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Resumen 

El trabajo tiene como propósito medir la motivación de los alumnos de español como 
lengua extranjera durante la pandemia de COVID-19, con base en la teoría de 
autodeterminación de Ryan y Deci (2000) y desde la perspectiva sociocultural (Säljö, 
2014). En Suecia, las escuelas de bachillerato cambiaron el modo de enseñanza 
tradicional del aula por la enseñanza a distancia, es decir, los alumnos debían conectarse 
a través de computadoras o tabletas desde su casa. El método utilizado fue mixto 
empleando como instrumento una encuesta digital en la cual participaron 62 alumnos de 
bachillerato. Las preguntas de investigación están dirigidas a indagar acerca de la 
motivación en el aula virtual y el uso de las TIC como recurso en el aprendizaje de la 
lengua meta. De ahí que se explora si el aula virtual puede reemplazar la enseñanza en 
el aula física y, de ser así, ¿Qué opinan los alumnos al respecto? Los resultados 
muestran que, los alumnos se desmotivan en las clases a distancia debido a la carencia 
de interacción entre ellos en las actividades escolares. Sin embargo, algunos alumnos 
alegaron sentirse satisfechos al estudiar desde casa. 

 

Español como lengua extranjera, pandemia, Covid-19, teoría sociocultural, motivación, 
autodeterminación.   
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Lista de abreviaturas  

TIC – Tecnologías de información y comunicación  

ELE – Español como lengua extranjera  

MCER – El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: 
Aprendizaje, enseñanza, evaluación  
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1. Introducción  

El español es un idioma importante para una sociedad globalizada donde los alumnos 

deberían tener la oportunidad de desarrollar sus futuras habilidades de comunicación 

(Skolverket, 2011). El uso de herramientas de Tecnologías de Información y 

Comunicación (a partir de aquí TIC) en el contexto del aula de Español como Lengua 

Extranjera (a partir de aquí ELE) ha aumentado en los últimos años. Por un lado, la 

evolución tecnológica en la sociedad es visible en todas partes. Por otro lado, la 

motivación para estudiar lenguas extranjeras está disminuyendo (Skolinspektionen 

2010; Bardel, et al. 2019). Gironzetti et al. (2020) confirma que muchos alumnos, 

durante las clases a distancia, han tenido un efecto negativo, lo cual ha resultado en por 

ejemplo repetir cursos. 

  

El propósito de este estudio es investigar qué recursos digitales se usan en la enseñanza 

de ELE en Suecia y si este hecho tiene algún efecto en la motivación de los alumnos del 

bachillerato durante la situación actual de la pandemia COVID-19 

(Folkhälsomyndigheten, 2020). Lo anterior está en relación con que las TIC som 

imprescindibles para los estudios de ELE en estas circunstancias tan especiales. El 

gobierno sueco decidió, asimismo cambiar el contexto tradicional del aula a la 

educación a distancia desde el nivel de bachillerato hasta la universidad (Skolverket, 

2020). Para conocer mejor acerca de las consecuencias del cambio, se realizará una 

encuesta a alumnos de ELE sobre sus opiniones con respecto a actitudes y uso de los 

recursos TIC y si estos aumentan o no su motivación para estudiar y progresar en la 

lengua meta.  

 

1.1 Objetivo 

El propósito de este estudio es investigar el uso de las TIC durante la situación de 

COVID-19 y averiguar acerca de la motivación de alumnos que estudian ELE en el 

bachillerato durante el período de enseñanza-aprendizaje a distancia. Actualmente, con 

la situación de la pandemia, el uso de los recursos TIC aumentó de manera drástica. 

Además, se pretende comparar el aprendizaje con ayuda de los recursos TIC en la 

situación tradicional respecto a la situación de COVID-19. 
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1.2 Preguntas de investigación 

1. ¿Qué motiva a los alumnos en la enseñanza de ELE a distancia? 

2. ¿Qué problemas enfrentan los alumnos de ELE en el uso de herramientas TIC 

durante la enseñanza a distancia?  

3. En comparación con la situación tradicional, es decir, el aprendizaje en el aula 

física, ¿Qué ventajas y desventajas encuentran los alumnos con los estudios a 

distancia? 

4. ¿Cuál motivación tienen los alumnos para usar las TIC? 

 

2. Marco teórico 

Este apartado presenta aspectos teóricos de la perspectiva sociocultural y conceptos 

relevantes en relación al objetivo de la investigación.  

 

2.1 La perspectiva sociocultural 

El punto principal de la perspectiva sociocultural es que toda persona tiene la capacidad 

de aprender. Sin embargo, el proceso de aprendizaje solo puede realizarse en una 

interacción social para que surja el conocimiento significativo (Säljö, 2014). Säljö 

explica que, desde una perspectiva sociocultural, el aprendizaje es una parte natural del 

ser humano. Por lo tanto, el aprendizaje en sí no debería ser problemático. El 

aprendizaje ocurre constantemente con independencia de la voluntad del individuo. 

Según Säljö, el rasgo característico de un ser humano es “la capacidad de aprovechar las 

experiencias para beneficiarse de ellas en diferentes contextos en el futuro” (Säljö, 

2014, p. 13, traducción de la autora).  La sociedad en la que vivimos puede parecer 

compleja, ya que los seres humanos tienden a hacer diferentes ajustes entre entornos y 

culturas, lo cual debe manejarse a su manera. La escuela es un entorno social para 

muchos alumnos. Por lo cual, algunos denominadores comunes para estas culturas son 

los dispositivos TIC, como computadoras, teléfonos celulares y, por supuesto, Internet. 

Estos denominadores son vistos como herramientas con propósitos educativos en los 

cuales el idioma español y la comunicación del idioma se convierten en objetos de 

aprendizaje. Dado que la educación representa diferentes culturas, es interesante 

considerar hasta qué punto los rasgos positivos de un entorno podrían transferirse a otro. 
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En el contexto actual, la pregunta es, cómo la motivación y el uso de los dispositivos 

TIC en la enseñanza de ELE podrían transferirse de una clase presencial a una clase 

impartida de forma digital (Säljö, 2014). 

