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RESUMEN: El ocio familiar entendido como el tiempo no obligado destinado al disfrute en el 
marco de las relaciones intrafamiliares, es reconocido por los beneficios que aporta al desa-
rrollo socioeducativo y emocional. La investigación sobre ocio comenzó en el ámbito laboral 
y sociológico, aunque ha adquirido cada vez mayor protagonismo el enfoque educativo. Si 
bien, las investigaciones previas ya habían señalado las dificultades del ocio, las circunstancias 
inigualables del confinamiento abren nuevos interrogantes respecto esta temática. Este tra-
bajo tiene como objetivo conocer los obstáculos y dificultades que las familias han percibido 
en su ocio familiar durante el confinamiento y la influencia del número de hijos y miembros 
de la familia y la situación laboral de estos. La muestra estuvo compuesta por 763 padres o 
madres de familias residentes en España que cumplimentaron un cuestionario online que 
incluyó 13 ítems contestados a partir de una escala Likert de 1 a 5 grados. Se realizó un análisis 
descriptivo e inferencial a partir de las pruebas ANOVA de un factor y Test de comparaciones 
múltiples de Bonferroni. El trabajo y las obligaciones del hogar junto a la repetición de las 
actividades y los conflictos familiares se identificaron como los obstáculos y las dificultades, 
respectivamente, más presentes en el ocio familiar en el tiempo de confinamiento. Tanto en 
los obstáculos como las dificultades, se halló significación estadística en el número de hijos 
y miembros familiares en el hogar, sin embargo, la situación laboral de los padres no resul-
ta significativa con las dificultades. Se pone de manifiesto la necesidad de instaurar nuevas
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políticas familiares ante los periodos de confinamiento junto un apoyo y asesoramiento de 
instituciones como la escuela o las empresas de manera que ayude a sobrellevar mejor la 
situación de conciliación.
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entertainment;
confinement;
family environment

ABSTRACT: Family leisure, understood as non-compulsory time for enjoyment within the 
framework of intra-family relationships, is recognised for the benefits it brings to socio-ed-
ucational and emotional development. Research on leisure began in the field of work and 
sociology, although the educational approach has become increasingly important. Although 
previous research had already pointed out the difficulties of leisure, the unique circumstances 
of confinement open up new questions on this subject. The aim of this study was to find out 
the obstacles and difficulties that families perceived in their family leisure time during confine-
ment and the influence of the number of children and family members and their employment 
situation. The sample consisted of 763 fathers or mothers of families living in Spain who filled 
in an online questionnaire including 13 items answered on a Likert scale from 1 to 5 grades. A 
descriptive and inferential analysis was carried out using one-factor Anova tests and Bonfer-
roni’s multiple comparisons test. Work and household obligations together with repetition of 
activities and family conflicts are identified as the obstacles and difficulties, respectively, most 
present in family leisure during confinement time. For both obstacles and difficulties, statis-
tical significance is found in the number of children and family members in the household, 
however, the employment status of the parents is not significant with difficulties. The need 
to establish new family policies for periods of confinement together with support and advice 
from institutions such as schools or companies to help them cope better with the work-life 
balance situation is evident.

PALAVRAS-CHAVE:
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entretenimento;
confinamento;
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RESUMO: O lazer familiar, entendido como tempo de lazer não obrigatório no quadro das 
relações intra-familiares, é reconhecido pelos benefícios que traz ao desenvolvimento sócio-
-educativo e emocional. A investigação sobre o lazer começou no campo do trabalho e da 
sociologia, embora a abordagem educacional se tenha tornado cada vez mais importante. 
Embora a investigação anterior já tivesse apontado as dificuldades do lazer, as circunstâncias 
únicas do confinamento abrem novas questões sobre este assunto. O objectivo deste estudo 
era descobrir os obstáculos e dificuldades que as famílias sentiam no seu tempo de lazer fami-
liar durante o confinamento e a influência do número de crianças e membros da família e a sua 
situação laboral. A amostra consistiu em 763 pais ou mães de famílias a viver em Espanha que 
preencheram um questionário online incluindo 13 itens respondidos numa escala Likert de 1 
a 5 graus. Foi realizada uma análise descritiva e inferencial utilizando os testes Anova de um 
factor e o teste de comparações múltiplas de Bonferroni. As obrigações profissionais e do-
mésticas, juntamente com a repetição de actividades e conflitos familiares, são identificados 
como os obstáculos e dificuldades, respectivamente, mais presentes no lazer familiar durante 
o tempo de confinamento. Tanto para os obstáculos como para as dificuldades, o significado 
estatístico encontra-se no número de filhos e de membros da família no agregado familiar, 
no entanto, o estatuto profissional dos pais não é significativo com dificuldades. É evidente 
a necessidade de estabelecer novas políticas familiares para períodos de confinamento jun-
tamente com o apoio e aconselhamento de instituições como escolas ou empresas para as 
ajudar a lidar melhor com a situação de equilíbrio trabalho-vida é evidente.

