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Resumen 
Este estudio se dedica a investigar si la enseñanza demostrada por los docentes, comentarios 

de alumnos y al igual que el contenido de un manual escolar es tradicional o comunicativo en 

su acercamiento, haciendo una revisión del contenido de siete estudios.  Por lo tanto, se quiere 

investigar si lo que se enseña y el método aplicado tiene un enfoque comunicativo y al mismo 

tiempo es coherente con el currículo sueco. La revisión se realizó a través de analizar siete 

estudios desde niveles de grado a doctorado. Se analizaron en cuatro dimensiones que 

caracterizan el enfoque comunicativo: La lengua hablada en el aula, las formas de trabajar en 

clases, las formas de enseñar la gramática y si el material utilizado es auténtico o no. Los 

resultados demuestran que dos docentes resaltan y son las únicas que trabajan con un enfoque 

comunicativo en los cuatros aspectos analizados. Entre los otros individuos se pudo ver una 

variación de métodos, donde variaba mucho entre uno y otro. 

Se pudo responder a la pregunta de investigación y se encuentra que las formas de enseñar en 

general no son coherentes con el enfoque comunicativo del currículo, y, donde la mayoría de 

los docentes y hasta el libro de texto, aun se concentra mucho en una enseñanza de gramática 

tradicional en la cual el idioma más utilizado en clase es el sueco. Otro resultado interesante es 

que esta variación se encuentra y principalmente es encontrada ya que los docentes se sienten 

incapaces de seguir un acercamiento comunicativo por la razón de que los alumnos no tienen 

la capacidad de comunicarse en el idioma meta. 
 

Palabras claves 

Enfoque comunicativo, enfoque tradicional, lengua moderna, ELE, plan de estudio sueco, 

enseñanza, currículo, aprendizaje, L2 

 



 

 
 

 

 

Lista de abreviaturas 
 

ELE   Español lengua extranjera  

L2  Segunda lengua, una lengua adquirida después de la materna. 

LM  Lengua Meta, la lengua objeto del aprendizaje, la lengua que se 

estudia. 

MCER  MCER  El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas  

ESLC ESLC  European Survey on language Competence 
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1. Introducción 
 

Los resultados de los alumnos suecos de español como lengua extranjera (ELE) según el 

estudio European Survey on Language Competence (ESLC) (Skolverket, 2012)1 son uno de 

los peores entre los países participantes. Igualmente, Skolinspektionen 2(2010) realizó una 

revisión de calidad del ramo lenguas modernas, 40 escuelas de secundaria suecas fueron 

elegidas para esta revisión y los resultados demostraron entre otras cosas que muchos alumnos 

abandonaron sus estudios de lenguas modernas y que las escuelas fallaron al darles apoyo y 

motivarlos. Igualmente se demostró que la lengua meta se utilizó en bajo grado tanto por los 

docentes como alumnos. Este es el punto de partida del trabajo presente en el cual se tratará de 

ver cómo los docentes implementan el currículo en ELE, cuando se trata de la gramática y 

como esta se enseña en clases. Sundell (2001:43) nombra que la mayoría de los que renuncian 

al español lo hacen por la dificultad de la gramática y que por esa razón reciben malos 

resultados en las pruebas. Aronsson (2020) hizo una investigación y un seguimiento de los 

resultados del estudio ESLC y descubrió el mismo bajo rendimiento entre sus 90 alumnos en 

las 20 escuelas suecas que participaron, los cuales no alcanzaron los niveles necesarios.  

 

El presente estudio propone hacer una revisión de siete estudios, los que fueron escritos después 

de la implementación del último currículo y que tienen información sobre las formas de 

enseñanza. El fin de la revisión es extraer toda la información relevante para este trabajo, para 

poder llegar a responder a la pregunta de investigación, que es la siguiente: ¿Es la interpretación 

del currículo coherente con lo que se enseña en la clase de español como idioma extranjero 

cuando se trata de la enseñanza de gramática en estos estudios?, para así tratar de comprobar o 

no, según la cual los docentes implementan una enseñanza muy formal, algo que no está 

establecido en el currículo. El enfoque comunicativo se desarrolló en los años 1980 y fue 

implementado en el currículo sueco mucho más tarde, en 1994 (Ferm & Malmberg, 2001:6). 

Esta fue la primera vez que el término de enseñanza comunicativa se nombró dentro del 

currículo de idiomas modernos suecos. El currículo establecido en 1994 se reescribió y se 

empezó a aplicarse el año siguiente, el año 2000 (Kursplaner, 2000), en el cual se concisa el 

enfoque comunicativo de manera definitiva. Esto está muy relacionado con el proyecto que 

 
1 Skolverket, Agencia nacional de educación en Suecia. 
2 Skolinpektionen, Agencia de inspección de escuelas suecas 
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llevó a cabo la Unión Europea, donde determinaron que se debe llegar a un consenso en cómo 

se debe aspirar a aprender y enseñar un idioma (Ferm & Malmberg, 2001:6). Quiero ver si este 

cambio de paradigma hacia el enfoque comunicativo sólo se hizo teóricamente o si también se 

puede ver en las actividades en clase, de forma práctica.   

 

1.1 El Objetivo del estudio, preguntas de 

investigación e hipótesis 
 

El objetivo de esta tesina es ver si la enseñanza y el enfoque aplicado por los docentes en clases 

de español como lengua moderna, es coherente con el currículo y con el enfoque comunicativo 

que caracteriza a este. El motivo de este objetivo se nombra de manera breve en la introducción, 

los bajos resultados de los alumnos suecos y al mismo tiempo una popularidad que crece y 

domina tanto en la enseñanza básica como en el bachillerato (Byström, 2015) y esto nos lleva 

a querer saber si los docentes trabajan con el currículo como punto de partida en su enseñanza 

o si son sus creencias las que determinan cómo trabajan. 

 

La pregunta de investigación es la siguiente:  

 

- ¿Es la interpretación del currículo de idiomas modernos, hecha por siete estudios 
recientes, coherente con lo que se enseña en clase de español como idioma extranjero 
cuando se trata de la gramática?  

 

Las hipótesis de esta tesina son: 

 

- Los docentes implementan una enseñanza de manera muy formal y tradicional, algo 
que no está establecido en el currículo sueco. 
 
- El currículo sueco se interpreta ambiguamente por los docentes y necesita concretizarse 
para que la enseñanza sea más homogénea. 

 

Para poder responder a la pregunta de investigación y para probar las hipótesis, se estudiarán 

siete estudios seleccionados por ser recientes y por investigar la enseñanza de gramática en las 

aulas de ELE en el contexto sueco. Se eligieron los cuatro aspectos siguientes, en mi opinión 

centrales en una enseñanza comunicativa:  la lengua hablada en el aula, las formas de trabajar 

en clases, las formas de enseñar la gramática y el material utilizado. 
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El presente estudio solo se concentra en el aspecto del enfoque comunicativo y en especial en 

cómo se enseña la gramática.  Son siete estudios elegidos a evaluar de distintos niveles, desde 

el nivel básico hasta estudios de doctorado (ver p.17 por una presentación de los estudios) 

 

 

2. Antecedentes 
En este apartado se presentan y resumen estudios que tratan la enseñanza de idiomas modernos 

en Suecia. Los estudios elegidos tratan de una manera general cómo la enseñanza en Suecia ha 

afectado a los alumnos y sus resultados. Se parte del resumen de un artículo escrito por 

Aronsson (2020) quien investiga las habilidades de los estudiantes para ver si las competencias 

y habilidades varían (apartado 2.1). A continuación, se resume un capítulo del libro Språkboken 

(Ferm & Malmberg, 2001) que trata el tema desde el currículo sueco hasta el aula (apartado 

2.2). El apartado 2.3 resume la Encuesta Europea de Competencias Lingüísticas (Skolverket, 

2012) y, finalmente, la revisión de calidad en la enseñanza de lenguas modernas hecha por la 

agencia de inspección escolar sueca (Skolinspektionen, 2010). Los estudios que de manera más 

específica abordan la forma de enseñanza en el aula fueron seleccionados para ser parte del 

análisis de esta tesina y son resumidos en el apartado análisis (apartado 5) y, por tanto, no se 

tratarán en este apartado, aunque se puede decir que igualmente son parte de los antecedentes. 

 

2.1 Destreza oral o escrita ¿en qué son mejores los 

estudiantes? 

Aronsson (2020:44) señala que la competencia idiomática se compone de varias habilidades 

diferentes y que estas pueden desarrollarse a distintas velocidades y que los currículos suecos 

de idiomas modernos dividen los idiomas en subcategorías: la comprensión lectora y escrita, 

la producción escrita y hablada al igual que conversacional. 

 

Según Aronsson (2020) el aprendizaje y la destreza oral es lo que se desarrolla primeramente 

al aprender un idioma materno. No es igual de claro que al enseñar una lengua dentro del 



 

 
 

 

4 

contexto escolar lo primero que se aprenda sea a hablar. A pesar de las metas comunicativas 

de los textos curriculares en Suecia parece ser la habilidad escrita a lo que se da prioridad en la 

enseñanza y no el habla, la enseñanza de un idioma tiene raíces tradicionales las cuales son la 

enseñanza que se basa en la escritura (Aronsson 2020:45).   

Los resultados de los 90 alumnos en las 20 escuelas de Suecia muestran que una mayoría de 

los estudiantes, un 48%, son mejores en la escritura que en la destreza oral y se encuentra que 

un 13% son mejores en la destreza oral a diferencia de en la producción escrita. Un 38% tiene 

un balance entre las dos destrezas (Aronsson 2020:46).   

 

2.2 Desde el currículo sueco hasta el aula - 

Algunas reflexiones 
 

En el año 2000, la Agencia nacional de educación en Suecia 3 decidió recopilar una antología 

sobre la enseñanza y el aprendizaje de idiomas llamada Språkboken 4, ya que muchos docentes 

de esta rama encontraban necesario tener un trasfondo más completo sobre las ideas detrás de 

los currículos desarrollados (Ferm & Malmberg, 2001:4). 

Sundell (2001) repasa la evolución del idioma dentro del contexto escolar sueco. En el currículo 

sueco del año 1994 se puede encontrar que se quiere abarcar a todos los estudiantes y se pone 

un énfasis en que todos los estudiantes deben saber un idioma extranjero aparte del inglés, para 

conseguir que una proporción considerable de la población llegue a estudiar un idioma, no 

solamente los más motivados (Sundell, 2001:38). Sundell (2001) sigue aclarando que trabajar 

de una manera tradicional desde la cátedra del docente es casi imposible, ya que para poder 

llegar a enseñar a esta multitud se tiene que introducir cierta variación en el acercamiento. Ya 

que gran parte del trabajo de los docentes de idiomas es enseñar a los alumnos a comunicarse, 

es absolutamente necesario saber qué o comó se define la habilidad lingüística comunicativa. 

La definición elegida por Sundell es la de Scope (1986), la cual es dividida en subcompetencias; 

competencia lingüística, sociolingüística, discursiva y competencia social (Sundell, 2001:39-

40). Sundell (2001:42-43) agrega que la gramática es un hito que puede dividir a grupos de 

docentes como a alumnos. Existen tanto alumnos que aman como los que odian la gramática, 

 
3 Skolverket 
4 El libro de idiomas 
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los que la entienden y los que no la entienden, los docentes que planean todas sus clases 

alrededor de la gramática y los docentes que tratan de encontrar caminos nuevos pero estos 

últimos a menudo reciben críticas masivas como resultado. Los alumnos que deciden 

abandonar sus estudios casi siempre lo hacen por no entender la gramática y por consecuencia 

de esto obtienen resultados bajos en las pruebas (Sundell, 2001:43 ver también Bardel et al. 

