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RESUMEN 
Para que los deberes escolares tengan un efecto positivo en el rendimiento académico del alumnado es fundamental que los estu-

diantes se impliquen en su realización. La investigación previa se ha centrado con frecuencia en analizar el compromiso conductual del 
estudiantado con los deberes, pero ha abordado de manera superficial su compromiso motivacional y cognitivo. El objetivo del estudio 
es analizar las diferencias en el rendimiento académico –calificación promedio en Lengua Española, Lengua Inglesa y Matemáticas– 
de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en función de distintas variables motivacionales –motivación intrínseca, 
interés, utilidad percibida y actitud– y cognitivas –enfoque de trabajo profundo y superficial– relativas a los deberes, atendiendo a 
posibles diferencias según el género y el curso. Participaron 677 estudiantes de ESO pertenecientes a 11 centros educativos de Galicia. 
Los resultados apuntan a que los alumnos y alumnas con mejor rendimiento académico puntúan más alto en interés, actitud, motiva-
ción intrínseca, percepción de utilidad y enfoque profundo en los deberes que aquellos con una implicación media o baja. Asimismo, 
las alumnas se mostrarían más implicadas motivacional y cognitivamente que sus compañeros varones. Finalmente, la motivación y la 
adopción de un enfoque de trabajo profundo disminuyen a lo largo de la ESO.

Palabras clave: deberes, rendimiento, motivación, estilo cognitivo, enseñanza secundaria.

Motivation, homework approaches and academic performance in high school students

ABSTRACT
For homework to positively affect students’ academic performance, students must be engaged in it. Previous research has mostly fo-

cused on analyzing students’ behavioral engagement with homework but has superficially addressed their motivational and cognitive 
engagement. The aim of the study was to analyze the differences in the academic performance –average score in Spanish, English, and 
Mathematics– of students in Compulsory Secondary Education (ESO) according to different motivational –intrinsic motivation, inter-
est, perceived usefulness, and attitude–, and cognitive –deep and shallow work approach– variables related to homework, taking into 
account possible differences according to gender and grade. A total of 677 ESO students from 11 schools in Galicia (Spain) participated 
in the study. The results suggest that students with better academic performance scored higher in interest, attitude, intrinsic motivation, 
perceived usefulness and deep approach to homework than those with a medium or low involvement. Likewise, female students would 
be more motivationally and cognitively involved than their male peers. Finally, motivation and the adoption of a deep work approach 
decrease throughout this educational stage.

Keywords: homework, achievement, motivation, cognitive style, secondary education.
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1.  Introducción

El debate acerca de la prescripción de deberes escolares 
sigue activo, en parte debido a la baja percepción de utilidad 
y a la actitud del alumnado hacia ellos (Moè et al., 2022). Sin 
embargo, parece existir un amplio consenso en cuanto a los 
beneficios de los deberes escolares para el aprendizaje y el 
rendimiento académico –medido como calificación promedio 
informada por el alumnado en la mayoría de estudios revi-
sados, como resultados en pruebas de evaluación externa o 
como resultados en pruebas estandarizadas–, sobre todo en la 
etapa de Educación Secundaria (Fan et al., 2017; Ozyildirim, 
2021). En esta línea, hay estudios que evidencian una fuerte 
relación entre deberes escolares y logro escolar (véase, p. ej., 
Núñez, Suárez, Rosário, Vallejo, Valle et al., 2015; Pan et al., 
2013; Rodríguez et al., 2019; Xu y Núñez, 2023), apuntando a 
que los deberes constituyen una estrategia instruccional rele-
vante a tener en cuenta si se pretende mejorar el rendimiento 
académico del alumnado. 

El rendimiento académico es un indicador de la eficacia y 
calidad de la educación y en él pueden influir diversos factores 
tanto internos como externos al estudiante, entre los que se en-
cuentran aspectos relativos al propio alumno –p. ej., aspectos 
personales y familiares o aptitudes específicas–, socioculturales 
–p. ej., nivel educativo de los padres–, variables cognitivas –p.
ej., aptitudes intelectuales y estilos cognitivos– y actitudinales
–p. ej., la motivación, el interés por los estudios, la organiza-
ción, etc.– (Rodríguez-Pérez y Madrigal-Arroyo, 2016).

Aunque la investigación previa ha manifestado un interés 
especial en las variaciones en el rendimiento académico en fun-
ción de la implicación conductual del alumnado en términos 
de esfuerzo o de dedicación (véase, p. ej., Núñez, Suárez, Ro-
sário, Vallejo, Cerezo et al., 2015; Rodríguez-Pereiro et al., 2019), 
la motivación que demuestra (Rodríguez et al., 2020), así como 
la forma en la que aborda su ejecución (Valle, Regueiro et al., 
2017) también estarían estrechamente relacionados con el logro 
escolar. 