Introducción

Con el inicio del 2020 llegó un suceso histórico sin 
precedentes que se adentró en la sociedad nacio-
nal e internacional como un terremoto arrasando 
con todo, y fue el desencadenante de una serie 
de decisiones de los diferentes estados, que aco-
taron desde lo sanitario a lo educativo, y derivaron 
en una pausa de la vida social: la pandemia CO-
VID-19. De esta forma, desde mediados de marzo 
de 2020, las políticas restrictivas han obligado a 
permanecer en los hogares y a una rearticulación 
de relaciones sociales, declarando la posibilidad 
única de establecer encuentros cercanos con los 
convivientes como el principal referente de con-
tacto (López & Rodo, 2020). Como consecuencia 
inmediata, el confinamiento incrementó las res-
ponsabilidades familiares, reorganizó el tiempo de 

vida familiar y planteó nuevas necesidades afecti-
vas, sociales y educativas que requieren ser iden-
tificadas, aunque se carecen de los instrumentos 
de diagnóstico familiar adecuados para ello (Fer-
nández-de-Castro & Ramírez-Ramírez, 2022). Esta 
ruptura en el desempeño de actividades diarias 
ha tenido un mayor impacto en los jóvenes, ya que 
el aislamiento domiciliario significó la pérdida de 
contactos en diferentes círculos de socialización, 
como espacios educativos, lugares de ocio y tiem-
po libre, o la calle en sí mismo (Orte et al., 2020).

En esta nueva ordenación social los progeni-
tores deben lidiar con las obligaciones laborales 
propias del teletrabajo, junto al acompañamien-
to y seguimiento de las prácticas escolares de 
su descendencia, pudiendo esto generar im-
portantes niveles de ansiedad y estrés (Moreno 
& Molins, 2020). La necesidad de un tiempo de 
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esparcimiento resulta vital en todo ser humano, 
aunque se hace más necesario en tiempos de CO-
VID, especialmente, si en las familias hay personas 
con discapacidad (Belmonte & García-Sanz, 2022; 
Mirete et al., 2022; García-Sanz et al., 2022), ya 
que involucrarse en actividades de ocio fortale-
ce la satisfacción y calidad de vida (Jenq & Chen, 
2021). Para sobrellevar la convivencia familiar se 
recogieron cerca de medio centenar de documen-
tos guías elaborados mayoritariamente por insti-
tuciones públicas abordando el apoyo educativo, 
socio-educativo y psicológico desde la prevención 
primaria, secundaria y terciaria (Orte et al., 2020). 
También, resulta primordial ofrecer alternativas 
de ocupación del tiempo libre diferentes a los re-
cursos tecnológicos para prevenir el aislamiento 
intrafamiliar (Cívico et al., 2021).

Previo al confinamiento, el ocio familiar no es-
taba absuelto de problemáticas internas (dificul-
tades) y externas (obstáculos), y aunque ambas se 
retroalimentan y resultan igualmente dañinas, no 
tienen el mismo alcance. Por operatividad, suelen 
presentarse de forma diferenciada, a pesar de 
que existe una fuerte relación entre ambas, pues 
los obstáculos son factores externos a las familias 
que inciden sobre ellas hasta el punto de alimen-
tar las dificultades emergentes en las prácticas 
desarrolladas en el tiempo libre (Álvarez-Muñoz, 
2020). En lo que respecta a los obstáculos, los as-
pectos económicos, junto a las responsabilidades 
laborales y domésticas, en el caso de los adultos, y 
escolares, en los menores, son los más señalados 
(Hernández-Prados & Álvarez-Muñoz, 2020; Hor-
tigüela-Alcalá et al., 2020; Jenq & Chen, 2021). En 
cuanto a las dificultades, las más señaladas son: 
el aburrimiento ocasionado por la repetición de 
actividades, los conflictos, falta de consenso, en-
tre otros (Cifuentes et al., 2020; Farré et al.2020; 
Vázquez et al., 2020). A continuación, se expone 
hermenéutica y reflexivamente, el estado previo 
de la investigación al respecto.

La mercantilización del ocio como una exten-
sión más de la predominante cultura de consumo, 
enfatiza lo económico como variable que posibi-
lita u obstaculiza la oferta de experiencias (Ha-
rrington, 2014). Más específicamente, las familias 
vulnerables económicamente se caracterizan por 
una situación laboral irregular y/o precaria que im-
posibilita la disponibilidad de suficientes recursos 
económicos, afectando sobre las posibilidades de 
acceso a una oferta de ocio cada vez más supedi-
tada al alcance económico de las familias (Lozano 
et al., 2020). Por el contrario, en las familias con 
alto nivel adquisitivo se potencia el ocio cultural, 
contribuyendo a un sesgo de clase social (Hernán-
dez-Prados & Álvarez-Muñoz, 2020), y los adoles-
centes demandan más el tipo de ocio digital y 

comercial (Álvarez-Muñoz, 2020). Estas formas de 
ocio familiar se han visto gravemente perjudica-
das por el confinamiento, debiendo buscar nuevas 
alternativas.

En general, las obligaciones escolares y las ta-
reas para casa constituyen una de las actividades 
que más colapsan el tiempo en familia. Se cues-
tiona su productividad en el aprendizaje de los 
menores y disminuye el ocio familiar, de que los 
progenitores pasan más tiempo apoyando en las 
tareas escolares que jugando en familia (Berasate-
gi et al., 2020). Es por ello que, en tiempos de con-
finamiento, los docentes deben promover meto-
dologías más activas y tareas que puedan realizar 
los estudiantes de forma autónoma, eliminando 
la dependencia familiar (Hortigüela-Alcalá et al., 
2020). Se trata de buscar una nueva educación a 
distancia que no replique el sistema presencial, un 
modelo híbrido en el que juego y familia se com-
binan para el diseño de las tareas escolares, de 
manera que contribuyan a eliminar el malestar fa-
miliar a la vez que se promueve el encuentro (Ru-
dolph & Zacher, 2021; Varela et al., 2021).