 

Deutschmann y Vu (2015) argumentan que una persona puede aprender cualquier cosa, 

pero el conocimiento se activa sólo cuando haya una interacción social. El rasgo 

característico del ser humano es “la capacidad de aprovechar las experiencias y 

utilizarlas en contextos futuros” (Säljö, 2014, p. 13). Säljö (2014, p. 128) continúa 

tomando ejemplos de la pragmática para ilustrar cómo una expresión o una pregunta 

puede percibirse de diferentes maneras en diferentes situaciones y entornos. Säljö da el 

ejemplo “you bloody fool” y señala que en la mayoría de las situaciones esto se 

percibiría como ofensivo. En un ambiente de clase, donde el maestro es el agente y la 

expresión se usa para dar ejemplos de cómo una “o” doble dibujada puede representar 

diferentes pronunciaciones, no se percibiría de esa manera en absoluto. Es la relación 

entre el individuo y su entorno lo que decide y es central, según la perspectiva 

sociocultural. Säljö afirma que, se requieren conocimientos específicos para saber cómo 

el individuo y su entorno funcionan en relación entre sí y que se requiere una 

interacción entre el conocimiento relevante y las diferentes herramientas para que se 

produzca el aprendizaje. Dichas herramientas son llamadas artefactos (Säljö, 2014, pp. 

17-18, 29, pp. 128-129). 

 

Los artefactos son un concepto importante en la perspectiva sociocultural. Representan 

herramientas físicas, cosas cotidianas dentro de nuestra cultura, recursos que un 

individuo posee y usa como por ejemplo móviles, tabletas y computadoras (Säljö, 2014, 

p. 29). Otros artefactos son el conocimiento, las ideas y los valores que aprendemos a 

través de procesos comunicativos, es decir, toda la comunicación que tiene lugar en la 

vida del individuo. Según Säljö (2014, p. 37), estos procesos son fundamentales para la 

perspectiva sociocultural cuando se trata del aprendizaje y desarrollo. Los artefactos o 

herramientas nos ayudan en nuestra vida diaria a comunicamos, recibir y transmitir 

información, escribir y trasladarnos de un lugar a otro. Säljö explica que las 

competencias humanas se han transferido de alguna manera a los artefactos de la nueva 

tecnología, pero no de manera negativa. Más bien, se han convertido en parte de nuestra 

función diaria; con la ayuda de las herramientas manejamos diferentes situaciones. La 

lista de contactos del teléfono, por ejemplo, facilita la actividad de llamar a alguien en 
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lugar de tener que memorizar los números de teléfono. Nuestra relación con los 

artefactos es una interacción que facilita la vida cotidiana humana, lo que se llama 

mediación. La mediación significa que gestionamos el mundo externo con la ayuda de 

artefactos (Säljö. 2014, p. 74). 

 

Las teorías de aprendizaje socioculturales creen que el idioma fomenta los procesos 

mentales y que el aprendizaje de idiomas se trata del proceso y no del producto final. La 

forma en que los alumnos en este estudio eligen y actúan, se ve como consecuencia de 

la situación social (Källermark Haya, 2015). Sin embargo, nuestro mundo es complejo, 

por lo que en un día el individuo cambia entre diferentes entornos y culturas, todo lo 

cual debe manejarse a su manera. Para los jóvenes de Suecia, la escuela es un entorno 

social con un tipo de cultura, mientras que el tiempo libre representa un entorno social y 

cultura diferente. Algunos denominadores comunes para ambos son: las computadoras, 

tabletas, teléfonos e Internet como herramientas, además, al servicio de la lengua 

española como lengua de comunicación y objetivo de aprendizaje. Dado que la escuela 

y el tiempo libre representan culturas diferentes, es interesante considerar hasta qué 

punto los rasgos positivos de un entorno podrían transferirse al otro. En este contexto, la 

pregunta se refiere a cómo la motivación para usar computadoras y aprender español 

podría integrarse en la enseñanza del español fuera de la escuela debido al cambio de 

contexto de enseñanza-aprendizaje por la pandemia de COVID-19. 

 

2.2 Motivación en el aprendizaje 

La motivación es una parte importante del proceso de aprendizaje. Los alumnos que 

creen que pueden tener éxito se motivan más para alcanzar los objetivos de la escuela 

(Skaalvik y Skaalvik, 2016). Para que los alumnos puedan adquirir el conocimiento 

enseñado en la escuela, los maestros deben crear las condiciones para la motivación, lo 

que no siempre es fácil, según el estudio Den internationella språkstudion de Riis y 

Francia (2014). Riis y Francia nombran varios factores que pueden afectar la falta de 

poder motivar los alumnos, uno de ellos es la falta de competencia de los profesores ya 

que hay muchos profesores de ELE que trabajan sin la titulación pertinente (Skaalvik y 

Skaalvik, 2016). 
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La teoría de la autodeterminación es una teoría psicológica fundada por los 

investigadores Edward L. Deci y Richard M. Ryan, quienes ponen mucho énfasis en 

fortalecer la motivación intrínseca de las personas. Han identificado tres necesidades 

psicológicas: autonomía, competencia y pertenencia, que creen que forman la base de la 

motivación intrínseca y la fortalecen. Cuando estos tres factores están presentes, la 

motivación, la productividad y el bienestar aumentan, y cuando faltan, se produce una 

disminución de estos (Ryan y Deci 2000). 

 

La motivación intrínseca es la orientación de la fuerza impulsora que tiene una persona 

cuando elige aprender algo que piensa es interesante, divertido y satisfactorio. La 

recompensa es la actividad misma, la cual proporciona la mejor situación de 

aprendizaje. En cambio, la motivación extrínseca se caracteriza por hacer algo motivado 

por influencias externas, como por ejemplo exigencias, responsabilidades y deberes, que 

le afecta a una persona o porque el esfuerzo que uno hace conduce a algo específico, 

como el elogio o el miedo de algún tipo de castigo. El aprendizaje se motiva por el 

esfuerzo de tener una buena calificación u otra forma de recompensa del exterior (Ryan 

y Deci 2000; Ryan y Deci 2009).  