En concreto, en esta investigación se exploran las diferen-
cias que podrían existir en el rendimiento académico de los 
y las estudiantes de Educación Secundaria en algunas de las 
variables de la implicación motivacional y cognitiva con los 
deberes. Del mismo modo, dado que se ha apreciado una dis-
minución en la participación del alumnado en la realización de 
estas tareas (Valle, Núñez et al., 2017), se exploran posibles di-
ferencias en estas dimensiones del compromiso atendiendo al 
curso y al género.

1.1. La implicación motivacional y cognitiva en los deberes 
escolares y el rendimiento académico

Durante décadas, la investigación ha buscado establecer una 
relación entre el esfuerzo del alumnado con los deberes y los re-
sultados que obtiene en la escuela (véase, p. ej., Fan et al., 2017; 
Regueiro et al., 2014). Sin embargo, también es importante para el 
estudio de los deberes escolares profundizar en los aspectos de la 
motivación y la cognición de los alumnos y alumnas y compren-
der con más detalle cómo es el proceso de realización de esos 
deberes (Suárez et al., 2019; Valle et al., 2015). 

La implicación motivacional en los deberes está conformada 
por los estados afectivo-motivacionales del alumnado derivados 
de su interacción con las tareas –p. ej., percibir su utilidad o mos-
trar interés y una actitud positiva hacia ellas– y por las emocio-
nes que se derivan de su participación en dicho proceso, como la 
ansiedad asociada a su ejecución (Regueiro, 2018). De acuerdo 

con la literatura, la implicación motivacional del alumnado co-
rrelaciona positivamente con el logro académico, pese a que el 
tamaño del efecto de esta relación es más bajo que la de la asocia-
ción que aparece cuando se compara con el compromiso conduc-
tual y cognitivo (Lei et al., 2018). Por ello, en la mayor parte de 
los estudios previos, la relación de la implicación motivacional 
en la realización de los deberes escolares con el rendimiento aca-
démico se ha analizado conjuntamente con la implicación com-
portamental o ejecutiva de los y las estudiantes con las tareas, 
apreciándose un papel mediador de aspectos tales como la mo-
tivación intrínseca o la percepción de utilidad en estudiantes de 
Educación Secundaria (Rodríguez et al., 2021; Suárez et al., 2019). 
En estos estudios, el rendimiento del alumnado se ha medido 
como calificación promedio en varias asignaturas informada por 
el alumnado (Rodríguez et al., 2021; Suárez et al., 2019) o como re-
sultados en pruebas estandarizadas de Matemáticas (Xu, 2020). 
Dado que parecen existir diferencias en el rendimiento acadé-
mico en función del esfuerzo invertido por los y las estudiantes 
en la realización de las tareas y que este está influenciado por 
la calidad de la implicación conductual (Xu, 2020), cabe esperar 
que el alumnado con mejores resultados escolares se sienta más 
motivado durante este proceso.

En cuanto a la implicación cognitiva en los deberes, se re-
fiere al cómo los y las estudiantes los llevan a cabo y a cómo 
gestionan los recursos personales y ambientales disponibles, 
por ejemplo, el tipo de estrategias y de recursos cognitivos que 
emplean (Regueiro, 2018). De este modo, el alumnado puede 
utilizar unas estrategias de trabajo concretas cuando aborda las 
tareas para casa.

El enfoque de aprendizaje se concibe como la forma en 
que las y los estudiantes completan sus tareas académicas y 
las afronta mediante la implementación de ciertas estrategias 
de aprendizaje, influidas por la motivación y la forma en que 
se piensa en el aprendizaje (Barca y Barca, 2022). En concre-
to, se han diferenciado dos grandes enfoques de aprendizaje 
como definitorios de modos distintos de enfrentarse a las tareas 
académicas: el enfoque profundo y el enfoque superficial. Los 
alumnos y alumnas que adoptan un enfoque de trabajo pro-
fundo se caracterizan por su interés en alcanzar una compren-
sión significativa de los contenidos de la materia y, para ello, 
adoptan estrategias que los lleven a comprender el significado 
inherente de esta, e intentan relacionarla con sus conocimien-
tos previos (Barca y Barca, 2022). Por el contrario, el alumnado 
que adopta un enfoque superficial concibe las tareas como un 
requisito a cumplir, se preocupa por el tiempo que requiere 
completarlas y depende de la memorización y la reproducción 
para llevarlas a cabo.