El ámbito laboral de los progenitores, causante 
de los problemas de conciliación familiar, destaca 
como obstáculo del ocio, que las políticas estable-
cidas no terminan de solventar (Martínez-García 
et al., 2018). Aunque durante el confinamiento se 
eliminaron los desplazamientos laborales, en lugar 
de facilitar el tiempo en familia afloraron nuevos 
retos como la escasa formación frente al teletra-
bajo o la extensibilidad del horario laboral y la dis-
ponibilidad de atención (Santillán, 2020). Además, 
el tener que afrontar los desafíos laborales y fa-
miliares en un mismo entorno sin la presencia de 
una válvula de escape hace más ardua la tarea de 
poder dedicar un tiempo a los hijos y, además, que 
este sea de calidad.

Al margen de lo escolar y lo laboral, también 
existen obligaciones en el ámbito doméstico que 
actúan en detrimento del ocio familiar. Todavía 
persiste una feminización del cuidado, a pesar de 
que el sesgo histórico de la mujer desempeñando 
en exclusividad la atención del hogar se está elimi-
nando, abriendo paso a una nueva figura femenina 
que, además de trabajar, se encarga de sobrelle-
var las cargas domésticas y familiares (Farré et al., 
2020; Jenq & Chen, 2021). No obstante, el teletra-
bajo promovido durante la pandemia contribuye a 
que ambas partes de la pareja permanezcan en el 
hogar, tomando ese desequilibrio de responsabi-
lidades una visión más equitativa al verificar unos 
padres que dedican más tiempo al cuidado de los 
menores (Alon et al., 2020).

Todas estas obligaciones de diferente natu-
raleza están configurando la ocupación o el cui-
dado del otro como un deber más que un placer, 
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entendiéndolo como un sacrificio que conlleva un 
descuido del plano personal-individual. De ahí, la 
necesidad de desarrollar un ejercicio del ocio indi-
vidual en pro de cuidar el bienestar personal que 
se ve atentado por la propia familia, identificado 
a veces como un ejercicio de individualismo en el 
que se delegan las responsabilidades familiares y 
educativas (Hernández-Prados & Álvarez-Muñoz, 
2019; Jenq & Chen, 2021).

De forma paralela a los obstáculos, surgen difi-
cultades intrafamiliares que limitan directamente 
las prácticas de ocio y su dinámica. Uno de los más 
representativos son los conflictos que se generan 
producto de las diferencias o discrepancias entre 
los miembros, lo que contribuye a disminuir los 
niveles de satisfacción (Cifuentes et al., 2020) o 
reducir el sentimiento de pertenencia (De-Juanas 
et al., 2017), y son más frecuentes cuando se dan 
problemas de conciliación o falta de recursos eco-
nómicos (Lozano et al., 2020). Con la entrada de 
la pandemia COVID-19, las familias se enfrentaron 
a un nuevo escenario convivencial en el que se 
incrementan los niveles de ansiedad, estrés y des-
equilibro emocional ante la imposibilidad de salir, 
lo que a su vez desencadena en un mayor número 
de conflictos de los que se experimentan en situa-
ción de normalidad (Behar-Zusman et al., 2020).

Se ha demostrado que establecer niveles de 
comunicación asertivos en la familia permite ges-
tionar, sin un elevado coste emocional, los conflic-
tos, convirtiéndose, como apuntan Robles et al. 
(2021), en un buen predictor del éxito de la vida 
familiar. De hecho, un entorno comunicativo posi-
tivo ayuda a incrementar el afecto entre los miem-
bros y el deseo por permanecer tiempo juntos 
que desencadenaría a su vez en un aumento de 
la frecuencia de actividad de ocio familiar (Hart et 
al., 2020; Hodge et al., 2022). En contraposición, 
una escasez o inadecuada comunicación pater-
no-filial dificulta la convivencia, el gusto por pasar 
tiempo juntos y evoca a una preferencia por el 
ocio individual (Fernandes et al., 2020). Durante 
el tiempo de confinamiento, la comunicación, flui-
da y continuada, ha adquirido especial importan-
cia, consolidándose como una variable predictora 
del bienestar familiar, del menor desgaste emo-
cional y, por consiguiente, una mayor garantía de 
encuentros familiares de calidad (Belmonte et al., 
2021; Prime et al., 2020).

Sin embargo, durante el confinamiento CO-
VID-19, se identificó en España la falta de comuni-
cación, la necesidad de educar en competencias 
parentales para la crianza y la urgencia de imple-
mentar programas y recursos de atención social 
y psicológica para las familias (Belmonte & Ber-
nárdez, 2020; Orte et al., 2020), además de esto, 
en el contexto latinoamericano se señala también 

las problemáticas relacionadas con la violencia 
intrafamiliar, la relación familia-escuela, suicidio y 
conductas autodestructivas, así como una falta de 
educación emocional preventiva (Fernández-Cas-
tro & Ramírez-Ramírez, 2022; Reluz & Palacios-Al-
va, 2021).