2019). En el currículo Kursplaner 2000 al igual que en el currículo actual LGR/LGY 11 no se 

encuentra la palabra gramática ninguna vez, ya que la gramática en si no es una meta o parte 

del requisito para aprobar el curso, sino que es una de muchas herramientas para que los 

alumnos puedan desarrollar sus habilidades en la lengua meta (Sundell, 2001:43). Mucha de la 

resistencia por parte de los alumnos hacia la gramática en la escuela básica es justificada, según 

Sundell (2001:43), ya que las formas de trabajar por parte de los docentes son como detenida 

en el tiempo y pertenece a otra época.  

 

Sundell (2001) llega a la conclusión de que un problema es que la gramática tradicional 

requiere una madurez intelectual bastante alta, una capacidad abstracta que sobre todo los 

estudiantes más jóvenes aún no alcanzan. Por tanto, los docentes deben encontrar nuevas 

formas que expliquen cómo está estructurado el idioma. De lo contrario no lograremos la 

ambición de interesar a todos los estudiantes de la enseñanza básica en dos idiomas extranjeros 

(ya que el inglés es obligatorio). Se debe presentar el lenguaje de una manera más concreta y 

emocionante. La mayoría puede entender muy bien cómo funciona el idioma, aunque no todo 

el mundo puede verbalizar esto en términos gramaticales. La enseñanza de gramática en el 

momento adecuado sirve como un apoyo, como una explicación. Familiarizarse con la 

enseñanza de la gramática en la escuela primaria es un gran desafío para los docentes de 

idiomas (Sundell, 2001:43-44). 

 

2.3 Encuesta Europea de Competencias 
Lingüísticas 
 

Suecia participó con 3600 alumnos en la Encuesta Europea de Competencias Lingüísticas 

Alumnos del último año de la escuela primaria (noveno grado) realizaron pruebas tanto en 

español como en inglés. Los resultados de los alumnos suecos fueron muy buenos en inglés en 
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comparación con los otros 13 países que participaron. Las habilidades que se pusieron a prueba 

fueron: comprensión lectora, auditiva y producción escrita. Las pruebas se realizaron en el 

semestre de primavera del año 2011 (Skolverket, 2012:10-15). 

 

Los resultados de estas pruebas ponen a Suecia en primer lugar cuando se trata de la 

comprensión lectora y auditiva en inglés. Los resultados cambian totalmente cuando se ven los 

resultados de las pruebas de ELE, Suecia tiene en inglés un 77 % de los alumnos que en 

comprensión auditiva llegan a un nivel avanzado y un 28% en comprensión lectora llega al 

mismo nivel, un rendimiento muy alto (Skolverket, 2012:23-24).  En español es distinto, en la 

comprensión lectora un 24 % de los alumnos no llega al nivel mínimo para los cursos de 

español (paso 1), quiere decir que no se llega a un requisito mínimo de proficiencia de la lengua. 

Este requisito es el mismo entre los países participantes. En la comprensión auditiva 

igualmente hay un alto porcentaje, un 45 % de los alumnos que no llegan a un nivel mínimo 

para aprobar el primer paso de español (paso 1) (Skolverket, 2012:10, 25-26).   

 

Aunque el estudio internacional de competencia lingüística nos muestra que los alumnos 

suecos tienen un 24% de los 3600 participantes que no llegan a un nivel mínimo para el paso 

1 en la comprensión lectora y un 45% en la comprensión auditiva, se puede encontrar una 

contradicción con las notas registradas, ya que las notas registradas para este grupo de 

estudiantes en español muestran que un 95% aprobó el curso de español (Skolverket, 2012:28).   

 

2.4 Revisión de calidad  
El informe de Skolinspektionen, la Agencia de inspección escolar sueca5 presenta los resultados 

de la inspección realizada en el ámbito de las lenguas modernas. La revisión cubre 40 escuelas 

primarias en 35 municipios. Se ha centrado en la capacidad de las escuelas para motivar a los 

alumnos a estudiar idiomas modernos y en la idoneidad de la enseñanza. Esta selección no se 

realizó para poder dar conclusiones a niveles generales o nacionales, sino para dar un panorama 

general de los resultados más claros encontrados en la inspección en estas 40 escuelas 

(Skolinspektionen, 2010:8). 

 

 
5 Nombre en sueco: Skolinspektionen  
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Uno de los principales objetivos de las lenguas moderna es que los alumnos puedan desarrollar 

sus habilidades comunicativas. Esta inspección revela que la enseñanza en varias escuelas no 

toma suficientemente en cuenta el currículo sueco como su punto de partida. Una de las 

indicaciones más claras es que la lengua meta (la lengua que se quiere aprender, por ejemplo: 

español, alemán etc.) generalmente se utiliza en bajo grado tanto por los docentes como por los 

alumnos. Se encuentra que en solo tres de las 40 escuelas todos los docentes de lengua moderna 

hablan en la lengua meta, igualmente hay escuelas donde los docentes no dicen ni una palabra 

en la lengua meta (Skolinspektionen, 2010: 18). A los alumnos se les otorga en la mayoría de 

las escuelas inspeccionadas pocas posibilidades de practicar la comprensión y hablar en la 

lengua meta en las clases de idioma moderno (Skolinspektionen, 2010:7). 

 

Se encuentra que en varias escuelas los docentes dicen que la destreza comunicativa (el habla) 

es más valorada que la escritura al evaluar, pero sin embargo en algunas escuelas se encuentra 

que parte de los docentes se concentran más en “la forma” (la corrección gramatical) que en la 

función (hacerse entender) al evaluar (Skolinspektionen, 2010:6). Se encuentran tendencias en 

algunas escuelas, que indican que el currículo sueco se encuentra en la sombra de una docencia 

con características más tradicionales, la que se caracteriza en cómo se construye un idioma 

(gramática) en vez de una manera práctica en cómo poder entender y hacerse entender en la 

lengua meta. Estos rasgos tradicionales salen a luz en pruebas y ejercicios escritos que fueron 

recogidos de las escuelas, pero igualmente de escuelas locales y sus planificaciones 

(Skolinspektionen, 2010:20-21). 

 

Varias de las escuelas tienen un número significativo de alumnos que abandonan sus estudios. 

Según los redactores del reporte esto se tiene que ver como un fracaso tanto para las escuelas, 

las que invierten recursos en forma de docentes, al igual que para los alumnos, los cuales 

invierten su tiempo y pierden la oportunidad de aprender conocimientos valiosos 

(Skolinspektionen, 2010:23). En la inspección se pudo ver que varias escuelas llevan 

estadísticas sobre cuántos alumnos abandonan sus estudios y cuándo lo hacen, pero la razón 

del abandono casi no es analizada de ninguna manera, y tampoco para actuar contra ello. La 

mayoría de los directores y docentes de estas escuelas dicen que saben la razón del abandono 

por parte de los alumnos. Según ellos las razones son relacionadas con los alumnos como; 

voluntad, habilidad, antecedentes y conocimientos previos. No se encuentra que las escuelas 

relacionen el abandono con la enseñanza, su contenido y realización de esta. (Skolinspektionen, 

2010:15). 
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En el reporte se llega a la conclusión de que las escuelas no hacen lo suficiente para motivar y 

apoyar a los alumnos que están pensando en abandonar los estudios de lengua moderna. La 

docencia debe adaptarse en mayor grado a las diferentes condiciones y necesidades de los 

alumnos. Muchos alumnos necesitan ser desafiados mayormente, otros alumnos necesitan 

mayores oportunidades de apoyo (Skolinspektionen, 2010:20). 

 

3. Marco teórico 
En este apartado de la tesina se presentan los conceptos teóricos que se aplican para poder 

decidir si los estudios que forman parte de esta revisión y su contenido siguen un enfoque 

comunicativo. Se presenta el currículo sueco (apartado 3.1) seguido por el enfoque 

comunicativo (apartado 3.2) y las características de este enfoque (apartado 3.2.1), los cuales 

serán utilizados como patrón para comprobar si la enseñanza de español en Suecia, según estos 

estudios, sigue o no un enfoque comunicativo. Abreviada y finalmente se aclara lo que es un 

enfoque tradicional (apartado 3.3) para poder entender cuando la enseñanza no sigue un 

enfoque comunicativo y se contrasta con este.  

 

3.1 El currículo sueco 
 

El currículo sueco actual se reescribió en el año 2011 (Skolverket, 2011). El apartado que 

abarca ELE se llama moderna språk (lengua moderna). Dentro de este currículo va incluido 

desde el español hasta el mandarín y muchos idiomas entre estos (Skolverket, 2011). Hay un 

currículo de lenguas modernas para la enseñanza básica (Skolverket 2011) y otro currículo para 

los niveles de bachillerato (Skolverket, C, 2011) 

 

El currículo tiene un enfoque comunicativo ya que, este se basa en El Marco Común Europeo 

de Referencia para las lenguas (MCER) (Skolverket, 2020) el cual se caracteriza justamente 

por este enfoque (Bardel, 2018:1). A diferencia del MCER de lenguas modernas, el currículo 

sueco no tiene tan especificada los distintos pasos y requisitos de estructuras gramaticales como 

el europeo, el cual especifica lo necesitado en cada nivel (A1-C2) al respecto de las formas 

gramaticales.  
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El currículo tiene un propósito general para todos los años de la enseñanza básica al igual que 

para los siete niveles del bachillerato (Skolverket, 2011; Skolverket, C, 2011), estos propósitos 

y lo que la enseñanza de la asignatura debe otorgarles a los alumnos y lo que se debe desarrollar 

se concreta en cinco puntos. 

 

- Entender el idioma en forma escrita y hablada, al igual que la capacidad de interpretar 

el contenido. 

- Habilidad de formular y comunicarse en el idioma escrito y hablado. 

- Habilidad de usar estrategias en distintas situaciones.  

- Habilidad de adaptar el idioma a distintos propósitos/situaciones.  

- Habilidad de discutir y reflexionar sobre condiciones de la vida, sociales y aspectos 

culturales en distintas situaciones y áreas donde se utiliza el idioma.6 
 

(Skolverket, 2011; Skolverket, C, 2011), (traducción de la propia autora)  
 

El currículum sí nombra las habilidades comunicativas y que son divididas en tres áreas: 

Recepción, interacción y producción. 
 

La enseñanza tiene como propósito darles la posibilidad a los alumnos de desarrollar una 

habilidad de comunicación versátil. Esta capacidad implica por una parte la recepción, por otra la 

producción e interacción, que significa formularse e interactuar con otros de manera escrita y 

hablada. Al igual que poder modificar su idioma a distintas situaciones, propósitos y destinatarios. 

En la capacidad comunicativa igualmente va incluida la seguridad lingüística al igual que poder 

utilizar distintas estrategias para reforzar la comunicación[...] (Skolverket, 2011:1) 7(traducción 

de la propia autora) 

 

El bachillerato se divide en siete niveles, los cuales tienen una descripción casi idéntica en la 

sección de introducción del currículo donde el énfasis igualmente está en el enfoque 

 
6 Cita original: Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags tester, formulera sig och 

kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa 
språket efter olika syften, mottagare och sammangans, och, reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor 
och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används. 

7 Cita original: Genom undervisningen ska elevernas ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ 
förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och 
samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och 
mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika 
strategier för att stödja kommunikationen. 
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comunicativo, en este se repiten partes claves como; “El conocimiento de varios idiomas 

aumenta las posibilidades de cada persona a participar en contextos sociales, culturales y en 

estudios o vida laboral más globalizada” 8 , bajo el apartado de propósito, igualmente se repite 

en ambos currículos escolares, en la enseñanza básica y del bachillerato “la enseñanza en 

idioma moderno tiene como objetivo hacer que los alumnos desarrollen sus conocimientos en 

la lengua meta” 9  y al igual que “desarrollar una habilidad comunicativa versátil” 10. La 

enseñanza igualmente tiene que ser enseñada en todo aspecto que sea esencial en la lengua 

meta y brindar la posibilidad a los alumnos de encontrarse con esta de manera escrita, hablada 

entre otras (Skolverket, 2011:1-3; Skolverket, 2011 C:1-3). 