 

La autonomía comprende la autodeterminación y, en el contexto de aprendizaje, 

significa que el individuo debe buscar conocimientos de manera independiente. Ryan y 

Deci (2009) se oponen a que esto solo sea visto vinculado a la motivación intrínseca. 

Para ellos también pueden surgir diferentes grados de autonomía debido a la motivación 

extrínseca. Específicamente, el grado depende de la medida en que una persona perciba 

ser capaz en la autodeterminación en un acto. Si la persona siente que no es autónoma, 

esto puede resultar en desmotivación (Ryan y Deci, 2000). La autonomía es la 

necesidad más importante para crear una motivación independiente. Para que una 

persona experimente una motivación independiente, se deben satisfacer tres necesidades 

básicas: autonomía, competencia y pertenencia. Si no se logra la primera necesidad 

básica, se experimenta uno de los otros tipos de motivación externos y más controlados. 

A la larga, este hecho podría tener consecuencias negativas para el individuo en forma 

de rendimiento y satisfacción deficiente (Ryan y Deci, 2009).  
 

Ryan y Deci (2000) afirman que el primer grado de motivación extrínseca es la 

regulación externa que exhibe el grado más bajo de autodeterminación, es decir, el 
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grado más alto de comportamiento controlado. Con esto se quiere decir que una persona 

se siente obligada a realizar un acto, como hacer la tarea o algo similar para evitar el 

castigo o recibir una recompensa (Ryan y Deci 2009, p. 176 y 2000, p. 236). El 

siguiente nivel, la regulación controlada, implica realizar un acto para evitar 

sentimientos incómodos como la vergüenza y la ansiedad. El tercer nivel es la 

identificación que es más interna, es decir, proviene de la persona misma. 

 

El modelo de autodeterminación significa que la persona ha identificado algo en el acto 

que corresponde a lo que quiere lograr, es decir, que ve un prototipo de valor personal 

en el objetivo (Ryan y Deci, 2009, p. 236). El último nivel es la regulación integrada, la 

cual es una forma de motivación extrínseca que la persona quiere lograr, ya que es una 

gran autodeterminación, que resulta en que el individuo encuentra un valor en términos 

de acciones en relación a sí mismo (Ryan y Deci, 2000, p. 62). En conclusión, se puede 

apuntar que este nivel genera una motivación intrínseca si el alumno se interesa 

genuinamente cuando comienza a comprender el tema. 

 
2.3 Las TIC en la escuela 

El uso de las computadoras aumentó a lo largo de la década de 1990 y junto con ello, la 

amplia gama de dispositivos pedagógicos en los recursos TIC. Se hizo común el uso de 

disco duro (CD) y otras herramientas multimedia interactivas, como juegos pedagógicos 

en la computadora. La verdadera ola de digitalización llegó durante los años 2007-2008 

cuando a los alumnos se les ofreció su propia computadora, aunque esto no fue igual 

para todos, ya que algunas escuelas no tenían la economía suficiente para ofrecer a cada 

alumno una computadora (Skolverket, 2011, p. 12). Además, se necesitaba una 

conexión estable al Internet para ofrecer a cada alumno su propio equipo de trabajo 

(Skolverket, 2011, p. 3). 

 

La dirección nacional de educación (2011) presenta un documento completo sobre la 

introducción del mundo digital al sistema educativo sueco. Se afirma que tanto los 

profesores como los alumnos necesitan competencia para enfrentarse a este reto en la 

sociedad. Por lo tanto, necesitan obtener conocimientos sobre estos recursos y también 

comprender las posibilidades o los desafíos asociados con los dispositivos de las TIC. 

Según la dirección nacional de educación, la tecnología crea una nueva forma de 

aprendizaje en la escuela que cambia la manera de comunicación entre los alumnos y 
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profesores. A través de los recursos digitales, se puede adquirir conocimientos más 

rápido, lo que hace que el aprendizaje sea más flexible y esto lleva a una combinación 

de enseñanza tradicional vinculada con el uso de los dispositivos TIC en la escuela 

(Skolverket, 2011, pp. 7-8). 

 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje. Enseñanza, 

evaluación (a partir de aquí MCER) señala que las herramientas digitales pueden ser 

incluidas en la enseñanza de lenguas. Lo cual, no significa que la manera de enseñar una 

lengua debe cambiar, sino se refiere a que los equipos digitales son equivalentes a otras 

herramientas en la enseñanza (Consejo de Europa, 2002). Lo anterior coincide con la 

dirección nacional de educación sueca que manifiesta que los alumnos en el 

bachillerato, independientemente del programa, tienen que usar las TIC como una 

herramienta para el conocimiento y el aprendizaje (Skolverket, 2011). En el año 2016 la 

dirección nacional de educación decidió reformar del plan sobre la competencia digital. 

La meta de esta decisión es la obligación que la escuela tiene que ofrecer ayuda a los 

alumnos a extender y desarrollar una compresión de cómo este tema afecta a la sociedad 

y al individuo. Además, esta decisión manifiesta que los alumnos tendrán la 

oportunidad de desarrollar el uso de la tecnología y también desarrollar sus capacidades 

en el mundo digital (Skolverket, 2016).         
 

Sin embargo, es importante mencionar que los profesores y los alumnos no han tenido 

el mismo acceso a las TIC ya que, según Samuelsson (2014), hay una gran desigualdad 

de uso de las TIC en las escuelas suecas (Henry et al., 2019, p. 187).  