Al igual que ocurría con la implicación motivacional, su re-
lación con el rendimiento académico se ha estudiado con fre-
cuencia a través de su influencia en el compromiso conductual 
con los deberes (Rodríguez-Pereiro et al., 2015), parece existir 
una relación entre estos constructos. En una investigación de 
Rodríguez-Pereiro et al. (2015) con alumnos y alumnas de Edu-
cación Primaria se halló que, a mayor rendimiento académico 
–medido como calificación promedio del curso anterior en Len-
gua Española, Lengua Gallega, Lengua Inglesa, Conocimiento
del Medio y Matemáticas–, mayor era el enfoque profundo en
la realización de los deberes. En otro estudio de Valle, Regueiro
et al. (2017), también con estudiantes de Educación Primaria,
se pudieron apreciar resultados similares para el rendimiento
académico en Matemáticas, Lengua Española y Lengua Inglesa.
Por otro lado, en una investigación de Núñez et al. (2014), se
apreció que el enfoque de trabajo profundo predice positiva-
mente el rendimiento académico, obtenido con la media de las
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calificaciones en tres pruebas de evaluación externa de Biología 
realizadas durante el último año de Bachillerato en Portugal. 
Como sugieren Everaert et al. (2017), el hecho de que las y los 
estudiantes intrínsecamente motivados tengan mejores resulta-
dos académicos podría deberse también al uso de un enfoque 
de aprendizaje profundo, ya que la motivación puede influir en 
la estrategia de aprendizaje que emplea el alumnado.

1.2. Diferencias en la implicación motivacional y cognitiva 
en los deberes escolares en función del género y del curso

Si bien en la realización de los deberes es fundamental que 
el alumnado se muestre cognitiva y emocionalmente implicado 
por su repercusión en el rendimiento académico (Rodríguez et 
al., 2020), estas dimensiones del compromiso con las tareas em-
peorarían a lo largo de la escolaridad (véase, p. ej., Rodríguez-Pe-
reiro et al., 2019; Valle et al., 2018). Esto cobra especial relevancia 
para el alumnado de Educación Secundaria, pues el efecto de 
los deberes en el rendimiento resulta más evidente en esta etapa 
educativa (Rodríguez et al., 2020).

En primer lugar, algunas investigaciones de corte transversal 
evidencian que a medida que se pasa de curso merma progresi-
vamente la motivación intrínseca, empeora la actitud, el interés 
por los deberes escolares y la percepción de utilidad; así como la 
satisfacción con la realización de los mismos (Rodríguez-Pereiro 
et al., 2019; Valle et al., 2018). 

Aunque no ha recibido tanta atención como el componente 
motivacional que influye en el proceso de realización de deberes, 
diferentes estudios han evidenciado que en cursos más altos los 
y las estudiantes, además de encontrarse menos motivados en el 
momento de completarlos, también adoptan un enfoque de tra-
bajo más superficial (Valle et al., 2018). Estas diferencias son más 
evidentes entre el alumnado de Educación Primaria y Educación 
Secundaria, pues estos últimos adoptan un enfoque profundo con 
los deberes en menor medida que los primeros (Valle et al., 2021).

Además de haberse apreciado diferencias en la implicación 
motivacional y cognitiva del alumnado con los deberes en fun-
ción del curso, estas también existirían atendiendo al género 
(Kackar et al., 2011). La investigación previa informa que las 
alumnas se implicarían más en la realización de los deberes que 
sus compañeros varones: (a) realizando una mayor cantidad 
de deberes, dedicándoles más tiempo y gestionando mejor ese 
tiempo, y (b) demostrando mayor interés, esforzándose más en 
organizar su espacio de trabajo y mostrando actitudes más posi-
tivas y mejores competencias de planificación (Martínez-Vicente 
et al., 2020). Con todo, de acuerdo con el conocimiento existente, 
todavía no se dispone de suficiente información acerca de estas 
diferencias en la implicación cognitiva con deberes entre alum-
nas y alumnos.

1.3. El presente estudio

El objetivo principal de este trabajo es analizar las posibles 
diferencias en las variables de la implicación motivacional y cog-
nitiva del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
en función de su nivel de rendimiento académico, del curso y 
del género. La relevancia del mismo radica identificar a aquellos 
alumnos y alumnas que presenten una implicación motivacio-
nal y cognitiva más alta y más baja con los deberes escolares te-
niendo en cuenta las variables anteriores. Sabiendo que aspectos 
como mostrar interés en las tareas, percibir su utilidad o adoptar 
un enfoque de trabajo profunda contribuyen al rendimiento aca-
démico (p. ej., Valle, Regueiro et al., 2017; Xu, 2020), los resulta-
dos del estudio permitirán guiar la intervención dirigida promo-

ver estos tipos de implicación con los deberes entre el alumnado 
de ESO.

Específicamente, se propone: 

(1) Examinar la existencia de diferencias estadísticamente sig-
nificativas en el rendimiento académico de los y las estudian-
tes según su nivel de implicación motivacional en términos de
percepción de utilidad, motivación intrínseca, actitud positiva
e interés hacia los deberes escolares –alto, medio o bajo–. 