 

En el apartado propósitos centrales la gramática es nombrada bajo el punto de producción e 

interacción para las clases de la enseñanza básica de esta manera: “Fenómenos lingüísticos 

para aclarar y enriquecer la comunicación como la pronunciación y entonación, así como 

palabras, estructuras gramaticales, ortografía y puntuación, frases de cortesía y otras 

expresiones lingüísticas fijas.”11  (Skolverket, 2011:2) (traducción propia de la autora) En el 

currículo bachillerato no es nombrado en el paso 1, desde el paso 2 si se nombra de la misma 

manera que es nombrada en la enseñanza básica, pero al ver los distintos criterios para sacar la 

nota más alta A, no se exige ningún tipo de corrección gramatical, sino que se escriba de una 

manera “clara” y con “frases y oraciones”.  En ningún apartado se exige una corrección 

gramatical, ni en la parte de recepción o producción, eso si se describe en niveles más altos (3-

4) al producir textos con “fluidez y variación” al igual que con estructuras gramaticales 

(Skolverket, 2011; Skolverket C, 2011). 

 

Los currículos son muy similares y se diferencian entre las exigencias y la complejidad, pero 

en si, son todos los currículos diseñados con las mismas estructuras y el enfoque comunicativo 

inunda todos los currículos, independiente del nivel en el bachillerato o en la enseñanza básica. 

 

 

 

 
8 Cita original: Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella          
sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. 
9 Cita original: Undervisningen i ämnet moderns språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i 

målspråket. 
10 Cita original: Utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. 
11 Cita original: Språkliga företeelse för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och 

intonation samt ord, grammatiska strukturer, stavningar och interpunktion, artighetsfraser och andra 
fasta språkliga uttryck. 
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3.2 Enfoque comunicativo  
 

El enfoque comunicativo nació en los años 70. Littlewood (2013:1) explica su surgimiento 

como una respuesta a la globalización y Duff (2014:18) nombra este acercamiento hacia lo 

comunicativo como un medio para poder responder las necesidades de movilización y 

migración, dado que los migrantes y aprendices tienen necesidades sociales al aprender una 

lengua, como por ejemplo conseguir trabajo, ir de compras, encontrar donde vivir, etc. Dell 

Hymes (1966-1972) fue uno de los pioneros del método, seguido por Merryl Swain y Michael 

Canale en 1980, cuando reformulan lo que es la competencia comunicativa en los estudios de 

una lengua extranjera o L2 (Lengua adquirida después de la materna). Se reformulan en cuatro 

dimensiones:  
  

1) competencia lingüística, relacionada con el conocimiento sintáctico, léxico y 

fonológico de la lengua; 2) competencia sociolingüística, vinculada a la situación de la 

comunicación; 3) competencia discursiva, responsable del dominio de las reglas del 

discurso, y 4) competencia estratégica, o estrategias de comunicación de la pendiente 

para resolver limitaciones derivadas de las otras tres competencias (Muñoz-Basols et al, 

201: 463)  

 

En estas cuatro dimensiones se ve claramente lo que caracteriza al enfoque comunicativo: el 

habla, poder comunicarse con otras personas, poder tomar turnos como oyente y hablante, y 

aplicar estrategias de aprendizaje comunicativo para poder entender y ser entendido. La meta 

del enfoque comunicativo es poder producir palabras, frases y oraciones sin tener que 

obligadamente tener una corrección gramatical, pero esto al mismo tiempo no significa que la 

gramática haya que apartarla y olvidarla, sino que tiene que ser enseñada como parte de este 

contenido comunicativo y no de forma separada. El material de enseñanza debe contemplar 

esas metas comunicativas, por ejemplo, peticiones correctas, ir de compras, preguntas, frases 

de cortesía, etc. Como se menciona en el texto, se trata de poder codificar correctamente al 

emitir un mensaje y descodificar correctamente el mensaje emitido por el interlocutor (Muñoz-

Basols et al, 2017). 

  

Canale & Swain escriben “Fundamentos teóricos de los enfoques comunicativo” en 1996 

después de 16 años de su primera formulación en 1980 (Muñoz-Basols et al, 2017:463) lo 

presentan de esta forma: la competencia comunicativa se compone de tres dimensiones: la 
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competencia gramatical, sociolingüística y las estrategias de comunicación. Estas deben 

enseñarse como un conjunto ya que no hay ningún estudio que distinga a la gramática como 

primordial para el aprendizaje de un idioma, sino la integración de estas tres dimensiones, lo 

que implica que no hay que poner en el enfoque una dimensión ante de la otra. Un enfoque 

comunicativo debe partir de las necesidades comunicativas del aprendiz y de otorgarles 

respuestas a estas. Canale y Swain (1996) explican que es de importancia basar el enfoque 

comunicativo en situaciones reales, a las cuales el aprendiz se enfrentará con mayor 

probabilidad, así como sus variedades. Asimismo, es necesario otorgar oportunidades de 

interactuar en la lengua meta, con intercambios significativos, auténticos y basados en 

situaciones reales. Al enseñar una segunda lengua de manera comunicativa debemos otorgar a 

los aprendices “la información, la práctica y buena parte de la experiencia necesaria para 

abordar sus necesidades de comunicación en el idioma” (Canale y Swain, 1996:90). 

  

También la evaluación debe tener un enfoque comunicativo, donde las pruebas escritas no solo 

te lleven a llenar un vacío de información (hueco) sino que, por ejemplo, puedan presentar una 

situación de leer, valorar y luego corregir en caso de presentar fallas. Este tipo de pruebas tienen 

un carácter más integrador. Si la evaluación se limita solo a un aspecto, como la comprensión 

escrita, oral o gramatical, se les da más tiempo para reflexionar a los aprendices y este tiempo 

no es comparable con una situación de comunicación normal (Canale y Swain, 1996). 

  

Bardel (2018) nombra a Hymes como el que acuña el término competencia comunicativa, la 

que refiere a la capacidad de usar el idioma de una manera significante en situaciones dadas.  

Este concepto ganó seguidores rápidamente y representó un cambio de paradigma dentro de la 

dinámica del lenguaje. 
 

3.2.1 Características del enfoque comunicativo  

 

Hay varios aspectos en los cuales se puede aplicar esta teoría en el aula, de los cuales el más 

característico es “hablando se aprende a hablar”, pero también negociando el significado; algo 

que lleva a los alumnos a hablar, argumentar, pensar, reflexionar y tal vez reevaluar el 

significado de una palabra o expresión. También el “juego de roles” es algo que los puede 

llevar a situaciones reales, de la vida cotidiana y adaptadas con un alto valor para un 

acercamiento sociocultural. (Muñoz-Basols et al, 2017:463)  
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Según Richards & Rodgers (2014), una de las características principales del enfoque 

comunicativo es la contextualización y la importancia del significado. Según ellos es mejor 

aprender un nuevo idioma o sistema lingüístico, como ellos lo llaman, mediante los múltiples 

intentos al tratar de comunicarse por parte de los aprendices, o sea, intentando negociar y 

entender el significado entre los hablantes (interlocutores) (Richards & Rodgers, 2014). Esto 

al mismo tiempo significa que se necesita trabajar hablando la lengua meta con personas 

nativas o no nativas dentro de la enseñanza.  

        

Uno de los métodos de trabajo del enfoque comunicativo es el enfoque por tareas (en inglés 

task-based language teaching) (Muñoz-Basols et al, 2017:463). Este método de trabajo implica 

una tarea o actividad donde se tiene que, por ejemplo, organizar un viaje, una fiesta o redactar 

algún tipo de artículo, lo cual se debe hacer usando L2. La construcción de estas actividades 

depende del nivel de los alumnos, lo que a su vez varía en la cantidad de ayuda que reciben de 

los docentes y la complejidad de la tarea a desarrollar. La meta es que las interacciones entre 

los alumnos, los lleven a aprender más idiomas y desarrollarlo mientras hacen estas tareas. 

Duff (2014:23), respaldado en los estudios de Beckett y Miller del 2006, igualmente nombra 

el enfoque por tareas y explica que no pertenece a otra parte del campo comunicativo, sino que 

es un brazo de este. De manera similar caracteriza estas tareas como elaboradas, multitareas, 

donde varias modalidades deben realizarse de manera colaborativa, e incluyen varias subtareas 

que llevan a cabo durante un periodo largo. 

   

Bardel (2018) plantea que el enfoque o el acercamiento comunicativo implica todo el contexto 

didáctico, el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. Algunas de las actividades 

características son: Juego de roles, entrevistas, conversaciones, trabajos en grupo, debate o 

discusiones sobre temas que se suponen relevantes para los alumnos. Bardel (2018) afirma que 

no es un método de enseñanza “puro” sino que es una manera de posicionarse frente a la 

didáctica, la cual enfatiza la importancia de la interacción como medio y a la vez fin para 

aprender la lengua meta. Esto se basa en ideas que apuntan que un aprendizaje exitoso ocurre 

cuando se enseña un contenido con significado, al involucrar una comunicación auténtica 

donde se obliga a usar las estrategias naturales para poder producir, entender e interaccionar 

con el interlocutor, lo que ayuda al aprendiz en su aprendizaje. Otro aspecto refiere a que se 

debe enseñar el idioma usándolo a través de interacciones con los alumnos, entre los alumnos 

o hasta con personas fuera de la clase, como podría ser con docentes hablantes de la lengua 

meta o con ayuda de herramientas electrónicas. El uso de estas últimas permite generar 
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interacción de alto grado multimodal ya que se utilizan variadas formas de comunicación como 

fotos, audios, memes escritos en la lengua meta o materna o hasta en un tercer idioma, lo cual 

permite un uso de todo el repertorio lingüístico. El material utilizado en clases podría 

preferentemente ser auténtico, como artículos de periódicos de la lengua meta o programas de 

televisión o radio. La lengua meta debe estar en el centro de la enseñanza al igual que poner 

requisitos razonables cuando se trata de la corrección formal, o sea de la gramática, para que 

el aprendiz no pierda la motivación y las ganas de querer comunicarse en la lengua meta. 

  

Concretamente hay una lista con características de la enseñanza comunicativa de lenguas en 

el aula de segunda lengua y lengua extranjera que fue creada por la docente titular del 

departamento de la didáctica de idiomas en la Universidad de Estocolmo, Laura Sánchez 

(2018). Esta lista de veinticuatro puntos muestra qué tipo de trabajo en el aula sigue un enfoque 

comunicativo y estos rasgos serán los que se buscarán para poder definir si se sigue un enfoque 

comunicativo o no en los estudios que se analizarán.  
 

- Los alumnos tienen la posibilidad de averiguar y aprender sobre los intereses de sus compañeros 

- Los alumnos tienen la posibilidad de expresar sus opiniones 

- Los alumnos se involucran en tareas que implican explicar rutinas diarias y detalles personales 

- Los alumnos se involucran en tareas que implican discutir sobre sucesos actuales 

- Los alumnos se involucran en tareas que implican escribir mensajes con notas personales etc. 

- Los alumnos se involucran en tareas que implican hablar o escribir sobre películas, libros, etc. 

- Las tareas comunicativas empleadas que se basan en un “vacío informativo” 

- Los alumnos se involucran en “negociación de significado” 

- El uso de la lengua en clase promueve el desarrollo de la fluidez y la corrección. 

- La lección permite diferentes tipos de agrupación y trabajo para los alumnos (parejas, etc.) 

- Las tareas crean en el alumno la “necesidad” de usar la lengua en interacción oral con los demás. 

- Las tareas crean en el alumno la necesidad de usar la lengua en interacción escrita con el autor. 

- Las tareas capacitan al alumno para establecer conexiones entre el contenido lingüístico y la forma. 

- La lengua se estudia a nivel de discurso (y no de oración) como unidad significativa. 

- Los elementos lingüísticos no se presentan aislados, sino integrados en tareas con significado 

- Los aspectos gramaticales de la lengua están relacionados con “actos comunicativos” (funciones) 

- El contexto o la situación se tiene en cuenta para fines comunicativos 

- La lección ofrece oportunidades para desarrollar la competencia lingüística (y probar hipótesis) 

- La lección ofrece oportunidades para desarrollar la competencia sociolingüística 

- La lección ofrece oportunidades para desarrollar la competencia discursiva. 