No obstante, aunque el ámbito relacional y co-
municativo son componentes esenciales para el 
ocio familiar, gran parte de su trascendencia tam-
bién recae sobre el contenido y preparación de las 
actividades. Son muchas las familias que descuidan 
las actividades hasta el punto de reiterar su ejer-
cicio sin contemplar lo importante: el propósito e 
interés de estas (Vovk & Vovk, 2017). Este descuido 
genera un estado emocional de aburrimiento que 
supone una verdadera amenaza que abre paso a 
la apatía, la insatisfacción y la falta de interés, in-
cidiendo directamente sobre la capacidad de 
resiliencia de las familias, de vital importancia en 
tiempos adversos como el confinamiento (Vázquez 
et al., 2020). De esta forma, tal y como postulan 
Berasategi et al. (2020), se ha de apostar por una 
filosofía familiar que evite recaer en la repetición 
de actividades, ideando nuevas iniciativas que eli-
minen el desazón o desinterés por pasar tiempo en 
común. De hecho, no se debe desestimar el valor 
de las actividades desarrolladas en el hogar, pues 
son señaladas como las más beneficiosas a nivel 
intrafamiliar, por lo cual, deben seleccionarse con 
criterio y sometidas a valoración (Townsend et al., 
2017). Es más, cuando una actividad de ocio familiar 
deja de ser operativa como elemento de entreteni-
miento para alguno de los miembros de la familia, 
deben buscarse otras alternativas.

Finalmente, traemos a coalición la falta de 
consenso o imposición de las experiencias de 
ocio por parte de los progenitores como una de 
las dificultades comunes, especialmente cuanto 
menor es la edad de la descendencia. Se ha de 
evitar realizar un ejercicio por imposición en el 
que la ausencia de libertad evoca a la utilización 
de un modelo parental dictatorial, aprovechando 
el confinamiento como un momento idóneo para 
reorientar los roles familiares (Velásquez, 2020). 
Aunque el hogar sea un entorno asiduo para los 
miembros familiares, se ha de desterrar el sistema 
de organización basado en la aleatoriedad para 
promulgar una personalización del ocio familiar in-
trafamiliar (Townsend et al., 2017). En este sentido, 
resulta más que necesario la transmisión de una 
cultura democrática en la construcción del perfil 
de ocio familiar de las familias, una participación 
comunitaria en la que la preparación, organización 
y evaluación de las actividades resulta una tarea 
conjunta (Schwab & Dustin, 2015).

De esta manera, se ha evidenciado la impor-
tancia que tiene el ocio familiar en la manera 
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de gestionar y sobrellevar la nueva situación de 
confinamiento, así como los elementos que obs-
taculizan y dificultan el desarrollo de las prácticas 
de ocio familiar en esta nueva manera de vivir en 
familia. Esta retroalimentación hace necesario in-
dagar sobre los cambios que han concurrido en el 
entorno familiar a partir de esta nueva vivencia, 
surgiendo así cuestiones como: ¿Cuáles son las 
dificultades que han de afrontar las familias ante 
un confinamiento? ¿Afectan de la misma manera 
los obstáculos que inciden sobre el ocio familiar? 
Preguntas que sirven como plataforma para ini-
ciar el procedimiento de esta investigación.

Objetivos

El doble propósito de este estudio es el de anali-
zar la percepción familiar sobre los obstáculos y 
las dificultades del ocio familiar durante el confi-
namiento, en función del número de hijos, miem-
bros en la familia y la situación laboral de los pa-
dres y madres.

Metodología

Con la finalidad de extraer datos empíricos acer-
ca de la nueva situación del ocio familiar fruto de 
una situación de confinamiento impulsado por la 
pandemia COVID-19, se estableció un diseño de 
investigación de corte no experimental, transver-
sal y descriptivo-correlacional, el cual permitió la 
realización de una descripción precisa y con rigor 
acerca de una realidad socioeducativa específica, 
extrayendo resultados y datos específicos que 
sirven como preludio de los hallazgos extraídos a 
partir de su análisis.

Participantes

Para la selección de la muestra, el principal requi-
sito fue ser padre o madre convivientes con sus 
hijos o hijas durante el confinamiento en una resi-
dencia hallada en el área territorial del estado es-
pañol. La participación de éstos quedó organiza-
da bajo los principios éticos establecidos por los 
parámetros éticos que la Universidad de Murcia 
establece en su web, de forma que a los partici-
pantes se les detalló todo el proceso de investi-
gación, se garantizó el anonimato y protección de 
los datos y, además, se incorporó a la parte inicial 
del cuestionario un consentimiento informado. De 
esta forma, la muestra total quedó conformada 
por un total de 763 adultos, padres o madres de 
familias residentes en España. En la presente ta-
bla aparece detallado la distribución muestral en 
base al número de hijos, el número de miembros 
convivientes y, por último, la situación laboral.

Tabla 1: Distribución de la muestra de familias 
participantes en el estudio

Características 
participantes

Total, N (%) 763 (100)

Número de hijos

1 hijo 234 (33.66%)

2 hijos 346 (45.34%)

3 hijos 127 (16.63%)

4 hijos 39 (5.10%)

5 hijos 17 (2.22%)

Miembros familia 

2 o 3 miembros 266 (34.84%)

4 o 5 miembros 433 (56.72%)

6 o más miembros 64 (8.38%)

Situación laboral

Tiempo completo 403 (52.79%)

Tiempo parcial 76 (9.95%)

Desempleado o estudiante 164 (21.48%)

Jubilado o pensionista 20 (2.62%)

Situación de ERTE 100 (13.10%)

Instrumento

En el presente estudio, que es parte de una in-
vestigación de mayor amplitud, se van a tomar 
los resultados de las dimensiones relativas a las 
dificultades (P23 a P29) y a los obstáculos (P44 
a P48). Tales apartados son dos de las piezas del 
constructo total del cuestionario de 61 ítems acer-
ca del ocio familiar durante el periodo de confina-
miento (Hernández-Prados et al., 2022). La fiabili-
dad global del cuestionario es bastante alta (.887) 
y, de una forma más concreta, también obtuve 
un nivel alto en relación con las dimensiones de 
los obstáculos (.729) y las dificultades (.859). Para 
cumplimentar el cuestionario se debía seleccio-
nar en cada ítem una opción de respuesta dentro 
de una escala Likert de 1 a 5 que quedaba defi-
nida por las siguientes categorías de respuesta: 
1(nada), 2 (poco), 3 (algo), 4 (bastante) y 5 (mucho). 
Previamente a los ítems referidos al ocio familiar 
se incluía una serie de preguntas acerca de la 
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situación sociodemográfica de las familias, en este 
caso se va a considerar para el análisis: el número 
de hijos, el número de miembros convivientes y la 
situación laboral del padre o madre.