A pesar de la situación en Suecia, se ha logrado implementar el aula invertida o Flipped 

classroom en Colorado Science High School en EEUU (Henry et al., 2019, p.190). Esta 

invención llegó a ser muy exitosa al usarla en la enseñanza de lenguas, como por 

ejemplo el español. El aula invertida o Flipped classroom ha sido muy útil para tanto 

los alumnos como los profesores, ya que los alumnos pueden tener acceso al material de 

las clases a distancia no solo durante el tiempo programado de clases online sino 

también a la hora que le sea más conveniente a los alumnos (Henry et al., 2019, p. 191).  

 

Otros equipos digitales revolucionarios en el entorno del aula son el proyector que 

facilita y ofrece medios visuales como videos, imágenes o presentaciones. La dirección 

nacional de educación afirma que la digitalización de la escuela sueca solo puede 
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entenderse en relación con el desarrollo de la sociedad (Skolverket, 2011, p. 13). Junto 

con los equipos o herramientas, muchos alumnos y profesores hacen un gran uso de “la 

nube” que permite que ambas partes se involucren en un proceso de retroalimentación 

más rápido (Skolverket, 2011, p. 16). Además, a pesar de que Skola Hemma, que 

literalmente significa en la lengua sueca “escuela en la casa”, puede llegar a ser una 

estrategia exitosa en el marco de la digitalización de la escuela y la educación, los 

alumnos carecen de contexto físico y se estresan, lo cual genera inquietud y confusión 

en el aula a distancia. No obstante, la situación actual de la pandemia de COVID-19, ha 

hecho que la escuela se ubique en el hogar lo cual les ofrece a los maestros y alumnos 

una excelente oportunidad para probar nuevas formas de enseñanza. 

 

Ekelund (2020) escribe en su artículo en la revista “Läraren” que una ventaja de la 

enseñanza desde casa puede ser que las interrupciones se reduzcan y que la 

concentración del alumno mejora, lo que beneficia tanto la reflexión como la 

profundidad y también facilita que el alumno lea y escriba textos un poco más largos.  

Las tareas que el maestro asigna remotamente al alumno pueden ventajosamente tener la 

naturaleza de investigación, pero también las tareas que estimulan al alumno a contar, 

oralmente o por escrito, son adecuadas en esta nueva forma de trabajo. 

 

El maestro puede introducir convenientemente la tarea en un elemento filmado, 

revisando las condiciones que se aplican al trabajo y las expectativas que existen en el 

desempeño de los alumnos. Los alumnos adquieren experiencia en la búsqueda 

intencional de información para enriquecer sus conocimientos adquiridos. Aquí, el 

profesor puede proporcionar consejos sobre la revisión crítica de las fuentes y el 

contenido. Además, muchas de las tareas se presentarán razonablemente por escrito, lo 

que significa que el alumno tiene la oportunidad de escribir textos durante un período de 

tiempo más largo y en mayor medida de lo que normalmente se encuentra en el aula 

(Ekelund, 2020). 

 

Sin embargo, también hay problemas en torno a las TIC. Uno de ellas es la igualdad, 

algo que UR Samtiden/”la enseñanza del futuro” (2017) aborda en un panel de 

discusión con varias personalidades destacadas del ámbito educativo (Ekelund, 2020). 

Los participantes discuten, entre otras cosas, la accesibilidad a la tecnología y el hecho 

de que algunas escuelas tengan peores condiciones que otras, por ejemplo en las 
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finanzas. Los problemas también pueden surgir a nivel individual, donde se enfatiza que 

los alumnos tienen diferentes circunstancias, por ejemplo, si tienen padres que no están 

acostumbrados a la tecnología y, por lo tanto, no tienen las mismas condiciones para 

ayudar a sus hijos (UR Samtiden/Framtidens lärande, 2017, citado en Ekelund, 2020). 

 
2.4 La motivación de los alumnos de ELE durante la pandemia 

de COVID-19 

Jällhage (2020) escribe en su artículo en la revista “Läraren” que la motivación de los 

alumnos del bachillerato ha disminuido en gran medida mientras la enseñanza digital ha 

aumentado. En el informe de la Inspección escolar sueca sobre cómo la pandemia ha 

afectado a la enseñanza en que fueron entrevistados 260 directores de bachillerato, se 

explica cómo funcionó la educación a distancia durante el período de primavera, cuando 

las escuelas cambiaron de la enseñanza tradicional a la enseñanza digital (Jällhage, 

2020). Thornberg, por su parte,  señala que incluso antes, se notaba que existía el riesgo 

de que la motivación de los alumnos estuviera disminuyendo y esa imagen se ha 

fortalecido después de los resultados de las entrevistas realizadas a los directores 

participantes en el informe. Thornberg también indica que los alumnos han expresado a 

los maestros y directores que no se sentían bien y cómodos con la situación actual 

(Thornberg, 2020, citado en Jällhage, 2020). 

 

Los alumnos extrañan la escuela y sus amigos. Ha sido difícil conseguir una comunidad 

digital en descansos y almuerzos. Y cuando la motivación de los alumnos desaparece, 

también esto se refleja en el aprendizaje. Aunque muchos alumnos se registran 

digitalmente, existe una preocupación creciente de que el aprendizaje no ha funcionado 

como corresponde debido a dificultades con la autodisciplina y la estructura. Además, 

puede ser difícil para los maestros observar y descubrir cuáles alumnos tienen 

problemas porque normalmente funcionan bien en la escuela (Thornberg, 2020, citado 

en Jällhage, 2020). 

 

Tanto los alumnos como los profesores tienen dificultades con los límites de la jornada 

laboral cuando se lleva a cabo digitalmente. A los alumnos ambiciosos les cuesta 

delimitar el trabajo escolar tanto en el tiempo como en lo que necesitan producir. 

Thornberg señala que, si no se tiene cuidado, existe el riesgo de enfermedad mental y 

agotamiento. Es importante que se ayude a los maestros y directores y que ambos 
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delimiten para los alumnos y su propio trabajo y que se realicen reconciliaciones 

cercanas con los alumnos para tener una idea de cómo perciben la situación educativa.  