- La lección ofrece oportunidades para desarrollar la competencia estratégica 

- La lección enfatiza la participación oral de los alumnos. 
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- Los alumnos tienen la posibilidad de ayudarse unos a otros (scaffolding/andamiaje) 

- Los alumnos tienen la posibilidad de autorregular su propio proceso de aprendizaje 

 (Sánchez, 2018) 

 

3.3 Enfoque tradicional o Formal 
 

Al tratar de demostrar si los docentes siguen o no una enseñanza con enfoque comunicativo se 

contrastará al compararla con la enseñanza formal o también llamada tradicional. Con 

tradicional o formal se refiere a lo no comunicativo. Un ejemplo del enfoque formal o 

tradicional es “Praktische Französische Grammatik” de Meidinges escrito el año 1883, el cual 

tiene como tema central la gramática y traducción, un método conocido por estos mismos 

términos como el método de gramática y traducción (Tornberg, 1997). Las actividades dentro 

de este enfoque son traducir al idioma materno, analizar textos y sus estructuras gramaticales 

y donde el enfoque más acentuado era la corrección gramatical y la lengua escrita. La 

enseñanza de idiomas ha tenido muchos cambios en sus acercamiento y formas de enseñanza. 

Por consiguiente, la metodología del lenguaje ha cambiado de dirección a menudo. Karl 

Hedström, por un lado, cree que es positivo, ya que la gente busca constantemente mejores 

métodos. Pero también se puede interpretar como una metodología incierta. Esto puede ser la 

explicación del hecho de que muchos docentes se han apegado a un método tradicional escribe 

Hedström (Ferm & Malmberg, 2001:71). 

 

López y Sonsoles (2006:2) exponen que la metodología más tradicional tiene características 

más deductivas12 donde primero se enseña la gramática y las reglas que esta contiene, para más 

tarde trabajar con estas reglas gramaticales en ejercicios, donde no se tiene como meta el poder 

comunicarse verbalmente. Todo lo nombrado que representa el enfoque tradicional se contrasta 

al enfoque comunicativo ya que en este la conversación y la verbalización está en el centro de 

la enseñanza y no es solo un complemento para la enseñanza.  

 

 
12 El método deductivo consiste en extraer una conclusión con base en una premisa o a una serie de 

proposiciones que se asumen como verdades (véase https://economipedia.com/definiciones/metodo-
deductivo.html) 
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4. Método  
En nuestro trabajo se hará una revisión de siete estudios. En este apartado se presentarán cuáles 

criterios estos debieron cumplir para ser parte de esta revisión (apartado 4.1). La revisión se 

hará analizando los estudios y su contenido y este método se desarrollará en el siguiente 

apartado (apartado 4.2). 

 

4.1 Selección de estudios 
 

Los criterios que deben cumplir estos estudios para su inclusión en esta tesina son los 

siguientes: deben tener algún tipo de relación con la enseñanza de idiomas modernos en Suecia, 

y estar conectados al currículo actual que es vigente desde el 2011 (LGR/LGY11). De 2011 a 

2021 han pasado 10 años y los estudios elegidos son de 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 y 

2020. Se tiene que presentar cómo los docentes llevan a cabo su enseñanza de la manera más 

auténtica posiblemente. Esto puede ser mediante observaciones realizadas por los 

investigadores que realizaron los estudios, ya que lo interesante para nosotros es saber si tienen 

un enfoque comunicativo en su enseñanza y decisiones didácticas, y esto implica ver cómo 

trabajan en clases. Esto quiere decir que se tiene que precisar con cuál tipo de grupos, ejercicios, 

tipo de trabajos etc. se trabaja en la investigación. El idioma utilizado en clase también es 

primordial para poder decidir si hay un enfoque comunicativo o no al igual que si el material 

utilizado es auténtico. Sin embargo, el punto más importante es como eligen enseñar la 

gramática. El criterio decisivo es si los estudios dan información en lo que concierne estos 

aspectos. Los siguientes estudios (apartado 5) fueron elegidos ya que cumplen con los criterios 

necesarios. Al inicio se empezó con 11 estudios, pero cuatro de estos no parecieron ser 

relevantes con respecto a que no cumplieron con todos los puntos y fueron excluidos de la 

revisión. El último estudio (apartado 5.7) no da datos con respecto a todos los aspectos, pero sí 

en el aspecto más primordial para esta tesina, en el aspecto gramatical y de qué forma se trabaja 

en clase, y por eso no ha sido excluido. Estos siete estudios son los que, a nuestro entender, 

cumplen estos requisitos dentro de los años que queremos investigar y las cuatro dimensiones 

anteriormente nombradas. Los estudios se presentan en orden según los que dieron más datos 

son presentados primeros y sucesivamente.  
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- Ponnert, 2014 “La enseñanza del español en Suecia, enfoques y métodos empleados por 

cinco profesores.”  

- Martínez, 2019 “Suecia sin anestesia - Un estudio sobre el bajo rendimiento de los alumnos 

suecos en el español como idioma moderno.” 

- Zéphir, 2016 “Como se implementa la gramática a una enseñanza con enfoque 

comunicativo?” (traducción propia la autora)13 

- Nylén, 2015 “Competencia gramática y enseñanza comunicativa. Las valoraciones, dilemas 

y sugerencias de los profesores de español “(traducción propia de la autora)14. 

- Larsson, 2012 “competencia comunicativa en ELE. Análisis de un manual escolar en 

relación al plan de estudios de lenguas modernas” 

- Quiroga, 2020 “La destreza comunicativa del español y su empleo en las escuelas suecas 

para los alumnos del bachillerato. Un estudio sobre el manejo del maestro con respecto a la 

enseñanza de la expresión oral en las clases de español.” 

- von Peltzer, 2018 “La actitud hacia el aprendizaje del léxico en la enseñanza de ELE, un 

estudio sobre las actitudes de alumnos y profesores en el bachillerato.” 

 

4.2 Análisis 
 

Al analizar los estudios nos concentraremos en cuatro aspectos que caracterizan al enfoque 

comunicativo anteriormente presentado (apartado 3.2). Esté enfoque abarca una gran cantidad 

de características y aspectos. Al leer el estudio de Anna Ponnert (2014), que es uno de los 

estudios que se analizan en esta investigación, vemos una manera de concretar y resumir el 

enfoque comunicativo en cuatro dimensiones: las distracciones del alumno en clase, el idioma 

hablado en clase, el material didáctico utilizado y las formas de trabajar. Estas dimensiones 

fueron creadas para poder contestar a sus preguntas de investigación y nos basamos en 

igualmente dividir el enfoque comunicativo en distintos aspectos, porque encontramos que es 

una manera aplicable en nuestro análisis. Se modificaron los aspectos que Nylén analiza 

dejando aparte uno de los aspectos que ella analiza que según nosotros no forma parte del 

enfoque comunicativo, el cual es las distracciones en clase y agregamos el aspecto gramatical. 

Los aspectos que se investigarán serán: la lengua hablada en el aula, las formas de trabajar en 

 
13 Hur integreras grammatik i en kommunikativ språkundervisningen? 
14 Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning. Spanskalärarens värderingar, dilemman 

och förslag 
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clase, las formas de enseñar la gramática y el material utilizado. Estos son cuatro aspectos 

importantes y significantes para el enfoque comunicativo. Todos los estudios que forman parte 

de esta revisión no dan información en todos los aspectos que se quieren analizar en el presente 

estudio. Por otra parte, igualmente el estudio de Nylén (2015) es analizado en otros aspectos 

(Temas centrales, dilemas y proposiciones). Estos aspectos cubren en cierta medida los 

aspectos mencionados arriba, es decir la lengua hablado en el aula, las formas de trabajar en 

clase, las formas de ensenar la gramática y el material utilizado, pero organizándolos de forma 

distinta. Este estudio fue incluido de todas maneras ya que la información extraída de este es 

de importancia para esta revisión.  

 

5. Estudios   
Los estudios son inicialmente resumidos (apartado 5.1-5.7) y luego se presenta el análisis en 

las cuatro dimensiones que forman parte de esta revisión. Esto se realiza con cada uno de los 

estudios. Se presentan en orden de acuerdo con la cantidad de información que se pudo extraer 

de cada una de ellas, de mayor a menor. 
 

5.1 Ponnert, 2014 
5.1.1 Resumen  

Anna Ponnert escribe su estudio “La enseñanza del español en Suecia, enfoques y métodos 

empleados por cinco profesores.” en 2014 en la Universidad de Lund. El estudio es de carácter 

cualitativo exploratorio, con partes cualitativas y cuantitativas. La parte cualitativa ha sido en 

formas de entrevistas con las docentes y observaciones in situ de sus clases en cuatro aspectos: 

el material usado, el idioma hablado en el aula, las formas de trabajar y las distracciones del 

alumno en clase. La parte cuantitativa se trató de pruebas hechas por los alumnos al empezar y 

otra al finalizar.  Esto se realizó durante un año escolar desde el otoño 2013 hasta la finalización 

del año escolar en junio de 2014. Las docentes son cinco mujeres con variedad en sus 

experiencias como docentes de español, las dos con menos experiencias son Disa y Beatriz con 

2 respectivamente 4 años de experiencia, y las otras tres con mucha más Alicia 23, Daniella 16 

y Cecilia con 17 años de experiencia como docentes de idiomas modernos en Suecia. Estas 

trabajan en cuatro institutos diferentes. Los alumnos llegaron a un total de 145, divididos en 

seis grupos entre estas cinco docentes.  
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Este estudio tiene como objetivo estudiar cómo el enfoque comunicativo se aplica a la 

enseñanza del español como tercera lengua por cinco docentes. Ponnert tiene dos preguntas 

principales en su investigación las cuales son ¿cómo aplican las profesoras en el enfoque 

comunicativo y como programan la enseñanza de el aula del curso español 4? y ¿Qué relación 

hay entre el aprendizaje, es decir el progreso que se observa entre el pre y el post test de este 

estudio, y la organización de clase y la enseñanza? Igualmente, la investigación tiene una 

hipótesis que implica que si la enseñanza sigue un enfoque comunicativo los alumnos aprenden 

más. Para poder responder estas preguntas y comprobar esta hipótesis se concentró en cuatro 

elementos: el material didáctico utilizado, el idioma hablado en clase, las formas de trabajar y 

las distracciones del alumno en clase.  

Las pruebas realizadas fueron tres para poner a prueba distintas destrezas como: la comprensión 

lectora, la auditiva y la producción escrita. La prueba fue realizada para ver la progresión 

después de un año estudiando español en el nivel 4. Los resultados de las pruebas varían 

enormemente entre los grupos, algunos avanzan y otros retroceden en distintas áreas. Los 

resultados muestran que todas las docentes utilizan un enfoque comunicativo pero cada una 

crea este enfoque basado en sus propias experiencias, visiones e influencias externas. La forma 

de trabajar depende de quien enseña, en su acercamiento, el idioma hablado y el tipo de material 

trabajado, algunas docentes prefieren trabajar en clase con los libros de asignatura con toda la 

clase a la vez y otras con proyectos o tareas más libres con ayuda de material más auténtico.  