(2) Comprobar la existencia de diferencias estadísticamente sig-
nificativas en el rendimiento académico de los y las estudiantes
según su nivel de implicación cognitiva –alto, medio o bajo–,
entendida como la adopción de un enfoque de trabajo profundo
o superficial durante la ejecución las tareas para casa.

(3) Analizar la existencia de diferencias en las variables de la
implicación motivacional y cognitiva con los deberes escola-
res atendiendo al curso –de 1º a 4º de ESO– y al género de los
estudiantes.

2.  Método

2.1. Participantes

En el estudio participaron un total de 677 estudiantes de 
ESO pertenecientes a siete centros educativos públicos y cuatro 
centros concertados de la Comunidad Autónoma de Galicia (Es-
paña). Ocho de estos centros educativos estaban situados en un 
contexto urbano (densidad superior a 500 hab/km2) y tres en un 
contexto rural (densidad inferior a 100 hab/km2; Instituto Galego 
de Estatística, 2017). El nivel socioeconómico de las familias en 
estas áreas se clasificó como medio-bajo según las estadísticas 
nacionales españolas (Instituto Nacional de Estadística, 2021). En 
cuanto al curso, 182 estudiantes cursan 1º de ESO (26,9%), 148 
cursan 2º de ESO (21,9%), 163 cursan 3º de ESO (24,1%) y 184 
cursan 4º de ESO (27,1%). Analizando la muestra según el gé-
nero, en esta investigación participaron un total de 383 alumnas 
(56,6%) y 294 alumnos (43,4%).

2.2. Variables e instrumentos de medida

En primer lugar, para medir las variables motivacionales vin-
culadas con los deberes escolares se utilizó la Encuesta sobre los 
Deberes Escolares (EDE) (Núñez et al., 2013), escala que evalúa di-
ferentes dimensiones relativas a la eficacia de los deberes para el 
aprendizaje y rendimiento académico de los alumnos y alumnas. 

Específicamente, las dimensiones evaluadas en este trabajo 
son las siguientes:

—  La motivación intrínseca hacia los deberes escolares se 
evaluó mediante ocho ítems (α = 0,85) relacionados con 
el disfrute, satisfacción y el aprendizaje en la realización 
de los deberes escolares (p. ej., ítem: «Hacer los deberes 
me ayuda a comprender lo que se está dando en clase»). 
La escala de respuesta va desde 1 = totalmente falso a 5 = 
totalmente cierto.

—  El interés por los deberes escolares se evaluó a través 
de tres ítems (α = 0,76) referidos al grado de interés del 
alumnado por los deberes escolares (p. ej., ítem: «Gene-
ralmente, creo que los deberes son muy interesantes»). El 
formato de respuesta va desde 1 = totalmente falso a 5 = 
totalmente cierto.
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—  La percepción de utilidad de los deberes escolares se eva-
luó a través de un ítem en el que se preguntaba a los par-
ticipantes sobre cómo percibían de útiles los deberes que 
realizaban. El formato de respuesta va desde 1 = no sirven 
para nada hasta 5 = son muy útiles.

—  La actitud hacia los deberes escolares se evaluó mediante 
tres ítems (α = 0,71) vinculados con la disposición y acti-
tud provocada por la realización de los deberes escola-
res (p. ej., ítem: «Me encuentro de buen humor mientras 
estoy haciendo los deberes»). El formato de respuesta va 
desde 1 = totalmente falso a 5 = totalmente cierto.

En segundo lugar, el enfoque de trabajo adoptado durante la 
ejecución de los deberes escolares se evaluó mediante el Inven-
tario de Procesos de Estudio (IPE), elaborado por Rosário et al. 
(2006). El cuestionario está compuesto por 12 ítems agrupados 
en dos factores o dimensiones: enfoque superficial y enfoque 
profundo. Este instrumento aporta información sobre dos enfo-
ques de trabajo al hacer los deberes escolares: enfoque superficial 
(p. ej., ítem: «Suelo hacer los deberes, pero pocas veces me fijo en 
cómo lo estoy haciendo») (5 ítems; α = 0,65) y enfoque profundo 
(p. ej., ítem: «Antes de ponerme a hacer los deberes suelo pensar 
si tengo claro lo que se ha dado en clase y, si no es así, repaso la 
lección antes de comenzar») (7 ítems; α = 0,83). Los ítems siguen 
un formato tipo Likert con cinco alternativas de respuesta que 
van desde 1 = totalmente falso a 5 = totalmente cierto.

Finalmente, el rendimiento académico se obtuvo calculando el 
promedio de las calificaciones obtenidas por los participantes en 
Lengua Española, Lengua Inglesa y Matemáticas. Aunque ini-
cialmente las calificaciones se recogieron en una escala de 1 has-
ta 10, posteriormente se recodificaron quedando en un formato 
de 1 hasta 5 (1 = suspenso, 2 = suficiente, 3 = bien, 4 = notable y 5 = 
sobresaliente). Se han elegido estas materias porque son comunes 
a los cuatro cursos estudiados y tienen un mayor peso dentro del 
currículo académico de ESO.