Thornberg apunta que la encuesta no muestra una imagen clara y completa, a pesar de 

que algunos alumnos se sintieron bien y disfrutaron de la educación a distancia, 

mientras que otros se sintieron mal. Algunos de los alumnos que normalmente son 

bastante callados en el aula han podido hablar de una manera nueva a través de la 

educación a distancia. Varios alumnos que tienen dificultades con las interacciones 

sociales a las que se prestan mucha atención en la escuela se han sentido mejor al poder 

concentrarse en las lecciones y aprender desde casa (Thornberg, 2020, citado en 

Jällhage, 2020).  

 

Las circunstancias de los alumnos influyen en sus oportunidades de poder participar en 

una buena educación a distancia. Puede tratarse de si los alumnos tienen acceso a una 

conexión a Internet en casa, el equipo adecuado, si puede sentarse tranquilamente o si 

tienen poco espacio. También hay que considerar los alumnos que tienen una situación 

difícil en el hogar que genera ansiedad social entre estos porque anteriormente la 

escuela ha sido una forma de alejarse del entorno familiar. Ahora están atrapados en su 

entorno familiar y está claro que será aún más difícil para ellos el contexto educativo a 

distancia Estos son factores que los directores destacan que inciden de forma diferente 

en los alumnos según Thornberg (Thornberg 2020, citado en Jällhage, 2020). 

 

2.5 Estudios previos  

Zenotz (2012) afirma que los sentimientos, las emociones y los estados de ánimo están 

relacionados con la concentración y la creatividad, las cuales son esenciales para la 

motivación y el aprendizaje. Por un lado, Zenotz (2012) se basa en la teoría psicológico-

social de Gardner y propone que la motivación se basa en la aspiración de reflejarse en 

el entorno sociocultural. Por otro lado, la motivación instrumental activa la aspiración 

de aprender un idioma para conseguir oportunidades en el mercado laboral. Es decir, no 

importa el origen de la motivación, ya que el alumno está enfocado en el aprendizaje. 

 

Alstair Henry y Martin Lamb nombran que en la introducción al Handbook of 

Technology and Second Language Teaching and Learning (2017), Chapelle y Sauro 

(2017) describen cómo la tecnología forma parte del acceso en materiales para 
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estudiantes de idiomas. Los alumnos pueden interactuar el uno con otro dentro de la 

clase y también fuera de la clase y tomar muchas pruebas. Además, se describe cómo la 

tecnología ha alterado las prácticas diarias de los alumnos y profesores, y cómo ha 

creado nuevas formas de conexión social y mantenimiento de relaciones. Es decir, la 

teoría de la autodeterminación puede proporcionar una base importante para la 

comprensión de la motivación del alumno que surge de las interacciones con la 

tecnología. 

 

Por un lado, Felipe Backhaus Moya (2019) destaca la importancia de tener un propósito 

pedagógico con el uso de la tecnología digital, ya que el nivel idiomático no avanza 

cuando el profesor cambia del material educativo. Además, Sebastian Almlöf Fernandez 

(2018) confirma el objetivo de un fragmento del documento Metas Educativas 2021 que 

se concentra en incorporar el uso de las TIC la educación para un resultado positivo. 

Almlöf Fernandez se basa en Coll (2009) que enfatiza las posibilidades de las TIC 

cuando el docente las usa de una manera nueva que promueva la diferencia en el 

aprendizaje, es decir, no reemplazan el papel y lápiz con las TIC. Hay que trabajar con 

las TIC forma nueva y diferente para estimular la motivación del aprendizaje.  

 

Por otro lado, Kent Fredholm (2015) declara que, en particular, los estudiantes valoran 

que va más rápido y requiere menos esfuerzo para escribir en la computadora a 

comparación de hacerlo a mano. Por las mismas razones, los alumnos prefieren tener la 

oportunidad de usar los traducciones automáticas y ejercicios autocorregidos. 

 
 
 
3. Metodología 

Se eligió un método mixto de investigación para este estudio, combinándose la 

metodología cuantitativa con la cualitativa (Trost, 2007). Se aplicó una encuesta a 

alumnos de bachillerato que estudiaban español como lengua extranjera. Posteriormente 

se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados (Creswell, 1999). El 

método mixto elegido permite analizar los resultados de las respuestas, ya que estas 

requerían una explicación cualitativa, es decir, mostraban opiniones, pensamientos e 
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impresiones (Hartman, 2004). No obstante, el alcance de los resultados es limitado, ya 

que la encuesta fue realizada solamente con 62 participantes de tres clases de ELE.  

 

3.1 Procedimiento  

Aunque el propósito era combinar la encuesta con entrevistas a los profesores, las 

últimas no fueron posible realizarlas por la pandemia de Covid-19. En su lugar, 

solamente se mandó un correo electrónico (ver Apéndice A) a tres profesores en una 

escuela de bachillerato. Se presentó el objetivo de la investigación sin dar detalles 

profundos. Se les recordó a los tres profesores en varias ocasiones que presentaran la 

encuesta a los alumnos.  

 

La razón de combinar el método cualitativo como el cuantitativo también tenía el 

propósito de presentar resultados más válidos en lo posible. La elección de la escuela se 

debió a partir de tener contactos anteriores por haber efectuado la práctica docente en 

esta y conocer que existen en la misma alumnos que estudian ELE y que emplean las 

TIC frecuentemente en las actividades educativas.  

 

En la elección entre preguntas abiertas y cerradas, existen ventajas y desventajas 

(Holme y Solvang, 2001). Las preguntas cerradas facilitarían el análisis, pero no 

proporcionarían la profundidad de conocimiento que se podría obtener de las preguntas 

abiertas, lo que le da al individuo una mayor oportunidad de expresar sus propios 

pensamientos u opiniones. Las preguntas cerradas obligan al individuo a decidir sobre 

una alternativa de respuesta predeterminada que tal vez ni siquiera esté de acuerdo con 

lo que, de otro modo, habría respondido. Por lo tanto, en este estudio se eligió hacer 

ambos tipos de preguntas para observar más de cerca cómo pensaban los participantes 

(Hartman, 2004). 