Procedimiento y análisis de datos

Una vez fue diseñado el cuestionario definitivo, se 
dio paso a la distribución de este bajo una organi-
zación sistemática y bien planificada. En primer lu-
gar, se hizo un rastreo documental a través del cual 
se estableció un contacto inicial telemático con 
54 centros educativos de diferentes comunidades 
autónomas, en el mismo se incluía una hoja infor-
mativa acerca de la investigación junto a un hiper-
vínculo que permite el acceso al cuestionario en 
su versión online para que pueda ser cumplimen-
tado. Dicho primer procedimiento fue realizado 
con el objetivo de que las instituciones educativas 
dieran difusión a las familias para su participación. 
Posteriormente, se ideó una campaña de difusión 
por redes sociales (Instagram, Twitter y Facebook) 
a los diferentes grupos o cuentas de índole edu-
cativa, social o familiar. Se estableció un mes de 
propagación continuada hasta la recogida de los 
datos para su posterior análisis.

Todo el proceso de vaciado, análisis y contras-
te de los datos se llevó a cabo a través del pro-
grama informático de estadística SPSS versión 
24, el cual permite un tratamiento óptimo de los 
datos de naturaleza cuantitativa. De esta forma, 
se aplicó una estadísticas descriptiva e inferencial 
paramétrica, en consideración a las razones esta-
blecidas por Siegel (1991), junto a los resultados 
obtenidos del análisis de normalidad (Kolmogo-
rov-Smirnov), la presencia de un tamaño muestral 

(N) superior a 30 y, por último, la verificación de la 
existencia de una igualdad de las varianzas u ho-
mocedasticidad (Levene).

De esta forma, con la finalidad de precisar si se 
hallaban diferencias significativas, se aplicaron los 
parámetros de ANOVA de un factor y el Test de 
comparaciones múltiples de Bonferroni, tomando 
como referencia un nivel de significación estadís-
tica de α=.05. También, a fin de poder esclarecer 
la magnitud de la relación de diferencias significa-
tivas, se usó la prueba d de Cohen por medio de 
la cual determinar el tamaño del efecto (Cohen, 
1988).

Resultados

A continuación, se muestra el número de sujetos 
(n) y los estadísticos descriptivos de las variables 
de la investigación, concretamente las puntuacio-
nes medias (X

~
), desviaciones típicas (σ), suma de 

cuadrados, grados de libertad (gl), valor crítico de 
Snedecor (F), junto con la significación estadística 
(p), por cada uno de los objetivos planteados en 
el estudio.

Obstáculos del ocio familiar durante el 
confinamiento

Tal y como se refleja en la Tabla 2, los padres de 
familia afirman que durante el periodo de tiempo 
que supuso el confinamiento, el trabajo (X~P45=3,22), 
junto con las obligaciones del hogar (X~P46=3,23), su-
pusieron un obstáculo para su ocio familiar. No 
por el contrario, las actividades de ocio individual 
(X~P47=2,15), o una posible falta de recursos econó-
micos (X~P48=2,12).

Tabla 2: Estadísticos descriptivos de los obstáculos para el ocio familiar durante el confinamiento

Aspectos que suponen un obstáculo para el ocio familiar: n X
~ σ

P44… Tareas escolares/académicas. 763 2,61 1,294

P45... El trabajo. 763 3,22 1,317

P46... Las obligaciones del hogar. 763 3,23 1,093

P47... Mis actividades de ocio individual. 763 2,15 ,977

P48... La falta de recursos económicos. 763 2,12 1,211

Valorando la percepción de los padres so-
bre los obstáculos para el ocio familiar durante 
el confinamiento en función del número de hijos 
que hay en la familia, tras el cálculo de la prueba 
Anova de un factor y la aplicación de las pruebas 
post-hoc, concretamente el Test de comparacio-
nes múltiples de Bonferroni, se observa en la Tabla 

3, que existe significación estadística (p=,001), 
concretamente respecto a las familias con hijo 
único y las que poseen dos (p1-2=,000) y tres hijos 
(p1-3=,019), a favor en ambos casos de las familias 
con mayor descendencia (X~2=2,75; X~3=2,74). Tras 
analizar tales diferencias con la estimación de la 
prueba d de Cohen, se observa que la magnitud 
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Tabla 3: Estadísticos descriptivos e inferenciales de los obstáculos en función  
del número de hijos

N X
~ σ Suma de 

cuadrados
gl

Media 
cuadrática

F p

1 hijo 234 2,50 ,688 10,441
4 2,610

2 hijos 346 2,75 ,714
4,979 ,001

3 hijos 127 2,74 ,743

4 hijos 39 2,62 ,919
758 ,524

5 hijos 17 2,54 ,760 397,403

Haciendo alusión acerca de esta percepción 
en función del total de miembros familiares, tal y 
como se visualiza en la Tabla 4, se halla significa-
ción estadística (p=,000), específicamente entre 
las familias compuestas por 2 o 3 personas y las 

que tienen 4 o 5 (p2/3-4/5=,000), y 6 o más miembros 
(p2/3-6/+=,043), a favor en ambos casos de las fami-
lias más amplias (X~4/5=2,76; X~6/+=2,72). Estas diferen-
cias de nuevo resultan ser poco potentes (d2/3-4/5=-
0,392; d2/3-6/+=-0,326).