2.3. Procedimiento

Los datos referidos a las variables objeto de estudio fueron 
recogidos en un único momento temporal durante el horario es-
colar, previo consentimiento del equipo directivo, del profesora-
do tutor de cada grupo-clase y de las familias de los alumnos y 
alumnas. Los y las participantes contestaron de forma individual 
y sin límite de tiempo a las distintas preguntas formuladas en los 
instrumentos de medida aplicados. En línea con las recomenda-
ciones del Comité de Ética de la Universidade da Coruña y los 
principios éticos recogidos en la Declaración de Helsinki, los da-
tos obtenidos se utilizaron exclusivamente con fines estadísticos, 
salvaguardando la confidencialidad de la información recogida 
y el anonimato de las y los participantes.

2.4. Análisis de datos

Teniendo en cuenta los objetivos del trabajo, se realizaron va-
rios análisis de varianza (ANOVA) tomando como factores la per-
cepción de utilidad, la motivación intrínseca, la actitud positiva, el 
interés y los enfoques de trabajo en los deberes –con tres niveles 
en cada una de las variables: bajo, medio y alto– y empleando en 
todos los casos a modo de variable dependiente el rendimiento 
académico. El criterio seguido para establecer los niveles de los 
factores fue el siguiente: nivel bajo –puntuaciones inferiores al 
percentil 33–, nivel medio –puntuaciones del percentil 33 al 66–, 
nivel alto –puntuaciones superiores al percentil 66–. 

Con el propósito de analizar las posibles diferencias en fun-
ción del género y del curso, también se recurrió al ANOVA. En 
este caso, el género y el curso se tomaron como factores, mientras 
que las variables dependientes fueron las dimensiones de la im-
plicación motivacional y cognitiva del alumnado con los deberes 
escolares.

Se utilizó la prueba de Scheffé para realizar las comparaciones 
múltiples post hoc. Como medida del tamaño del efecto se utilizó 
el coeficiente eta-cuadrado parcial (ηp

2). Para su interpretación se 
tomó el criterio establecido por Cohen (1988), según el cual un 
efecto es pequeño cuando ηp

2 = 0,01 (d = 0,20), el efecto es medio 
cuando ηp

2 = 0,059 (d = 0,50) y el tamaño del efecto es grande si 
ηp

2 = 0,138 (d = 0,80).

3.  Resultados

3.1. Diferencias en rendimiento académico en función de la 
motivación hacia los deberes escolares

Los resultados de los ANOVAs indican que hay diferencias 
estadísticamente significativas en rendimiento académico en fun-
ción de los niveles de la motivación intrínseca hacia los deberes 
(F(2,674) = 16,10; p < 0,001; ηp

2 = 0,046), del interés (F(2,674) = 4,35; p < 
0,05; ηp

2 = 0,013), de la actitud positiva (F(2,674) = 3,68; p < 0,05; ηp
2= 

0,011) y de la percepción de utilidad (F(2,674) = 6,32; p < 0,01; ηp
2 = 

0,018). Los tamaños de los efectos son pequeños en todos los casos.
Tal y como puede observarse, los valores más altos en rendi-

miento académico están asociados con los niveles más altos de 
las medidas de motivación hacia los deberes (véanse Tabla 1 y 
Figura 1). Al mismo tiempo, los valores más bajos en rendimien-
to académico están vinculados con los niveles más bajos en cada 
una de las variables motivacionales en relación a los deberes es-
colares empleadas aquí.

Tabla 1. 

Estadísticos descriptivos en rendimiento académico para cada uno de los ni-
veles de las variables motivacionales. Elaboración propia.

Rendimiento académico

M DT

Motivación intrínseca deberes

Nivel bajo (1)

Nivel medio (2)

Nivel alto (3)

2,59 1,18

2,97 1,22

3,24 1,30

Interés por los deberes

Nivel bajo (1)

Nivel medio (2)

2,77 1,21

2,86 1,24

Nivel alto (3) 3,10 1,30

Actitud hacia los deberes 

Nivel bajo (1)

Nivel medio (2)

2,81 1,20

2,80 1,29

Nivel alto (3) 3,07 1,29

Percepción utilidad deberes

Nivel bajo (1) 2,74 1,25

Nivel medio (2) 3,02 1,22

Nivel alto (3) 3,16 1,31

Comparaciones múltiples (prueba de Scheffé): motivación intrínseca (1-2, 1-3), 
interés (1-3), actitud (1-3), percepción utilidad (1-2, 1-3).
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3.2. Diferencias en rendimiento académico en función de los 
enfoques de trabajo en los deberes 

Los resultados de los ANOVAs indican que hay diferencias 
estadísticamente significativas en el rendimiento académico en 
función de los distintos niveles del enfoque de trabajo superficial 
(F(2,674) = 14,76; p < 0,001; ηp

2 = 0,042), y del enfoque de trabajo pro-
fundo (F(2,674) = 11,23; p < 0,001; ηp

2 = 0,032). En ambos casos, los 
tamaños del efecto son pequeños.