 

3.2 Participantes  

Después de haber contactado a los tres profesores por correo electrónico, se pidió a tres 

clases de ELE de los cursos 2 a 4 (según el sistema escolar sueco) responder a un 

cuestionario a través de la web (ver Apéndice A). El número de los alumnos que 

participaron fue 62 y se les preguntó sobre sus pensamientos y creencias con respecto a 

los dispositivos de TIC y si las TIC permitieron que las clases de ELE fueran más 
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agradables. El número de los alumnos es limitado, por lo cual resulta ser difícil 

generalizar este estudio, es decir, asumir que estos alumnos representan la mayoría de 

las experiencias y opiniones de los alumnos sobre la motivación y las TIC. Sin 

embargo, el estudio no es irrelevante, sino que proporciona una comprensión de cómo 

algunas personas experimentan y perciben el área. Stukát (2011, p. 136) afirma que una 

forma de la generalización es relevante y actual ya que se mide con una limitación por 

la situación del COVID-19. Kvale & Brinkman (2014, p. 311) confirman y señalan que 

no es interesante si se puede generalizar el resultado, lo interesante es si se pueden 

trasladar a otras situaciones relevantes. De ahí que se espera que los resultados de este 

estudio pueda ser un punto de partida para otras investigaciones. 

 

3.3 La encuesta 

Las preguntas a los alumnos se formaron de una manera simple y clara, evitando uso de 

términos avanzados y abreviaturas, esto para asegurar que la mayoría de los alumnos 

comprendieran y contribuyeran fácilmente con una respuesta. Además, las preguntas se 

basan en la perspectiva sociocultural ya que es relevante para este estudio, cuyo objetivo 

es investigar la motivación de los alumnos de ELE durante la pandemia (ver Apéndice 

A). El cuestionario fue creado en Google para que los alumnos pudieran entrar 

fácilmente al enlace de la web y participar fácilmente a distancia. Las preguntas se 

miden en escala Likert y se basan en la teoría de autodeterminación de Ryan y Deci 

(2009).   

 

3.4 Consideraciones éticas  

Los profesores presentaron la encuesta a los alumnos de ELE y se les preguntó si 

estaban dispuestos a participar en la investigación (Vetenskapsrådet, 2018, pp. 7-8). 

Después de haber aceptado la solicitud y antes de participar en la encuesta, se 

proporcionó a los alumnos información sobre el investigador y el propósito del estudio. 

Cabe señalar que todas las respuestas serían tratadas anónimamente y únicamente 

utilizadas en esta investigación (Vetenskapsrådet, 2018, p. 14). Para respetar el 

anonimato de todos los participantes, no se mencionan nombres de participantes ni 

escuela (Vetenskapsrådet, 2018, pp. 12-13). Para lograr un estudio lo más válido 

posible, las preguntas a los participantes solo se formularon después de haber leído la 

literatura adecuada y relevante sobre el tema. Por lo tanto, las preguntas cubren por una 
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parte los aspectos sobre las TIC y por otra la motivación de los alumnos en la clase 

ELE. 

 

4. Resultados 

Los siguientes resultados se basan en las encuestas de la recopilación de alumnos y 

alumnas que estudian ELE con edades de entre 15 a 19 años. Los resultados se 

presentarán en gráficos de porcentaje y también en cifras en las preguntas cualitativas. 

La totalidad de los participantes es de 62 alumnos. Los alumnos que responden la 

encuesta cursan diferentes niveles de estudios de ELE, los cuales son, curso 2 hasta 

curso 4. Esta información o respuestas se basan en las tres primeras preguntas de la 

encuesta (Gráficos 1, 2, 3).  

 
Gráfico 1. Género.  

  
Gráfico 2. Edad. 
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Gráfico 3. Nivel de estudios. 

 

En la cuarta pregunta se puede apreciar las distintas opiniones sobre la pregunta hacia 

los alumnos “¿Cómo crees que te ha ido con tus estudios de español?” Las respuestas se 

miden con ayuda de una escala Likert del 1 al 5, donde 1 representa no muy bien al 5 

que representa muy bien. La mayoría de los alumnos participantes sienten o creen que 

les ha ido bastante mal, ya que el 42% representa la mayor parte de las respuestas. En el 

segundo lugar de la totalidad de la misma pregunta a los participantes, el 31% cree o 

siente que les ha ido bastante bien. Únicamente el 21% de los participantes sienten o 

creen que les ha ido muy bien, mientras aproximadamente 5% ha respondido que les ha 

ido muy mal en los estudios de español. Los resultados se muestran en el gráfico 4 

abajo.  

 
Gráfico 4. Opiniones sobre la prestación. 

 

En la quinta pregunta, los participantes tuvieron varias alternativas para responder la 

pregunta “¿Cuáles son las siguientes alternativas por lo cual estudias español?” La 

mayoría de los participantes, con casi un 37%, estudian español para recibir los créditos 

o puntos méritos y, en segundo lugar, con casi un 32% estudian el idioma para conocer 

a personas de países hispanohablantes. Aproximadamente un 16% estudian español por 
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la razón que les gusta aprender lenguas nuevas. En las dos últimas alternativas de las 

respuestas y con porcentajes menores de 10,5% y de casi 5%, los alumnos participantes 

declaran las razones tras sus estudios de español, los cuales son porque quieren un buen 

trabajo y porque su familia sabe la lengua española. Los resultados se muestran en el 

gráfico 5 abajo.    

 
Gráfico 5. Las razones. 

 

En la sexta pregunta, la cual es “¿Cuales son las actividades en clase que te animan para 

aprender el español?” Los participantes han respondido, con una mayoría de casi un 

53% que se animan cuando ven películas en español. En segundo lugar, con 

aproximadamente un 16% los alumnos se animan cuando ejercen diferentes tipos de 

juegos en español. El restante porcentaje se divide en los participantes que declaran, con 

el 10,5% que se sienten animados cuando escriben textos en español, el otro 10,5% de 

los alumnos se siente animado cuando leen libros en la lengua española. La minoría de 

las respuestas, aproximadamente el 5% de los alumnos reflejan que se sienten animados 

cuando hacen presentaciones orales y la última, de 5% se siente animado cuando habla 

o chatea por Skype con otros alumnos de países hispanohablantes, mostrado en el 

gráfico 6 abajo.  