  

5.1.2 Análisis  

Idioma	hablado	en	el	aula	

Hay una diferencia total en los idiomas hablados por las docentes, las dos docentes que hablan 

más español en clase son Disa y Daniela, una con 2 años de experiencia y otra con 16, Beatriz 

con 4 años de experiencia mezcla balanceadamente los dos idiomas mientras que Alicia y 

Cecilia hablan preferentemente sueco con 23 y respectivamente 17 años de experiencia. La 

investigadora nombra que Alicia pierde muchas oportunidades de otorgarles el input en español 

a los alumnos, lo cual se puede ver en la cantidad de español que hablan sus alumnos y que 

algunos de ellos no han dicho ninguna palabra en español al dejar su clase. Beatriz al principio 

de las observaciones por la investigadora de este trabajo usó el español, pero fue disminuyendo 

hasta que llegó a una mezcla igualitaria entre los dos idiomas. Se encuentra un balance entre el 

tiempo que habló la docente y los alumnos, o sea que no solo es la docente la que habló la 

mayor parte del tiempo algo que sería un mayor acercamiento al enfoque comunicativo. Cecilia 

igualmente domina su uso de sueco, y se nota que trata de hablar en español, pero por los 



 

 
 

 

20 

alumnos prefiere cambiar al sueco para que estos entiendan, trata de explicar palabras nuevas 

con ayuda de estrategias comunicativas. Disa y Daniela hablan mayormente español excepto 

cuando explican la gramática o cuando hablan individualmente con los alumnos. El idioma 

hablado en todas sus clases depende mucho del ejercicio y si éste lo exige o no, pero en el 

tiempo entre los ejercicios hablan sueco, solo se logró ver tres excepciones donde se habló en 

la lengua meta fuera de lo obligado.   
  

Las	formas	de	trabajar	en	clase			

Las docentes muestran una variación en sus maneras de trabajar en clase, algo que Ponnert 

menciona:  

 
Hay una considerable libertad en la interpretación del diseño curricular, se ha visto que las 

profesoras aprovechan esta libertad en grado muy variado [...] Disa y Daniela se distinguen de 

las otras tres profesoras al buscar formas de trabajar más variadas (Ponnert, 2014:61) 

  

Alicia describe su forma de trabajar en clase como tradicional, y esta forma la adapta para 

mantener el orden y la estructura de la clase ya que encuentra que las rutinas son importantes. 

Le parece difícil hacer ejercicios orales ya que como ella explica, que si quiere escuchar a 

ciertos alumnos los demás necesitan hacer otras cosas y que esto lleva a un desorden en clase, 

al igual que no le interesan las presentaciones ya que encuentra que los alumnos solo leen en 

voz alta, y que el resto de la clase escucha estas presentaciones pero que mayormente no 

entienden lo presentado. En algunas ocasiones los alumnos tienen que responder preguntas y 

discutir en parejas, pero Alicia encuentra que lo hacen de una manera muy rápida. Se trabaja 

habitualmente individualmente o la clase entera, pero muy rara vez en grupos pequeños. Este 

tipo de declaraciones dan a luz que la docente confiesa tener una enseñanza más tradicional o 

formal. 

  

Beatriz tiene un equilibrio entre las distintas formas de trabajo, ya que hacen esto 

individualmente, en parejas, grupos pequeños de dos a seis participantes al igual que en la clase 

entera. Las distintas destrezas trabajadas en clase igual son varias y la enseñanza abarca todas, 

pero principalmente la comprensión y comunicación oral debido a que esta fue trabajada en 

todas sus clases observadas. Asimismo, mezcla el tipo de ejercicios y permite que los alumnos 

elijan sus preferencias. Deja que los alumnos trabajen con aplicaciones que les otorgue 

oportunidades de ayudarse, retroalimentarse unos al otro e intercambiar ideas. 



 

 
 

 

21 

  

Cecilia trabaja generalmente en clase entera con repasos en la pizarra, algún ejercicio se realiza 

en pareja o individualmente. Individualiza los trabajos de los alumnos para que puedan repasar 

las partes no aprobadas anteriormente por cada uno de ellos. Trató de hacer un proyecto más 

grande, pero este no tuvo los resultados que ella esperaba. Siguió los libros de textos del curso 

más que nada.  

  

Disa y Daniela son las que se distinguen más en su forma de trabajo ya que es variada, donde 

se trabaja en todas las constelaciones posibles y les otorgan a los alumnos más 

responsabilidades. Trabajan con proyectos que es uno de los métodos de trabajo del enfoque 

comunicativo, el enfoque por tareas. 

  

Las	formas	de	enseñar	gramática		

Beatriz realiza varias actividades, hace repasos de gramática, e incluye ejercicios orales para 

practicar durante estos repasos, para activar y envolver a los alumnos. Alicia hace ejercicios 

para practicar el uso del pasado, donde los alumnos tienen que escribir el texto en un tiempo 

para luego transformarlo y utilizar otra forma gramatical, además, realiza pruebas de control 

sobre el vocabulario y la gramática, pero según ella estos son opcionales. Los ejercicios 

gramaticales son uno de los más repetitivos en sus clases. La gramática se repasa en la pizarra 

y esto es seguido de ejercicios donde hay que rellenar huecos, estos se realizan habitualmente 

con la clase entera o individualmente. Cecilia dedica la mayor parte de sus clases a ejercicios 

gramaticales y vocabulario, comúnmente en la pizarra.  

 

Disa y Daniela dejan que los alumnos trabajen en grupo al trabajar la gramática dentro de un 

contexto. La forma de trabajar es según ellas más libre y la responsabilidad se les traspasa a los 

alumnos. Trabajan en los mismos grupos cuando se trata de lectura, vocabulario y la gramática, 

estos grupos están divididos dependiendo del nivel de los alumnos, para que sean homogéneos 

y se atrevan hacerse preguntas y se sientas cómodos. La gramática se trabaja al mismo tiempo 

que se lee y se crean palabras y estructuras con ayudas de estas mismas lecturas. Es muy 

habitual que los alumnos pidan ayuda en forma de repasos y aclaraciones gramaticales cuando 

surjan preguntas o dudas.  

 

El	material	utilizado		



 

 
 

 

22 

En clase fueron usando mayormente libros de texto, como Caminando 4 (Waldenström et al, 

2007), La Plaza 4 (Martel & Wickelgren, 2013), Alegría Paso cuatro  (Vanäs-Hedberg et al, 

2008) los grupos de Disa y Daniela fueron las únicas que trabajaron con material auténtico, 

algo que sí caracteriza el enfoque comunicativo. Estos grupos trabajaron frecuentemente con 

música latina con ayuda de Spotify15 encuentran canciones de Calle 13, Orishas, Lagarto 

amarillo, el club de la comedia, Lalo lago en YouTube16 y documentales como “reportaje en 

calvados cosita buena”.  

 

5.2 Martínez, 2019 
5.2.1 resumen  

Juan Martínez escribe su estudio “Suecia sin anestesia - Un estudio sobre el bajo rendimiento 

de los alumnos suecos en el español como idioma moderno.” el 2019 en la Universidad de 

Estocolmo. El estudio se concentra en cómo funcionan las clases de español desde la 

perspectiva de los alumnos en el nivel escolar de bachillerato. Martínez se interesa por la alta 

demanda de docentes de español y la insuficiente capacidad de que docentes titulados estén a 

cargo de esta enseñanza; también nombra la motivación de los alumnos y la facilidad de 

cancelar los estudios ya que no es obligatorio en estos niveles. La obtención del último lugar 

en un estudio sobre los resultados en lenguas extranjeras y español, y la preferencia de los 

alumnos por otros idiomas llevan a Martínez a preguntarse: "¿qué piensan los alumnos y 

exalumnos sobre la situación del español cómo idioma moderno? y ¿cuál es la perspectiva de 

ellos y que propuestas nos podrían dar para mejorar la situación? “(2019:1). 

Realiza entrevistas con dos docentes y, dos alumnos y dos exalumnos al igual que encuestas 

con alumnos. Los resultados de las encuestas con veinte participantes muestran la siguiente 

información: en las lecciones, los docentes hablan un 85 % del tiempo y de este total, un 57 % 

o lo hacen en idioma sueco, mientras que los alumnos lo hacen en un 75 % del total del tiempo 

que ellos hablan. Según los resultados de esta investigación, los alumnos y exalumnos 

encuentran que “[...]dedicaban bastante tiempo a hacer ejercicios repetitivos de gramática y 

a memorizar el vocabulario durante las clases de español, además de que raramente hablan 

la lengua meta en clases y en la vida cotidiana, lo cual afecta negativamente la motivación y 

el dominio del idioma.” (2019:1). 

 
15 Spotify es un programa de reproducción de música online 
16 YouTube es Pagina y programa online para buscar y mirar videos. 
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5.2.2 Análisis 

Idioma hablado en el aula 

Según las encuestas, los docentes hablan sueco un 57 % del tiempo y español un 43 % del 

tiempo total de las clases, pero los investigadores nombran que lo ideal sería que hablaran lo 

más posible en la lengua meta para que los alumnos reciban un input en español y se 

acostumbren a éste. En las encuestas, los alumnos encuentran que los docentes en general 

hablan durante 85 % del tiempo en clases, algo que Martínez puede confirmar con ayuda del 

estudio de Tornberg (2015) el cual coincide con un resultado y se muestra que los docentes 

hablan el 80 % del tiempo en clases. 

  

Las formas de trabajar en clase  

La docente A dice que en sus clases y en Suecia en general, el énfasis se pone en los ejercicios 

gramaticales y que por eso no se dedica mucho tiempo a trabajar la destreza oral: además, 

agrega que los alumnos se sienten incómodos al hablar. También recalca que se le hace más 

fácil ayudar y comprobar el progreso de sus alumnos con ejercicios escritos, especialmente 

porque tiene clases grandes con 30 alumnos. Martínez nombra que según los datos extraídos 

los alumnos se concentran bastante en memorizar el vocabulario y realizar ejercicios 

gramaticales, lo que lleva a una falta de práctica en la destreza oral. 

  

El docente B habla sobre el input y la competencia de los idiomas modernos en comparación 

con el inglés, el cual está más establecido en la sociedad sueca y que ha tomado un papel 

importante dentro de la educación, y, la facilidad de un sueco al cambiar entre hablar sueco e 

inglés. Algunos docentes o colegios dan recomendaciones en abandonar los estudios del idioma 

moderno, si no se puede obtener buenos resultados en inglés, con el fin de mejorarlo, al igual 

que si no se logra un buen desempeño en el idioma moderno, la recomendación es la misma, 

es decir dejarlo para concentrarse en inglés.  

 

Martínez finalmente también llega a la conclusión de que hace falta darle más importancia a 

los ejercicios que sí contribuyen al desarrollo de la competencia comunicativa, con ejercicios 

basados en la interacción, y que la comunicación entre personas es clave para poder llegar a 

interactuar en la lengua meta, ya que la exposición en las clases es lo que los docentes les 

pueden ofrecer ya que el input en español o lengua meta fuera de la clase es limitada. 
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Las formas de enseñar gramática  

La docente A dice que los alumnos se sienten muy incómodos al hablar en frente de la clase o 

grupos grandes y según ella en Suecia el enfoque escolar está muy concentrado en la escritura, 

dándole una importancia desproporcionada a la gramática y las pruebas de vocabulario, así la 

destreza oral no se pone mucho en práctica. 

El material utilizado 

Al ser encuestados, los alumnos presentan ejercicios que ellos consideran que los llevarían a 

aprender hablar la lengua meta, estos son: conversaciones en grupos (pequeños o pares), 

discusiones, presentaciones, leer libros y ver películas. Además, señalan que hacer ejercicios 

más divertidos los habría llevado a desarrollar su interlengua. 

 

5.3 Zéphir, 2016 
5.3.1 Resumen  

Nadine Zéphir escribió su estudio “Como se implementa la gramática a una enseñanza con 

enfoque comunicativo?”17 (traducción propia) en el 2016 en la Universidad de Malmö. En esta 

se investiga sobre cómo se integra la gramática en una enseñanza con enfoque comunicativo. 

El método utilizado fue de características cualitativas. Zéphir realizó entrevistas con docentes 

de ELE y alumnos. Lo que quiso investigar fue cómo la gramática en la práctica entra en la 

enseñanza, y si hay enfoques y métodos que son más efectivos que otros. Los participantes 

fueron cuatro docentes, tres de ELE y una docente de francés como lengua extranjera, los 

alumnos tenían francés (2) y español (1).  