Según puede apreciarse (véanse Tabla 2 y Figura 2), los valo-
res más altos en rendimiento académico están asociados con el 
nivel más bajo en el uso de un enfoque de trabajo superficial para 
abordar los deberes escolares y con el nivel más alto en el uso de 
un enfoque de trabajo profundo.

Tabla 2. 
Estadísticos descriptivos en rendimiento académico para cada uno de los nive-
les de los enfoques de trabajo en los deberes. Elaboración propia

Rendimiento académico

M DT

Enfoque de trabajo superficial

Nivel bajo (1) 3,28 1,28

Nivel medio (2) 2,83 1,21

Nivel alto (3) 2,68 1,22

Enfoque de trabajo profundo

Nivel bajo (1) 2,68 1,22

Nivel medio (2) 2,84 1,18

Nivel alto (3) 3,19 1,30

Comparaciones múltiples (prueba de Scheffé): enfoque de trabajo superficial 
(1-2, 1-3), enfoque de trabajo profundo (1-3, 2-3).

3.3. Diferencias en las variables motivacionales, en los enfo-
ques de trabajo y en rendimiento académico en función 
del género

En cuanto a las diferencias en función de la variable género, 
los resultados de los ANOVAs muestran que hay diferencias es-
tadísticamente significativas en función del género en la motiva-

ción intrínseca (F(1,675) = 20,84; p < 0,001; ηp
2 = 0,030), en el interés 

(F(1,675) = 5,62; p < 0,05; ηp
2 = 0,008) y en la percepción de utilidad 

de los deberes (F(1,675) = 19,69; p < 0,001; ηp
2 = 0,028). En todos los 

casos, los tamaños del efecto son pequeños. Sin embargo, no hay 
diferencias estadísticamente significativas en la actitud hacia los 
deberes en función de la variable género (F(1,675) = 0,88; p = 0,350; 
ηp

2 = 0,001).
También parecen existir diferencias estadísticamente signifi-

cativas en función del género en el enfoque de trabajo superficial 
(F(1,675) = 6,13; p < 0,05; ηp

2 = 0,009) y en el enfoque de trabajo pro-
fundo (F(1,675) = 7,37; p < 0,01; ηp

2 = 0,011). Los tamaños del efecto 
son en los dos casos pequeños.

Con un tamaño de efecto también pequeño se han encon-
trado diferencias estadísticamente significativas en función del 
género en el rendimiento académico (F(1,675) = 25,80; p < 0,001; ηp

2 
= 0,037). 

Como puede observarse, las alumnas obtienen puntuaciones 
más altas que los alumnos en todas las variables motivacionales 
vinculadas con los deberes, en el enfoque de trabajo profundo en 
los deberes y en rendimiento académico (véanse Tabla 3 y Figura 
3). Únicamente en el enfoque de trabajo superficial, los alumnos 
obtienen una puntuación superior a las alumnas.

Tabla 3. 
Estadísticos descriptivos en las variables motivacionales, enfoques de trabajo y 
rendimiento académico según la variable género. Elaboración propia

Hombres Mujeres

M DT M DT

Motivación intrínseca deberes 3,38 0,87 3,66 0,70

Interés por los deberes 2,66 1,13 2,85 0,98

Actitud hacia los deberes 2,09 0,90 2,15 0,84

Percepción utilidad deberes 3,31 1,14 3,67 0,99

Enfoque de trabajo superficial 3,13 0,69 3,00 0,68

Enfoque de trabajo profundo 2,95 0,91 3,13 0,81

Rendimiento académico 2,64 1,16 3,13 1,29

Figura 2. Valores medios en rendimiento académico según los niveles (bajo, medio, 
alto) de los enfoques de trabajo en los deberes escolares. Elaboración propia.

Figura 1. Valores medios en rendimiento académico según los niveles (bajo, medio, 
alto) de las variables motivacionales vinculadas con los deberes escolares. Elabo-
ración propia.
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Figura 3. Valores medios obtenidos en cada una de las variables por el grupo de 
hombres y por el grupo de mujeres. Elaboración propia.