Tabla 4: Estadísticos descriptivos e inferenciales de los obstáculos en función de los 
miembros familiares

N X
~ σ Suma de 

cuadrados
gl

Media 
cuadrática

F p

2 o 3 miembros 266 2,48 ,705
13,855 2 6,928

4 o 5 miembros 433 2,76 ,721 13,363 ,000

6 o más miembros 64 2,72 ,764 393,988 760 ,518

Analizando la opinión esta vez en función de 
la situación laboral de los padres, se observa en 
la Tabla 5, que aparecen diferencias significativas 
(p=,004), no demasiado potentes (dTC-DoE=0,296), 
particularmente entre los padres que trabajan a 

tiempo completo y las familias cuyos cónyuges es-
tán desempleados o son estudiantes (pTC-DoE=,012), 
a favor de los padres en situación laboral activa 
(X~TC=2,75).

Tabla 5: Estadísticos descriptivos e inferenciales de los obstáculos en función de la 
situación laboral de los padres

N X
~ σ Suma de 

cuadrados
gl

Media 
cuadrática

F p

Tiempo completo 403 2,75 ,673
8,254

Tiempo parcial 76 2,63 ,679 4 2,063

Desempleado o estudiante 164 2,53 ,804 3,914 ,004

Jubilado o pensionista 20 2,54 ,997
399,590

758 ,527

Situación de ERTE 100 2,62 ,767

obtenida muestra que estas no presentan un índi-
ce cercano al típico establecido por Cohen (1988), 
al tratarse de diferencias (d=,5), sino más bien por 

debajo (d1-2=-0,356; d1-3=-0,335), no siendo dichas 
diferencias demasiado potentes.
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Dificultades surgidas en el ocio familiar 
durante el confinamiento

Por otro lado, hablando de una manera holísti-
ca, tal y como se aprecia en la Tabla 6, los padres 
consideran que, durante el confinamiento, la re-
petición de actividades (X~G=3,08) ha supuesto un 

pequeño problema para su ocio familiar. Otras di-
ficultades surgidas, aunque en menor medida, han 
sido algunos conflictos y/o discusiones (X~P23=2,52), 
falta de consenso (X~P24=2,29), ausencia de planifi-
cación conjunta (X~P25=2,25) o la escasa involucra-
ción de los miembros (X~P28=2,19).

Estimando la opinión de los padres sobre las 
dificultades surgidas en el ocio familiar durante 
el confinamiento, en función del número de hijos 
que hay en la familia, se refleja en la Tabla 7, que 
existe significación estadística (p=,000), concreta-
mente respecto a las familias con tres hijos y las 

que poseen uno (p3-1=,000) o dos hijos (p3-2=,011), 
a favor en ambos casos de las familias con mayor 
descendencia (X~3=2,56). En esta ocasión las mag-
nitudes de estas diferencias son cercanas al valor 
típico (d3-1=-0,516; d3-2=-0,423).

Tabla 6: Estadísticos descriptivos de las dificultades en el ocio familiar 
durante el confinamiento

En mi ocio familiar surgen las siguientes dificultades: n X
~ σ

P23… Conflictos y/o discusiones. 763 2,52 ,925

P24… Falta de consenso. 763 2,29 ,847

P25… Ausencia de planificación conjunta. 763 2,25 ,957

P26… Repetición de actividades. 749 3,08 1,014

P27… Falta de respeto de las normas. 763 2,14 1,000

P28… Ninguna involucración de los miembros. 763 2,19 1,014

P29… Escasa comunicación. 763 1,92 ,951

Tabla 7: Estadísticos descriptivos e inferenciales de las dificultades  
en función del número de hijos

n X
~ σ Suma de 

cuadrados
gl

Media 
cuadrática

F p

1 hijo 234 2,20 ,649
10,791

2 hijos 346 2,34 ,613 4 2,698

3 hijos 127 2,56 ,741 6,414 ,000

4 hijos 39 2,38 ,676
318,820

758 ,421

5 hijos 17 2,33 ,507

Evaluando esta percepción en función de los 
miembros familiares, observando la Tabla 8, se 
halla significación estadística (p=,000), específi-
camente entre las familias compuestas por 2 o 3 
personas y las que tienen 4 o 5 (p2/3-4/5=,000), y 6 o 

más miembros (p2/3-6/+=,004), a favor de las familias 
más amplias, en ambos casos (X~4/5=2,41; (X~6/+=2,48), 
aunque con magnitudes de tales diferencias 
por debajo del típico establecido (d2/3-4/5=-0,338; 
d2/3-6/+=-0,428).
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Tabla 8: Estadísticos descriptivos e inferenciales de las dificultades en función de 
los miembros familiares

N X
~ σ Suma de 

cuadrados
gl

Media 
cuadrática

F p

2 o 3 miembros 266 2,19 ,667 9,256
2 4,628

4 o 5 miembros 433 2,41 ,632 10,979 ,000

6 o más miembros 64 2,48 ,685 320,355 760 ,422

Por último, examinando la opinión esta vez en 
función de la situación laboral de los padres, se 

observa en la Tabla 9, que no aparecen diferencias 
estadísticamente significativas (p=,757).