 

Los resultados de la investigación muestran que ambos docentes y los alumnos son conscientes 

de la importancia de la gramática para el aprendizaje de idiomas; los docentes se esfuerzan en 

enseñar la gramática como parte de un contexto y no como un momento aislado, pero sin 

embargo tienen una tendencia a romper la enseñanza de una manera mecánica para trabajar con 

ejercicios contrastivos. Los alumnos, por otro lado, apreciaban estos contrastes y repeticiones, 

pero al mismo tiempo había una demanda de poder practicar la gramática en un contexto más 

comunicativo. Además, Zéphir afirma que falta un enfoque común en la escuela cuando se trata 

de la enseñanza de gramática en idiomas extranjeros, porque depende mucho del docente, su 

formación y estilo de enseñanza, la enseñanza de la gramática a los alumnos.  

 
17 Título original- Hur integreras grammatik i en kommunikativ språkundervisningen? 
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5.3.2 Análisis  

El idioma hablado en el aula 

Uno de los cuatro docentes entrevistados habla la lengua meta (español) al repasar estructuras 

gramaticales y sus reglas para poder mantener el enfoque comunicativo. Otro explica que para 

que los alumnos entiendan los repasos en sueco y todos los docentes razonen de la misma 

manera, es importante hablar sobre las terminologías en sueco para que puedan relacionar estas 

estructuras de la lengua meta con su lengua materna.  
  

Material utilizado  

Paula trabaja con libros de textos que completa con otros materiales. Linda utiliza un libro de 

literatura española en versión abreviada. 

  

Las formas de trabajar en clase  

Rosa utiliza mucho los trabajos en grupos, hasta cuando se trata de la gramática, al igual que 

trabajos de proyectos. Linda les da algunas tareas donde tienen que interactuar con otros. Se 

puede tratar de crear diálogos o contar de qué trata un texto. Igualmente deja que trabajen en 

proyectos en grupos de cuatro integrantes. 

 

Las formas de enseñar gramática  

Tres de las cuatro docentes tienden a preferir la introducción de la gramática de una manera 

inductiva, para así dejar a los alumnos observar los textos y adivinar cuáles son las reglas 

gramaticales. Cecilia explica que en sus clases miran un texto y tratan de encontrar cuáles 

tiempos gramaticales aparecen en este, teniendo que subrayar las oraciones con estas formas 

gramaticales y escribirlas en la pizarra para luego mirar sus distintas conjugaciones y hacer 

ejercicios con estos. Ella no suele empezar con las reglas. Utiliza textos con huecos a rellenar, 

traducciones y diálogos para entrenar la gramática. Lo más efectivo para el aprendizaje según 

Cecilia, es encontrar formas que funcionen generalmente (gramaticalmente). Al explicar reglas 

trata de dar ejemplos generales donde los escribe en la pizarra y concreta esta regla con 

discusiones en vez de entrar en términos gramaticales que exigen conocimientos previos, y de 

esta manera explica de una manera que todos puedan entender y visualizar. Linda enseña de 

una manera semejante a Cecilia, de manera inductiva. No obstante, Linda explica que trata la 

gramática de una manera que va enlazada con distintos módulos (recepción, producción, 

interacción), y cuando se encuentran con problemas gramaticales paran y exploran estas 
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formas, con ayuda de varios ejemplos. De esta manera guía la atención a las estructuras y reglas 

del idioma, actualizando su enseñanza dependiendo de lo que necesiten. 

  

Paula admite darle mucho espacio a la gramática dentro de su enseñanza y que para ella es muy 

importante.  La gramática toma parte hasta del paso 1; revela que es algo que muchas veces la 

lleva a ser criticada, por darle tanta importancia. Utiliza libros de textos e igualmente utiliza 

ejercicios más clásicos como rellenar huecos en el texto, traducción etc. La integración de la 

gramática a un enfoque comunicativo se le hace difícil a Paula quien cree que alumnos del paso 

1 y 2 tienen muy pocos conocimientos verbales (comunicativos). 

 

Rosa es la que trabaja de forma deductiva, ella explica las reglas primero y después pueden los 

alumnos practicar a tratar de crear oraciones con estas formas gramaticales. Pueden crear estas 

oraciones en grupos para que Paula después pase a revisar si están escritas correctamente. 

Zéphir describe en sus observaciones que Paula da repasos en la pizarra con clases enteras pero 

que después los alumnos toman el mando trabajando activamente en grupos y escribiendo. A 

Rosa, quien trabaja con proyectos, le interesa que los alumnos produzcan, que puedan 

interactuar y comunicarse, y está en contra de darles a los alumnos trabajos en forma de 

proyecto sin que sepan lo primordial, o sea que estos proyectos pueden ser realizados al saber 

estructuras gramaticales para poder producir. Al trabajar con proyectos los alumnos se 

concentran en qué quieren decir y no en que están practicando la gramática y sus conjugaciones.  

  

Dos de las docentes, Cecilia y Paula, encuentran que no se le da el espacio necesario en el 

currículo de idioma moderno. Cecilia encuentra que es más importante enseñar partes pequeñas 

de la gramática para después juntarlas en un acercamiento comunicativo, pero algo que no le 

gusta a Linda es que los libros de textos son muy fragmentarios. Rosa añade la importancia de 

crear o producir dentro del aprendizaje de una lengua extranjera y el poder hacer eso es una 

recompensa. Según Rosa saber gramática ayuda a poder crear algo que es bueno y les da 

orgullo. 

  

Según las entrevistas con los alumnos sobre la gramática, una alumna encuentra que la 

enseñanza es bastante tradicional, cuando se trabaja de manera deductiva, las reglas se explican 

primero y luego se practican. Se podría tratar de cambiar las formas gramaticales o crear 

diálogos con los pronombres correctos. Admite que no hubo muchas oportunidades de aplicar 

las formas gramaticales en ejercicios orales y comunicativos, como juego de roles y diálogos 
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dentro de la enseñanza. A los tres entrevistado les hubiera gustado tener más trabajos en pares 

o en grupos ya que si son más, se confían en la persona que sabe más dentro del grupo.  
  

5.4 Nylén, 2015 
5.4.1 Resumen  

Annika Nylén escribe su estudio “Competencia gramática y enseñanza comunicativa. Las 

valoraciones, dilemas y sugerencias de los profesores de español “(traducción propia de la 

autora)18en 2015 en la Universidad de Estocolmo. Este estudio tiene como objetivo describir 

las opiniones de los docentes sobre el papel que juega la competencia gramatical en la 

enseñanza de la lengua comunicativa. A partir de los avances de los años sesenta en la 

enseñanza de lenguas extranjeras y su acercamiento más funcional y comunicativo, las 

instrucciones y estructuras gramaticales han cambiado. En adición a esto, el currículo sueco de 

lenguas extranjeras ofrece descripciones muy pobres de modelos pedagógicos de la gramática. 

Como consecuencia, es probable que la importancia de la competencia gramatical varíe en las 

aulas de lengua extranjera en Suecia. El marco teórico de este estudio son las teorías didácticas 

/Pedagogical content knowledge/ combinado con la teoría de las creencias del profesor Teacher 

thinking, las teorías cuales se preguntan qué es lo que piensan los docentes de idioma (“what 

language teacher know, belief, think and do (Birello, 2012: 87). Trece docentes de español 

fueron entrevistados sobre sus valores, dilemas e ideas. 

 

Los patrones que se encontraron en los resultados indican que todos los docentes enfatizan la 

importancia de las estructuras gramaticales para el aprendizaje de idiomas y un objetivo 

comunicativo de los cursos. La mayoría de los docentes se esforzaron por seguir un enfoque a 

la forma. Se descubrió que los docentes se basan principalmente en sus propias experiencias 

como alumnos y docentes cuando el papel de la gramática en el aprendizaje de un idioma debía 

concretarse en lecciones reales. Estos resultados indican la necesidad de tener en cuenta los 

conocimientos profesionales y las preguntas de los docentes como base para mejorar en la 

enseñanza de idiomas, más firmemente sobre el conocimiento del contenido pedagógico. Los 

resultados también plantean la cuestión de si el conocimiento de contenido profesional 

compartido debe (o no) estar representado en el programa nacional. 

 

 
18 Título original: Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning. Spanskalärarens 

värderingar, dilemman och förslag. 
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5.4.2 Análisis  

El análisis de este estudio no se pudo dividir en los cuatro aspectos antes analizados sino se 

presentan los temas centrales nombrados por los docentes, seguido por los dilemas, 

proposiciones y las conclusiones. 

 

Temas centrales  

La mayor parte de los trece docentes entrevistados tienen un tema central parecido, sobre cómo 

interactúa la dicotomía de la competencia gramatical y comunicativa. Igualmente, la mayoría 

enfatiza en la importancia de los buenos conocimientos gramaticales que debe tener un docente 

para poder manejar la doble perspectiva que esta tiene (función y sistema). Nylén encuentra 

que hay una coherencia entre las respuestas de los docentes en cuanto a la evidente posición de 

la gramática y su importancia en una enseñanza comunicativa, pero casi la mitad de los 

docentes igualmente sienten una inseguridad en cómo realizar una enseñanza gramatical con 

ese acercamiento. Algunos docentes nombran que al proceder de los propósitos de enseñanza 

hay necesidades didácticas para determinar cual papel jugará la gramática. Los propósitos 

pueden variar dependiendo del nivel, alumnos, y propósito especifico de la clase. Otros 

docentes nombran un tema central el reforzar la enseñanza de gramática en la enseñanza del 

idioma materno (sueco) al igual que como está construido el currículo, el cual tiene una 

posibilidad amplia de interpretación y que es el mismo para múltiples idiomas. 

 

Dilemas 

Los dilemas constatados en el material apuntan a inseguridades sobre cuánta gramática, en 

cuáles ocasiones y de cuál manera. Esta inseguridad de cómo presentar la gramática se debe a 

la vaga descripción en el currículo al igual que por las inseguridades y dificultad de entender 

de los docentes. El cambio de paradigma no ha sido seguido por cambios o explicaciones de 

cómo interpretar este cambio por parte de Skolverket (2011) 

 

Proposiciones  

Las proposiciones dadas por los docentes fueron diferentes: seis docentes dicen que para lograr 

llegar a un nivel avanzado es necesario tener buenos conocimientos de la gramática. Cuatro 

dicen que hay que enseñar según al método, atención a la forma, focus on form, pero que no 

saben cómo. La misma cantidad de docentes nombraron el mismo acercamiento y si sabían 

cómo se enseña la gramática. Tres proponen que la enseñanza se debe adaptar al propósito del 

curso, grupo de alumnos y el contenido de la clase. Dos proponen no enseñar o solo enseñar 
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un poco de gramática en los cursos (pasos 1-3) más bajos. La misma cantidad proponen que 

los alumnos deben aprenden y desarrollar su conocimiento de la gramática en clases de la 

lengua materna (sueco) para después poder desarrollarla en idiomas modernos. El currículo 

debiera dar una definición o concretización sobre loas competencias gramaticales para 

disminuir las distintas interpretaciones.  

 

Conclusiones 

Los docentes basan sus valores en sus propias experiencias como alumnos y docentes de 

idioma, al describir sus pensamientos sobre la gramática y el papel de esta en la enseñanza, 

esto está en línea con investigaciones recientes. Nylén se pregunta entre otras cosas: ¿Como 

serían estos valores si investigaciones actuales sobre la didáctica fueran parte significante de 

la formación docente? . La imagen general de la gramática y su significancia es concordante, 

todos piensan que la gramática debe ser y es una parte importante de en la enseñanza y que esta 

favorece la competencia comunicativa. Muchos docentes combaten con la problemática 

pregunta de cómo incluir la gramática. La respuesta puede ser que las preguntas ya están 

respondidas en investigaciones internacionales donde el organizar y sistematizar las estructuras 

gramaticales y conectarlas a diferentes tipos de textos podría ser un ejemplo de estas. 