3.4. Diferencias en las variables motivacionales, en los enfo-
ques de trabajo y en rendimiento académico en función 
del curso

Por lo que respecta a las diferencias en función del curso, los 
resultados indican que hay diferencias estadísticamente signifi-
cativas en función del curso en la motivación intrínseca hacia los 
deberes (F(3,673) = 16,28; p < 0,001; ηp

2  = 0,068), en el interés (F(3,673) 
= 8,13; p < 0,001; ηp

2 = 0,035), en la actitud positiva (F(3,673) = 13,87; 
p < 0,001, ηp

2 = 0,058), en percepción de utilidad de los deberes 
(F(3,673) = 7,69; p < 0,001; ηp

2 = 0,033),  y en el uso de un enfoque de 
trabajo profundo al abordar los deberes (F(3,673) = 17,26; p < 0,001; 
ηp

2 = 0,071). Los tamaños del efecto son medios en el caso de la 
motivación intrínseca, la actitud positiva y el enfoque de trabajo 
profundo, y pequeños en el caso del interés y la percepción de 
utilidad. 

No se encontraron diferencias significativas en función del 
curso en el uso de un enfoque de trabajo superficial al hacer los 
deberes (F(3,673) = 1,42; p = 0,237; ηp

2 = 0,006) ni en el rendimiento 
académico (F(3,673) = 1,35; p = 0,257; ηp

2 = 0,006).
Tal y como puede apreciarse, la motivación intrínseca, el inte-

rés, la actitud positiva, la percepción de utilidad y el enfoque de 
trabajo profundo van disminuyendo progresivamente a medida 
que los alumnos y alumnas avanzan de curso desde 1º a 4º de la 
ESO (véanse Tabla 4 y Figuras 4 y 5). Estos cambios en función 
del curso podrían no ser relevantes para el enfoque superficial y 
el rendimiento académico.

4.  Discusión

En líneas generales, los resultados de esta investigación po-
nen de manifiesto la existencia de diferencias en la implicación 
motivacional y cognitiva del alumnado de ESO según el rendi-
miento académico, del curso y del género. 

En primer lugar, se han observado diferencias en el rendi-
miento académico en función del nivel de implicación motiva-
cional hacia los deberes. Concretamente, las alumnas y alumnos 
con un mejor desempeño escolar presentan una mayor motiva-
ción intrínseca, interés, actitud positiva y percepción de utilidad 
que aquellas y aquellos con un rendimiento más bajo, que pre-
sentan puntuaciones más bajas en estas variables. De este modo, 
los y las estudiantes de alto rendimiento harían los deberes para 
comprender lo que se está dando en clase, porque les parecen in-
teresantes y útiles para su aprendizaje y se encontrarían de buen 
humor durante su ejecución. Estos resultados son consistentes 

Tabla 4.
Estadísticos descriptivos en las variables motivacionales, enfoques de trabajo y 
rendimiento académico según la variable curso. Elaboración propia.

1º ESO (1) 2º ESO (2)
3º ESO 
(3)

4º ESO 
(4)

M DT M DT M DT M DT

Motivación 
intrínseca deberes 

3,79 0,79 3,67 0,73 3,43 0,76 3,38 0,76

Interés por los 
deberes

3,02 1,10 2,87 1,04 2,67 1,03 2,52 0,97

Actitud hacia los 
deberes

2,38 0,98 2,18 0,84 2,13 0,86 1,82 0,66

Percepción utilidad 
deberes

3,79 1,06 3,53 1,08 3,48 1,10 3,26 1,01

Enfoque de trabajo 
superficial

3,00 0,68 3,08 0,69 3,14 0,68 3,01 0,69

Enfoque de trabajo 
profundo

3,37 0,91 3,13 0,81 2,97 0,84 2,76 0,76

Rendimiento 
académico

2,94 1,31 3,04 1,28 2,76 1,25 2,95 1,19

Comparaciones múltiples (prueba de Scheffé): motivación intrínseca (1-3, 1-4, 
2-3, 2-4), interés (1-3, 1-4, 2-4), actitud (1-4, 2-4, 3-4), percepción de utilidad (1-4), 
enfoque de trabajo profundo (1-3, 1-4, 2-4).

Figura 4. Valores medios en las variables motivacionales en cada uno de los cursos. 
Elaboración propia.

Figura 5. Valores medios en enfoques de trabajo y rendimiento académico en cada 
uno de los cursos. Elaboración propia.
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con las evidencias aportadas por la literatura previa, que ha 
apreciado que los niños y niñas con mejores calificaciones en la 
escuela presentan un mayor interés, motivación intrínseca y per-
cepción de utilidad y una actitud más positiva hacia los deberes 
escolares en Educación Primaria (Pan et al., 2013) y Bachillerato 
(Rodríguez et al., 2019).

En segundo lugar, también se han apreciado diferencias en el 
rendimiento de acuerdo con el enfoque de trabajo empleado al 
realizar deberes por el alumnado, de manera que los y las estu-
diantes con mejores calificaciones adoptan en mayor medida un 
enfoque de trabajo profundo, mientras que aquellos y aquellas 
con un rendimiento inferior recurren a un enfoque de tipo super-
ficial. Así, las y los estudiantes de alto rendimiento reflexionarían 
sobre su comprensión de los contenidos que abordan los deberes 
y supervisarían su realización. Esto coincide con los resultados 
obtenidos en investigaciones anteriores, ya que un mayor rendi-
miento académico se ha relacionado con el nivel más bajo de en-
foque superficial y con el nivel más alto de enfoque profundo en 
la etapa de Educación Primaria (véase, p. ej., Rodríguez-Pereiro 
et al., 2015; Valle, Regueiro, et al., 2017).