Tabla 9: Estadísticos descriptivos e inferenciales de las dificultades en función de 
la situación laboral de los padres

N X
~ σ Suma de 

cuadrados
gl

Media 
cuadrática

F p

Tiempo completo 403 2,32 ,612

Tiempo parcial 76 2,42 ,669 ,818
4 ,205

Desempleado o estudiante 164 2,32 ,650 ,472 ,757

Jubilado o pensionista 20 2,28 ,635 328,792
758 ,434

Situación de ERTE 100 2,37 ,827

Discusión y conclusiones

El propósito de este estudio fue evaluar los obstá-
culos y dificultades que interfirieron en las expe-
riencias de ocio familiar en toda España durante 
el período inicial de la crisis del COVID-19, con-
cretamente en el confinamiento. Se descubrió 
que los padres de familia afirman que, durante el 
confinamiento, los obstáculos que se han presen-
tado en relación con el ocio familiar han sido prin-
cipalmente el trabajo, junto con las obligaciones 
del hogar, coincidiendo en este sentido con lo se-
ñalado por Santillán (2020) al afirmar que el tele-
trabajo ha supuesto un verdadero desafío para la 
conciliación de los tiempos laborales y familiares 
y con Jenq & Chen (2021) que identifican la carga 
doméstica un importante obstáculo para la dedi-
cación al ocio familiar.

A partir de estos resultados, se cuestiona la 
percepción del trabajo en casa como mecanis-
mo que flexibiliza la gestión del tiempo, facilita la 
conciliación, la convivencia y ocio familiar, ya que 
se incrementa el volumen de horas que invierten 
los miembros de la familia frente al ordenador, 
ampliando la jornada laboral (Venegas & Ley-
va, 2020), confirmando la hipótesis de Santillán 
(2020) que afirma que el trabajo telemático no 

facilita el tiempo del ocio compartido en la familia 
y, por consiguiente, hace más arduo el periodo de 
confinamiento. Junto a la fatiga que ocasiona la 
sobrecarga laboral en tiempos de pandemia, las 
obligaciones del hogar constituyen otro obstácu-
lo para el disfrute del ocio familiar. Por lo tanto, 
aunque en el confinamiento se ha registrado un 
reparto más equitativo de las tareas del hogar y 
cuidado de los menores (Alon et al., 2020), no 
deja de suponer una responsabilidad que resta 
dedicación a un tiempo relajado y de disfrute, lo 
que implica una mayor desazón para los progeni-
tores (González & Cuenca, 2020).

Si bien hemos comprobado en la fundamen-
tación de este trabajo que las cuestiones econó-
micas son consideradas un impedimento del ocio 
familiar, especialmente en las más vulnerables 
(Álvarez-Muñoz, 2020; Harrington, 2014; Lozano 
et al., 2020), los resultados obtenidos en esta in-
vestigación contradicen a las investigaciones pre-
vias, siendo el obstáculo menos relevante. Según 
Varela et al. (2021), durante el confinamiento, el 
ocio familiar ha experimentado una vuelta a los 
juegos de mesa, a cocinar juntos, a las manualida-
des, etc., equiparando a las familias, reduciendo 
las diferencias de clases sociales, ya que estas 
experiencias de ocio no dependen directamente 
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de los recursos económicos. En otras palabras, 
la limitación de la actividad del ocio a los muros 
del hogar ha imposibilitado la realización de gran 
parte de las acciones que requieren de un nivel 
económico fuera del núcleo familiar (ocio comer-
cial, cultural, viajar, gastronómico, etc.), lo que 
lleva a idear nuevas formas más lúdicas de bajo 
coste para pasar el tiempo en familia (Varela et al., 
2021). Finalmente, según los resultados obtenidos, 
el tiempo en familia durante el confinamiento, ha 
supuesto un cambio en las dinámicas intrafamilia-
res, donde el individualismo no se antepone a lo 
común, contradiciendo de este modo lo expuesto 
por Hernández-Prados & Álvarez-Muñoz (2019), al 
afirmar que se valoran primeramente los intere-
ses familiares a los personales, dejando atrás ese 
egoísmo instaurado por la sobrecarga familiar. Pa-
rece que el asentamiento de las familias en sus 
hogares a tiempo completo ha sido bien recibido, 
permitiendo pasar un tiempo en familia, pero tam-
bién ha despertado la añoranza de lo individual.

En lo que respecta a las dificultades, la repe-
tición de actividades ha sido la más manifestada 
por las familias participantes en el estudio, confir-
mando el modelo de imposición familiar que iden-
tificó Velásquez et al. (2020) en la investigación 
realizada en época de confinamiento. Aunque lo 
económico no suponga un obstáculo, la necesidad 
de reinventarse para no recaer en reiteraciones 
supone un ejercicio de creatividad extra que para 
los progenitores se percibe como un verdadero 
desafío que no terminan de superar (Elisondo et 
al., 2020). Por lo cual, al igual que en el estudio de 
Townsend et al. (2017), previo al confinamiento, el 
diseño de las actividades sigue siendo una tarea 
única de los padres, por lo cual, en los modelos de 
ocio familiar persisten perfiles predefinidos difíci-
les de modificar, en los que, cuando una actividad 
es productiva, se mantiene, aunque su reiteración 
continuada resulta contraproducente para mante-
ner la motivación y el interés.