 

5.5 Larsson, 2012 
5.5.1 Resumen  

Carina Larsson escribe su estudio “competencia comunicativa en ELE. Análisis de un manual 

escolar en relación al plan de estudios de lenguas modernas” en el l 2012 en la Universidad 

de Gotemburgo. Este estudio tiene como propósito analizar el libro de texto Caminando 4 

escrito por Waldenström et al (2007). Se analizó para poder ver si el libro de texto es coherente 

con cómo se ve la lengua moderna dentro del currículo sueco LGR-LGY 11 al igual que con 

investigaciones previas promovidas dentro de la enseñanza de lenguas extranjeras. Se analizan 

los contenidos del libro de texto, para poder describir su estructura y construcción, al igual que 

los materiales aplicados y sus finalidades, la percepción del conocimiento y el propósito de la 

enseñanza del español. 

 

Los resultados demuestran que el libro de texto por una parte es coherente con el enfoque 

comunicativo que se expresa en el currículo de lenguas modernas sueco, pero al mismo tiempo 

no lo es en varios aspectos, ya que el libro de textos está inundado por un acercamiento 
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deductivo y mantiene la atención en la gramática, vocabulario y traducción. Se encuentra una 

división entre las formas tradicionales, estructurales y comunicativas. El estudio enfatiza la 

significancia de que los docentes de lenguas extranjeras (modernas) estén familiarizados con 

el currículo, y sigan a este al igual que las investigaciones actuales realizadas dentro de esta 

área. Al elegir trabajar con libros de textos es importante ser crítico y evaluar si el libro que se 

utilizará en la enseñanza es coherente con lo que dice el currículo e investigaciones dentro de 

estas áreas. 

 

5.5.2 Análisis 

El idioma hablado en el aula 

No se nombra en el estudio. 

  

Material utilizado  

En este estudio se analizó el libro de texto Caminando 4 (Waldenström et al, 2007) el cual 

consiste en 4 libros como conjunto. En estos se encuentran textos que, según Larsson son 

descriptivos y que a su manera de ver no encuentra que estos textos sean tan diversos y que 

para poder a llegar a exponerse a textos más auténticos y a la lengua meta tienen que trabajar 

con todos los libros del conjunto. Pero con los textos que se encuentran dentro de este conjunto 

si encuentra que hay posibilidad de entender la cultura y la sociedad hispanohablante. Larsson 

encuentra que los ejercicios del manual trabajan la comprensión auditiva, expresión oral, 

comprensión lectora y expresión escrita. De todos los ejercicios ofrecidos dentro de este 

conjunto (187 ejercicios en total) 13 son de comprensión auditiva, 55 son de expresión oral y 

de expresión escrita 91. Algunos pocos mezclan destrezas y otros no son fáciles de clasificar.  

Finalmente, Larsson no encuentra que el libro de textos llega a seguir el currículo sueco y un 

enfoque comunicativo en su totalidad, sino encuentra que el libro tiene algunos aspectos que si 

lo hacen. 

 

Las formas de trabajar en clase  

El análisis a los ejercicios ofrecidos dentro de este conjunto impide un aprendizaje 

comunicativo ya que se concentra en la gramática, la traducción y el vocabulario. Las formas 

incentivadas dentro del libro son tradicionales, con traducción, resúmenes, comparación de 

textos traducidos por alumnos contra traducciones dentro del libro y la tarea de hacer glosarios. 

Algunos ejercicios tienen como propósito comunicar al escribir blogs, expresar opiniones, 

hacer juego de roles y entrevistas. Cuando se utilizan estos ejercicios más comunicativos se les 
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da la posibilidad de comunicarse en su interlingua al igual que practicar las estrategias de 

comunicación. Según Larsson las tareas, lecturas y la mayor parte de los ejercicios son para 

trabajarlos individualmente ya que no exigen cooperación.   

Los alumnos se pueden corregir a si mismos con la ayuda de claves que van incluidas en los 

libros de textos igualmente que en algunos ejercicios piden que se corrijan los unos a los otros.   

 

Las formas de enseñar gramática   

La gramática se presenta mediante una tabla gramatical, seguida por ejercicios gramaticales 

para practicar la corrección y refuerzan las reglas gramaticales. Este tipo de acercamiento es 

deductivo, donde primero se presentan las reglas y luego se trabajan. Este acercamiento 

caracteriza a una metodología tradicional (López y Sonsoles, 2006: 2). al igual que los 

ejercicios donde se completan frases, se transforman verbos, se eligen preposiciones correctas 

etc.  

Finalmente encuentra que la comunicación no es el centro de la enseñanza, sino que está 

subordinada a la gramática y al vocabulario, esto es por la cantidad de espacio que se les da 

junto a estos dos aspectos. La presentación en si de la gramática es deductiva y esto no es con 

un acercamiento comunicativo. 

 

5.6 Quiroga, 2020 
5.6.1 Resumen 

Liliana Quiroga escribe su estudio “La destreza comunicativa del español y su empleo en las 

escuelas suecas para los alumnos del bachillerato. Un estudio sobre el manejo del maestro 

con respecto a la enseñanza de la expresión oral en las clases de español.” En el 2020 en la 

Universidad de Estocolmo. En esta se investiga la destreza oral y cómo se maneja en la 

enseñanza de ELE. Se investigan los puntos de vista de los docentes al igual que los de los 

alumnos. Estudios anteriores confirman las pocas posibilidades de desarrollar la interlengua en 

las clases, lo cual motiva esta investigación. Los resultados muestran que la lengua materna 

(sueco) frena el avance del desarrollo oral y al frenar el desarrollo impide que los alumnos se 

puedan comunicar con conversaciones básicas en la lengua meta. Las docentes quieren utilizar 

la lengua meta en sus clases, pero se contentan con el fin de ser entendidas. 
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5.6.2 Análisis 

El idioma hablado en el aula 

En las encuestas, un 67 % de los alumnos encuentra que el docente habla español entre  

50-60 % del tiempo y 33 % encuentra que hablan entre 60-80 % del tiempo. Al responder sobre 

cuánto español hablan ellos en clase, un 75 % encuentra que es menos del 30 % del tiempo y 

25 % refiere que hablan aproximadamente un 50 %. Las entrevistas con la maestra A, revelan 

que ella trata de y le gustaría hablar todo el tiempo posible, pero que las circunstancias no le 

permiten hacerlo, debido a que los alumnos no tienen tantos conocimientos y no entenderían 

lo que ella quiere decir. En el paso 3 ella plantea que habla aproximadamente un 60 % del 

tiempo en sueco. Finalmente, expresó que para que los alumnos puedan mejorar su destreza 

oral dentro y fuera de clase es necesario exponer a los alumnos a la lengua meta y propone el 

uso de canciones ya que, al trabajar con estas de diferentes maneras, los alumnos pueden llegar 

a mejorar su destreza oral al conocer frases y utilizarlas para después comunicarse.  

La docente B estima que habla sueco un 70-80 % de sus clases con el paso 3 y da las mismas 

razones que la docente A. La docente llegó casi a la misma conclusión: que los alumnos deben 

exponerse a la lengua meta mucho más, por ejemplo, al explicar las tareas y al dar instrucciones 

escritas. 

 

Material utilizado  

La docente A utiliza el libro de texto Vistas 3 (Rönnmark & Quintana, 2012) al igual que 

páginas interactivas, Utilizan UR-Skola19 que es una plataforma especializada para la 

enseñanza, para mirar videos en español, etc. 

La docente B utiliza La plaza 3 (Martel & Wickelgren, 2012), igual que las mismas páginas 

interactivas que la docente A; agrega que también utiliza internet para exponer a los alumnos 

a música Latinoamérica y trabajar con esta. 

  

Las formas de trabajar en clase  

La docente A encuentra fundamental desarrollar la destreza oral del alumno, por lo que recurre 

a varias actividades con el fin de mejorarla, como por ejemplo con Kahoot, Quizlet y Glosor20 

para trabajar de una manera entretenida.  

 
19 Plataforma didáctica creada especialmente para la educación sueca. 
20 Programas didácticos interactivos. 
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La docente B emplea diálogos, enseñando frases al igual que vocabulario para reforzar su 

destreza oral, y exponerlos a situaciones cotidianas auténticas. 

 

Según las observaciones de las clases de la docente A, se trabajó con lectura del libro de textos, 

con lectura en voz alta por la docente para ser seguida en lectura en voz alta en grupos pequeños 

de alumnos; en el proceso se encontraron palabras difíciles y se anotaron en la pizarra para que 

fueran comprendidas por todos. Luego fueron divididos para realizar un ejercicio de juego de 

roles. La docente B trabajó con el libro de textos, específicamente en la parte de mejorar la 

destreza oral; los alumnos tenían como tarea hablar sobre todo lo que supieran de Pedro 

Almodóvar, para lo cual debían hacer una presentación con ayuda del material que quisieran.  

 

Las formas de enseñar gramática   

La docente A trabaja con programas de internet para que los alumnos puedan asociar frases a 

imágenes; también presenta varias alternativas en tiempos verbales para que vean las 

diferencias. Sigue su entrevista comentando que ella considera que la gramática y su enseñanza 

son fundamentales, pero que esto no es definitivo para lograr comunicarse en la lengua meta. 

 

5.7 von Peltzer, 2018  
5.7.1 Resumen  

Elise von Peltzer escribe su estudio “La actitud hacia el aprendizaje del léxico en la enseñanza 

de ELE, un estudio sobre las actitudes de alumnos y profesores en el bachillerato.” en el año 

de 2018 en la Universidad de Estocolmo.  Estudia las distintas actitudes que tienen los alumnos 

y docentes hacia el aprendizaje del léxico y si estas afectan la enseñanza. El conocimiento 

léxico es imprescindible para el aprendizaje de otro idioma y por eso se investiga. Cuarenta 

alumnos del paso 3, primer año del bachillerato sueco, han participado a través de cuestionarios 

al igual que dos docentes, quienes respondieron preguntas en una entrevista y reflexionaron 

sobre sus actitudes hacia el léxico y cómo afecta en la enseñanza. 

Los resultados muestran diferencias en la investigación entre los dos docentes y alumnos, lo 

cual lleva a demostrar que el rol del docente es significativo en cuanto a la actitud que este 

adopte y aplique en el aprendizaje del léxico.  
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5.7.2 Análisis  

Este estudio solo pudo responder el aspecto de la gramática y como este se trabaja en clases y 

como es el tema central de la tesis se decidió incluirla. 
 

El idioma hablado en el aula 

No se nombra en el estudio. 

 

Material utilizado  

No se nombra en el estudio. 

 

Las formas de trabajar en clase  

Según las encuestas con los dos grupos de alumnos concluyen en unos resultados idénticos, 

donde 32/40 de cada grupo piensan que el área más recurrente en el aula es la gramática y los 

restantes 8/40 alumnos eligieron vocabulario. Las alternativas de pronunciación y cultura 

hispánica recibieron cero votos. Se les preguntó cuál área era la más frecuente en la secundaria 

y la respuesta sigue siendo la misma, aunque los alumnos vengan de escuelas diferentes, 23/40 

dicen gramática, 11/40 vocabulario, 4/40 cultura hispánica y con solo 2/40 la pronunciación. 

Los alumnos coinciden en sus respuestas y encuentran que lo menos ocurrente en clases es la 

historia hispánica con 35/40 seguido por pronunciación 5/40.  

 

Otra pregunta interesante fue “¿que haces para entender una palabra que no reconoces si no 

tienes un diccionario?” esta pregunta se pudo contestar libremente sin alternativas y la 

respuesta más frecuente en un grupo fue “pregunto a alguien” esto, como apunta von Peltzer 

refiere a qué idioma o de qué forma, solo que se toma ayuda de un compañero. El otro grupo 

escribió que utilizaban una estrategia de adivinar o tratar de relacionar la palabra a otro idioma 

conocido. 