 
Gráfico 6. Actividades. 
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En la séptima pregunta se evalúan las aplicaciones digitales y páginas web y la pregunta 

es “¿Qué aplicaciones o páginas de las siguientes opciones utilizas? Ingresa los nombres 

de otras aplicaciones o páginas que usas en la opción “Otro”. Puedes seleccionar más de 

una opción.” Las opciones y los resultados de los respondientes son los que siguen:  

Quizlet con casi 95% de respondientes. 

Kahoot con casi 74% de respondientes. 

Digilär con 42% de respondientes. 

Google apps con 10,5% de respondientes. 

Flipped Classroom con 10,5% de respondientes. 

Duolingo con casi 5% de respondientes. 

Nadie eligió los medios sociales para motivos de aprendizaje. El gráfico 7 abajo 

muestra los resultados. 

  
Gráfico 7. Las herramientas. 

 

En la siguiente pregunta, número ocho, que es una continuación de la séptima pregunta, 

se pide que los alumnos gradúen las alternativas de aplicaciones y páginas web 

mencionadas en la encuesta, también las alternativas que los participantes han 

mencionado, como por ejemplo Duolingo. La graduación de los alumnos participantes 

se mide de una escala Likert de las siguientes expresiones Muy bien (5), Bien (4), OK 

(3), No muy bien (2), No lo uso (1).  

Los resultados de la pregunta se encuentran en el siguiente gráfico (gráfico 8). 
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Gráfico 8. Las opiniones sobre las herramientas.  
 

En la novena pregunta, “Cuenta y describe cómo las aplicaciones y las páginas web que 

utilizas te han ayudado con tus estudios de español. ¡Observación! Ingrese los nombres 

de las aplicaciones y páginas web cuando las describes, independientemente de que si 

están en las opciones anteriores o no.” Los participantes ofrecieron varias respuestas 

similares sobre todas las aplicaciones, menos ‘google apps’ y ‘los medios sociales’.  

 

En la pregunta numero 10, “¿Qué problemas tuviste con el material escolar digital 

actual cuando estudiabas español a distancia y cómo lo resolviste?” Los participantes 

dieron varias respuestas repetitivas, por consiguiente, unas selecciones de las respuestas 

se presentarán en lo que sigue yendo de las respuestas más frecuentes hasta, al final, las 

respuestas menos frecuentes:  

1. Difícil de mantenerse al ritmo del día con los estudios a distancia en español 

porque no se recibe la ayuda que se necesita. 

2. A veces, la tecnología falla y puede ser difícil entender qué tareas se tiene que 

hacer. Luego se tenía que enviar un correo electrónico al profesor para pedir 

ayuda. 

3. Es difícil practicar hablar español ya que no se quedan físicamente en la clase. 

4. No ha habido ningún problema. 

5. No se volvieron en ser tan buenas lecciones, sobre todo cuando se hablaba en 

grupo, muchos se escapaban de hablar. 

6. El Internet en casa fallaba a veces y fue difícil mantener el ritmo del curso. 

  

En la pregunta número 11, “Compara cuáles, según tu opinión, ¿son las ventajas y 

desventajas de estudiar español desde casa?” Los participantes expresaron sus opiniones 

con respuestas similares, por esta razón, en este estudio se ha decidido averiguar las 

respuestas más frecuentes en ambas partes sin un orden específico. Empezando con las 

desventajas que son: 
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1. No se puede hablar español tanto como en la clase presencial. 

2. Puede ser un poco difícil hacer preguntas. 

3. Los alumnos no se ven ni se hablan. Se vuelve tan rígido cuando se habla 

digitalmente. 

4. Se pierde mucho contacto con el profesor y es difícil seguir el curso. El 

español es una asignatura donde tienes que practicar a menudo y eso se 

pierde en las clases digitales. 

5. No se ve a los amigos o compañeros de clase y se siente más como un video 

de YouTube que como si tuvieras una clase. 

6. No se puede obtener la misma ayuda que en la escuela. 

7. Se aprende mejor cuando el profesor explica en la clase física y ahora se 

trabaja de forma muy independiente. 

Las respuestas sobre las ventajas fueros las siguientes: 

1. Se puede estudiar a un propio ritmo. 

2. No se estresa tanto en casa como en la escuela. 

3. Se puede concentrarse mejor y no molestan los demás como lo hacen 

normalmente en la clase física. 

 

En la pregunta 12, los participantes midieron su motivación a través de una escala 

Likert de 1-5, donde el número 1 presenta de ningún modo motivado/a y el numero 5 

presenta muy motivado/a de la escala de medida. En dicha pregunta número 12, “¿Qué 

tan motivado te sientes?” casi un 32% de los participantes se sienten casi muy 

motivados respondiendo el numero 4 pero también con la respuesta 2 donde el 

aproximadamente 32% expresa casi ningún modo motivado/a. Un 10% se siente muy 

motivado/a. Mientras el 21% de los participantes se siente de ningún modo motivado/a 

y el restante 5% de los participantes respondieron de forma neutra, es decir marcando el 

número 3, que es la mitad de la escala de motivación para esta pregunta. Los resultados 

se muestran abajo en el gráfico 9.   
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Gráfico 9. La motivación. 

 

La pregunta número 13, “¿Qué nota crees que obtendrás en español?” La respuesta era 

clara con 42% creyendo que obtendrían la nota E y otro 42% que creen que obtendrían 

la nota A. Mientras el restante, casi un 15% cree que obtendría la nota B, C y D.  

 
Gráfico 10. Las notas. 