En relación con las variables sociodemográ-
ficas, los resultados muestran que tanto los obs-
táculos como las dificultades surgidas en el ocio 
durante el confinamiento, existen diferencias sig-
nificativas en función del número de hijos. Con-
cretamente, se observa, por un lado, que cuan-
to mayor es el número de hijos, más obstáculos 
y dificultades identifican los progenitores de las 
familias, y por otro, que existe significación esta-
dística entre el volumen de miembros familiares y 
la percepción de las dificultades y obstáculos, ha-
ciéndose más dificultoso el ocio familiar conforme 
aumentan los miembros de la unidad familiar. Am-
bos aspectos han sido evidenciados en estudios 
previos, ya que los obstáculos del ocio familiar 
como la sobrecarga doméstica, laboral y escolar 

que conllevan las familias, aumentan conforme se 
incrementa el número de hijos, especialmente en 
las mujeres (Guizardi 2020; Quispe, 2020). Asimis-
mo, las familias extensas con un amplio número de 
hijos son más propensas a que emerjan conflictos 
y problemas de conducta en los hijos (Ascanio & 
Ferro, 2018; Villareal-Zegarra & Paz-Jesús, 2017), 
siendo esta una de las dificultades del ocio familiar 
contempladas en el estudio realizado. Lo mismo 
ocurre con la variable del número de miembros 
en el hogar, identificando que cuanta más gente 
convive en el mismo hogar, menor percepción hay 
tanto de las dificultades como de los obstáculos. 
En consonancia, el estudio de Florez y Contreras 
(2018) identifica los núcleos familiares con muchos 
miembros como entornos multiactividad en el que 
la intensidad de la dinámica desdibuja el efecto 
de estas adversidades internas y externas.

Por último, la ocupación laboral de los padres 
no repercute sobre el desarrollo de dificultades, 
pero resulta una variable de significación para los 
obstáculos que amenazan el ocio familiar duran-
te el confinamiento. De modo que los padres en 
situación laboral activa, especialmente aquellos 
que están a tiempo completo, presentan una ma-
yor percepción de los obstáculos que dificultan el 
ocio familiar que aquellos que se encuentran des-
empleados. De esta manera, los resultados con-
cuerdan con varios estudios realizados antes de la 
pandemia (Belmonte et al., 2022; Martínez-García 
et al., 2018; Martínez-Pampliega et al., 2019) y du-
rante la misma (Santillán, 2020; Venegas & Leyva, 
2020). Todos ellos coinciden en que la concilia-
ción de los tiempos hace más consciente a los pa-
dres de los obstáculos que afectan al ocio familiar, 
y aquellos que se encuentran en desempleo no 
experimentan los altos niveles de estrés o ansie-
dad que genera el sobrellevar las responsabilida-
des familiares y laborales. Tampoco terminan de 
visualizar los obstáculos aquellos padres que se 
encuentran en situación de ERTE, a pesar de que 
estudios como el de Balluerka et al. (2020) ubique 
esta situación de inestabilidad laboral y económi-
ca como una amenaza para el bienestar familiar 
que agrava la consideración de los obstáculos 
frente al desarrollo del ocio familiar.

A partir de los hallazgos extraídos, se pone 
de manifiesto la necesidad de establecer polí-
ticas concretas para periodos pandémicos que 
unifiquen teletrabajo y conciliación, superadoras 
de los formalismos plasmados en los documen-
tos legislativos actuales y capaces de posibilitar 
un alcance real, visible en la praxis familiar. Estas 
medidas deben atender, sobre todo, a aquellas 
estructuras familiares que acarrean más dificulta-
des para sobrellevar la situación, es decir, aquellas 
en la que residen más convivientes en el hogar o 
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tienen más hijos a su cargo. Además de las institu-
ciones políticas, las escuelas ocupan un importan-
te lugar como servicio de apoyo, asesoramiento 
y orientación a las familias en tiempos en los que 
se han de enfrentar a una crianza de los menores, 
aportando bancos de recursos o píldoras forma-
tivas de utilidad para solventar los obstáculos y 
dificultades, e impulsar el ocio familiar. Por último, 
hacer un llamamiento a las empresas y adminis-
traciones a fin de establecer reglamentos internos 
de teletrabajo que antepongan la figura del tra-
bajador y su disfrute personal-familiar por encima 
de cualquier interés laboral.

No quepa duda de que el presente estudio 
contribuye a esclarecer la magnitud de los cam-
bios ocasionados por esta nueva dinámica social 
“impuesta”, sin embargo, no estuvo ausente de 
limitaciones que se han de mencionar para con-
templar en futuras investigaciones. Para que el 
ocio familiar pueda contribuir al desarrollo de 
las capacidades señaladas por Álvarez-Muñoz 

y Hernández-Prados (2022), se hace necesario 
atender a los aspectos limitantes que en algunos 
contextos familias imposibilitan el poder pasar un 
tiempo compartido de disfrute.

Ahora bien, al tratarse de un estudio descripti-
vo recoge la información en un momento puntual, 
la inclusión de un diseño transversal posibilitará 
obtener una visión más amplia y, además, verifi-
car qué evolución sigue el ocio familiar ante los 
diferentes acontecimientos. ¿Cómo ha cambiado 
el ocio familiar en cada ola COVID que ha impli-
cado nuevas medidas de restricción? ¿Qué efec-
tos conlleva en el ocio familiar la dilatación en el 
tiempo de esta situación pandémica? La otra li-
mitación se halla en el instrumento de recogida 
de información y la situación de cumplimentación 
online que, aunque facilita la difusión y alcance, 
conlleva un desconocimiento de las variables que 
contaminan las respuestas y multitud de erro-
res de cumplimentación que reducen el tamaño 
muestral posible.
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