 

Las	formas	de	enseñar	gramática			

No se nombra en el estudio. 
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6. Resultados y discusión  
Los resultados se presentan en el mismo orden en el cual se hizo el análisis. De principio se 

dan los resultados y la discusión del idioma hablado en el aula (apartado 6.1). Se sigue con las 

formas de trabajar en clases (apartado 6.2), cómo se enseña la gramática (apartado 6.3) y 

finalmente el material utilizado (apartado 6.4). Los resultados del análisis demuestran que 

ninguna de los estudios que forman parte de esta revisión y su contenido tenían un enfoque 

comunicativo en su totalidad. Esto quiere decir que los docentes, alumnos o libro no tenían el 

enfoque comunicativo como enfoque principal. Sin embargo, sí había docentes que trabajaban 

con algunos de los cuatro aspectos de manera comunicativa como Beatriz (Ponnert, 2014) 

quien mezcla la forma de trabajar en clases entre individual en grupos y en clase entera con 

mucho trabajo orales y en el estudio de Quiroga (2020) el docente B emplea diálogos y enseña 

vocabulario para mejorar la destreza oral de los alumnos pero fueron dos docentes las que 

sobresalieron, Disa y Daniella (Ponnert, 2014) que fueron las únicas dos docentes que 

trabajaron con un enfoque comunicativo en los cuatro aspectos.  

 

6.1 Idioma hablado en el aula 
 

En los estudios de Ponnert (2014), Martínez (2019) y Quiroga (2020) se encuentra que el 

idioma materno (sueco) domina en las clases de idiomas modernos. Solo dos docentes en el 

estudio de Ponnert (2014) (Disa y Daniela) son las que hablan mayormente español en sus 

clases. En el estudio de Zéphir (2016), donde se estudia la gramática, se muestra que al 

presentar la gramática el idioma que domina es el sueco, al igual que en los otros estudios. Los 

otros estudios de Larsson (2012), Nylén (2015) y von Peltzer (2018) no ofrecen datos 

suficientes para saber cuál idioma se habla en el aula.  
 

Una de las principales características del enfoque comunicativo es que Hablar se aprende 

hablando (Muñoz-Basols et al, 2017:463). Si los docentes no les dan la posibilidad a los 

alumnos de ser expuestos al idioma y de una manera u otra exponer y exigir la comprensión 

auditiva e involucrarlos en comunicaciones auténticas, puede que los alumnos no tengan las 

necesidades de aprender hablando. Si algo no fuera entendido por los alumnos se les daría la 

posibilidad cada día de preguntar sobre el significado e implementar las estrategias al pedir 
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explicaciones o que el docente explique algo con otras palabras. Si la lección no enfatiza la 

participación oral de los alumnos no sigue un enfoque comunicativo (Sánchez, 2018).  

 

6.2 Las formas de trabajar en clase  
 

Las formas de trabajar en los estudios de Zéphir (2016) y Quiroga (2020) se distinguen de los 

otros estudios, ya que en estos estudios sí se trabaja con proyectos, grupos pequeños, tareas 

que exigen interacción y se trabaja con música auténtica. En los otros estudios de Martínez 

(2019) y von Peltzer (2018) se encuentra que se enfatiza trabajar con gramática y no se prioriza 

la destreza oral. En el estudio de Ponnert (2014) no se especifica cómo se trabaja, solo se 

nombra si se repasa en clase entera o en grupos pequeños. Una de las profesoras de su estudio, 

Beatriz trabaja individualmente, en parejas y grupos mientras que la otra, Cecilia, trabaja en 

clase entera mayormente. En cambio, las profesoras Disa y Daniela también trabajan con 

distintas constelaciones de grupos al igual que con proyectos. Lo que si se nombra son cuáles 

tipos de trabajos los alumnos encuentran que los llevarían a mejorar su destreza oral, y todos 

los ejercicios pedidos por los alumnos fueron ejercicios con características comunicativas. Al 

menos esto nos lleva a tomar la conclusión de que los docentes en estos estudios no trabajan 

de esta manera. En el estudio de Larsson (2012) se analiza un libro de texto y se encuentra que 

hay un énfasis en la gramática por la cantidad de espacio que se le da a esta, y al vocabulario 

en comparación con los ejercicios orales, material auténtico y formas de trabajo que exija 

interacción.  
 

Trabajar con proyectos, trabajos de grupos, debates, discusiones, conversaciones o todas 

aquellas actividades que involucren el comunicarse uno con el otro es característico del enfoque 

comunicativo (Bardel, 2018; Sánchez, 2018; Muños-Basols et al, 2017) y acá vemos que son 

los docentes y participantes de los trabajos de Zéphir (2016) y Quiroga (2020) los que siguen 

un enfoque comunicativo mientras que los otros siguen una enseñanza más tradicional con un 

enfoque en la gramática y la enseñanza escrita. 

 

El docente B del estudio de Martínez (2019) comentó que los alumnos que obtienen mejores 

resultados son los que por su propia cuenta “buscan el contacto con el idioma fuera de la 

escuela. [...] tienen en común que escuchan música, ven películas y tienen cierto contacto con 

hispanohablantes” (2019: 16). 
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6.3 Las formas de enseñar gramática  
 

Martínez (2019) y Larsson (2012) presentan en sus estudios que claramente se trabaja con la 

gramática de una manera más deductiva, en la que presentan la gramática y sus reglas para 

luego realizar ejercicios de rellenar huecos, corrección y reforzar reglas. Estos estudios y estas 

formas de trabajar en clases y en especial con la gramática demuestra que se sigue una 

enseñanza más tradicional (López y Sonsoles, 2006). 

 

En los estudios de Zéphir (2016) y Quiroga (2020) se encuentran rasgos más comunicativos 

donde tres de cuatro docentes presentan la gramática de manera inductiva21 y ambas en el 

estudio de Quiroga (2020). Ponnert (2014) tiene un balance donde el enfoque comunicativo 

está presente en la forma de enseñar la gramática en tres de cinco docentes. Nylén (2015) 

problematiza la enseñanza de la gramática de una forma comunicativa y los docentes admiten 

la importancia de la gramática para aprender otra lengua y al mismo tiempo el no saber como 

implementar este enfoque al enseñarla. En el estudio de von Peltzer (2018) no es relevante la 

información para poder responder a este aspecto.   

 

Si analizamos y comparamos los resultados de los estudios de Zéphir (2016) y Quiroga (2020) 

se puede afirmar que cinco de seis docentes siguen una enseñanza de gramática comunicativa, 

esto quiere decir que la enseñanza de “los aspectos gramaticales de la lengua están 

relacionados con “actos comunicativos” (funciones)” (Sánchez, 2018) donde no se repasa la 

gramática y sus reglas  primeramente sino que dejan que los alumnos miren, lean y lleguen a 

conclusiones por sí misma, al igual que con ejercicios orales al practicar estructuras 

gramaticales.  

 

6.4 El material utilizado 
  

En los estudios de Zéphir (2016) se utilizaron libros de texto y dos de los docentes utilizaron 

algún tipo de material auténtico. En el estudio de Ponnert (2014) se utilizaron libros de textos, 

 
21 "la lógica inductiva suele partir de la experimentación y de la observación" (véase 
https://languages.oup.com/google-dictionary-es/)  
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pero dos docentes utilizaron algún tipo de libro o material auténtico. Larsson (2012) encontró 

que en el libro de texto examinado no se encuentran muchos textos originales sino más bien 

creados para enseñar, pero sí se encontraron partes más auténticas como uno de los libros con 

música auténtica. En el estudio de Quiroga (2020) se trabaja con libros de textos, herramientas 

digitales y páginas web. Las páginas web se utilizan para buscar material auténtico. 
  

Para seguir un enfoque comunicativo se recomienda utilizar material auténtico. Esto no solo 

quiere decir literatura latina o española sino también conversaciones, dilemas, artículos con los 

cuales el alumno se pueda encontrar en la vida real (Muñoz-Basols et al, 2017: 463).  Además, 

en el libro de texto Caminando 4 (Waldenström et al, 2007) se pudieron encontrar textos que 

estaban diseñados para escuelas, en vez de incluir textos originales del mundo hispanohablante. 

 

7. Conclusiones 
La pregunta de investigación de esta tesina: ¿es la interpretación del currículo coherente con 

lo que se enseña en clase de español como idioma extranjero cuando se trata de la gramática 

según unos estudios recientes? En los estudios analizados se demuestra que dos docentes que 

formaron parte del estudio de Ponnert (2014) resaltaron (Disa y Daniella) y son las dos docentes 

que trabajaban con un enfoque comunicativo en todos los aspectos analizados. 

 

En el trabajo de Larsson (2012) se pudo observar que el libro de texto analizado si pudiese 

seguir un enfoque comunicativo si es que no se trabaja de principio a final, sino al elegir y 

complementar el libro de texto con ejercicios y adaptaciones con un enfoque comunicativo. El 

currículo sueco (Skolverket, 2011) es muy directo en su acercamiento comunicativo como se 

explica en el apartado (3.1), pero según nuestra interpretación de los resultados de este estudio, 

la enseñanza no es coherente con el currículo ya que los estudios que fueron parte de esta tesina 

demuestran que la enseñanza tradicional todavía es el tipo de enseñanza que domina dentro del 

aula de las lenguas modernas. La interpretación del currículo no es coherente entre docente y 

docente y mucho se diferencia entre cada docente y cómo este elige enseñar su materia. 

 

La primera hipótesis fue la siguiente: los profesores implementan una enseñanza de manera 

muy formal y tradicional, algo que no está establecido en el currículo sueco.  Según los 

resultados se comprueba la hipótesis ya que los docentes sí enseñan de una manera más formal 
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en comparación de lo que el currículo constituye, más formal que lo que detalla el currículo 

sueco de lenguas modernas (Skolverket, 2011). Una de las posibilidades puede ser, como se 

nombra en el estudio de Nylén (2015), que los docentes tuvieron un tipo de enseñanza y la 

siguen dando cuando ellos ejercen su profesión, lo cual no tiene que ser una decisión echa de 

manera consciente, sino algo que está como codificado dentro de ellos de manera que tienen la 

creencia que de esta manera se aprende. La segunda hipótesis es que “el currículo se interpreta 

ambiguamente por los docentes y necesita concretizarse para que la enseñanza sea más 

homogénea.” 

Las distintas formas de implementar el currículo dentro de la enseñanza de idiomas modernos 

muestran que no es consecuente la interpretación entre los docentes y esto podría tener distintas 

razones. Al igual como se nombra en el estudio de Nylén (2015), el currículo está diseñado 

para muchos idiomas y tiene posibilidad amplia de interpretación. Si los resultados solamente 

han empeorado ¿no seria tiempo de actualizar el currículo y acercarse un poco más al MCER, 

el cual especifica las estructuras que se deben manejar en cada nivel.? Otro resultado 

interesante que sale al aire en este estudio es que muchos de los docentes no se sienten capaces 

de enseñar con un enfoque comunicativo por la poca capacidad de los alumnos cuando se trata 

de la destreza oral. Por consiguiente, surge la pregunta de ¿Cómo se empieza a enseñar con un 

enfoque comunicativo cuando la destreza oral aun es muy baja? Esto seria un buen tema a 

investigar en futuros estudios. 

 

El docente B comentó que los alumnos que obtienen mejores resultados son los que por su 

propia cuenta “buscan el contacto con el idioma fuera de la escuela. [...] tienen en común que 

escuchan música, ven películas y tienen cierto contacto con hispanohablantes” (Martínez, 

2019: 16). Si el docente B puede detectar estos rasgos en los alumnos que obtienen mejor 

resultado, las preguntas que emergen y podrían utilizarse igualmente en futuros estudios son 

las siguientes:  Si el docente tiene estos razonamientos ¿porqué este no trata de generar esta 

atmósfera en el aula?- Un aula donde se ofrezca input en español la mayor parte del tiempo, 

para poder competir con el input que según él reciben los alumnos en inglés, ¿por qué no tratar 

de dar la oportunidad de escuchar música, mirar películas y tener contacto con 

hispanohablantes? 
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