Por otra parte, se ha observado que los niveles en las cuatro 
variables motivacionales estudiadas son diferentes en los cursos 
explorados. Específicamente, los alumnos y alumnas de los pri-
meros cursos de la ESO presentan una mayor motivación intrín-
seca, una mejor actitud, están más interesados y perciben en ma-
yor grado la utilidad de los deberes que los y las de los últimos 
cursos, lo que concuerda con los hallazgos de estudios anteriores 
(Rosário et al. 2006). 

Asimismo, el tipo de enfoque más utilizado por el alumna-
do al principio de la ESO es el profundo, pero la adopción de 
este enfoque de trabajo disminuye significativamente hasta el 
final de la etapa (Rodríguez-Pereiro et al., 2019; Valle et al., 2021). 
Estudios anteriores han encontrado esta tendencia en muestras 
de Educación Primaria y Educación Secundaria. Los resultados 
informan de una posible prescripción de tareas poco estimulan-
tes, de forma que, a medida que avanzan de curso, los alumnos 
y alumnas realizan los deberes sin prestar atención y con pro-
pósitos de carácter extrínseco, como aprobar una asignatura o 
terminar lo antes posible para involucrarse en actividades de su 
interés (Valle, Núñez et al., 2017).

De esta forma, se concluye que tanto el nivel de implicación 
motivacional como el de adopción de un enfoque de trabajo pro-
fundo es más bajo en los últimos cursos de la ESO, mientras que 
el enfoque superficial se mantendría estable.

Por último, en el caso del género, los resultados muestran 
que las alumnas presentarían una mayor motivación intrínseca, 
interés y percepción de utilidad de los deberes escolares que los 
alumnos, lo que concuerda con los datos aportados por varios es-
tudios anteriores (Martínez-Vicente et al., 2020; Rodríguez et al., 
2020). Por otra parte, los datos obtenidos indican un mayor uso 
de un enfoque de trabajo profundo por parte de las chicas que 
de los chicos, de la cual todavía no se disponía de evidencias. Sin 
embargo, en lo que se refiere a ejecución de tareas académicas en 
general, Soler et al. (2018) y Soto Carballo et al. (2012) señalaban 
un uso de enfoques más superficiales en los estudiantes varones 
de Educación Secundaria, lo que podría deberse a que las alum-
nas utilizan una mayor variedad de estrategias cognitivas y están 
más orientadas al aprendizaje.

A pesar de las limitaciones del estudio, como el diseño de 
corte transversal y las medidas autoinformadas por el alumnado, 
de los resultados se derivan una serie de importantes implicacio-
nes educativas para la prescripción de deberes escolares. Aten-
diendo a los hallazgos encontrados y dada la importancia de que 
el alumnado se implique en la realización de los deberes para 

potenciar sus beneficios (véase, p. ej., Xu, 2020, 2024), resulta 
esencial atender al rendimiento, al curso escolar y al género para 
diseñar intervenciones que mejoren su motivación y el uso de es-
trategias cognitivas cuando completan estas tareas. De acuerdo 
con la investigación previa, los alumnos y alumnas se esfuerzan 
más con los deberes en función de su nivel de motivación y de 
cognición de manera que, por ejemplo, cuando perciben las ta-
reas como una herramienta útil para el aprendizaje, interesante, 
muestran una actitud favorable hacia su ejecución (Rodríguez et 
al., 2019; Suárez et al., 2019) y abordan esta tarea adoptando un 
enfoque de trabajo profundo (Rodríguez-Pereiro et al., 2015), se 
esfuerzan más con los deberes. En este sentido, parece que las 
características de las tareas son un aspecto relevante a tener en 
cuenta para favorecer la implicación de las alumnas y alumnos 
con los mismos (Murillo y Martínez-Garrido, 2013). Por ello, la 
prescripción de los deberes escolares debe adaptarse a las carac-
terísticas de los y las estudiantes, concretamente a las diferencias 
que pueden presentar en su motivación y cognición. 

Ajustar los deberes a la diversidad del alumnado implica 
tomar con consideración que son diferentes en aptitudes, cono-
cimientos e intereses. Prescribir deberes que tengan en cuenta 
las características del alumnado favorecería su implicación con 
los mismos (véase, p. ej., Rosário et al., 2018) y podría llevar a 
que esta no disminuya con el paso de los años (Buijs y Admi-
raal, 2013).
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