 

En la penúltima pregunta, número 14, “¿Tienes alguna idea propia sobre cómo aprender 

español de una mejor manera, durante el período de la corona?” Los participantes 

surgieron una cantidad de opciones. Por consiguiente, este estudio intenta mostrar las 

sugerencias más frecuentes entre los participantes. Son las siguientes:  

1. Ver películas españolas. 

2. Leer libros en español. 

3. Incluir el español en la vida cotidiana, como jugar con personas 

hispanohablantes. 

4. Leer y escuchar textos en Digilär 

5. Escuchar podcast en español, muchos alumnos surgieron un podcast que se 

llama “Coffee Break Spanish”. 

6. Hablar con familia o amigos que saben español. 
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7. Jugar en Quizlet. 

 

Finalmente, la última pregunta que es una medida de opinión sobre la encuesta donde se 

pregunta los participantes “¿Qué te pareció responder a esta encuesta?” El casi 5% de 

los participantes pensaron que era muy interesante, el 26% pensaron que era interesante, 

el 58% de los participantes pensaron que era OK y el 10,5% pensaron que era aburrido 

y nadie pensó que era muy aburrido. 

 

Gráfico 11. Opiniones sobre las preguntas de la encuesta.  

 
5. Discusión y análisis 

En esta parte del estudio se discutirán los resultados partiendo de la teoría sociocultural 

(Säljö, 2000) y la autodeterminación (Ryan y Deci, 2000). Los resultados se apoyan en 

la investigación de las TIC, y también en la motivación de los alumnos de ELE durante 

la pandemia de COVID-19.  

 

Según la dirección nacional de educación (2011), la digitalización se exige en la escuela 

moderna de hoy y los investigadores han afirmado que los alumnos se motivan a través 

de diferentes dispositivos y ayudas TIC. Los participantes afirman en la séptima, la 

octava y la novena pregunta, que hacen uso de las TIC para mantener el aprendizaje de 

ELE a distancia y explican cuáles de las aplicaciones se usan más entre los alumnos, 

también porque son más populares entre ellos. “Quizlet” facilita aprender más palabras 

y a memorizarlas. Además, Los alumnos mencionan que hay diferentes formas de 

estudiar y memorizar vocabulario a través de “Quizlet”. Otra aplicación que muestra el 
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uso de los alumnos de las TIC es “Kahoot”. También es una aplicación útil para 

aprender vocabulario en una manera más competitiva con los amigos o compañeros de 

clase. Por otra parte, “Digilär” ofrece textos educativos como un libro físico pero digital 

y los alumnos aprenden mucho de aquellos textos, escuchándolos y leyéndolos. Estos 

son ejemplos de otras aplicaciones que llegan a ser útiles en el aprendizaje de los 

alumnos de ELE.  

 

Sin duda, el uso de las TIC en sí no aumenta la motivación de los alumnos ya que las 

TIC se ven como algo natural para los alumnos de esta generación. Dado que todos los 

alumnos del bachillerato elegidos para este estudio cuentan con un dispositivo digital, lo 

cual requiere ayuda en las clases a distancia. Según los participantes, en la pregunta 10 

se menciona con claridad que es difícil seguir al ritmo del día con los estudios desde 

casa por la razón de que la tecnología falla y la claridad de la enseñanza desaparece. Por 

consiguiente, estos factores resultan en que falta la ayuda suficiente para mantener el 

ritmo y la motivación. También, los participantes nombran que la práctica oral del 

idioma español casi desaparece, ya que, a través de las clases digital los participantes 

evitan hablar. Además, es esencial tener una conexión fuerte al Internet desde sus casas. 

Finagan (2012) menciona que la motivación entre los alumnos puede diferir, lo cual es 

un claro ejemplo de cómo los alumnos respondieron a las preguntas del cuestionario. 

Las respuestas proporcionadas de los alumnos, no solo muestran que hay falta de 

motivación en la clase de ELE, sino que también se da en mayor medida en relación con 

el uso de un dispositivo digital. 

 

Los participantes tienen la intención de variar el uso de las herramientas TIC, que creen 

que tienen un impacto en la motivación de su aprendizaje, algo que Dörnyei confirma 

(2007) como estrategias diferentes que se necesitan a lo largo de todo el período de 

aprendizaje. Además, el uso de tareas basadas en computadora puede ser divertido, 

según Dörnyei. Este no es un hecho extraño para los alumnos, porque afirmaron que 

una cantidad adecuada de uso de, por ejemplo, Quizlet y Kahoot, podría aumentar la 

motivación entre los alumnos. Por esta razón, en la pregunta 11, los alumnos 

participantes nombran las desventajas y ventajas con el uso de las TIC en su 

aprendizaje. En la parte de los resultados aparecen diez ejemplos elegidos de la mayoría 

de las respuestas, que, en sí, muestran la actitud sobre el método de estudiar a distancia, 

algo que Skola Hemma confirma. Los alumnos sienten una necesidad de interacción 
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durante las clases digitales y por esta razón se estresan, lo cual les causa ansiedad. Los 

participantes señalan la importancia de la parte oral, algo de que, al parecer, carecen en 

las clases a distancia.  

 

Ekelund (2020) destaca las ventajas de las clases a distancia, y nombra varias maneras 

beneficiaras como, por ejemplo, la experiencia de la búsqueda de información y la 

oportunidad de poder escribir textos más largos. Sin embargo, la mayoría de los 

alumnos no están de acuerdo con estos beneficios y una minoría de los participantes del 

estudio nombran que les funciona mejor estudiar en casa a su propio ritmo. Por un lado, 

los alumnos afirman que necesitan más que instrucciones del profesor para poder 

estudiar desde casa, puede tratarse de la conexión del internet, un entorno adecuado para 

estudiar etc. Por otro lado, la parte social cambia de una forma humana a una forma 

expresada por los símbolos en un chat, lo cual promueve ansiedad, ya que la escuela 

representa una zona confortable y social para muchos alumnos (Thornberg, 2020, citado 

en Jällhage, 2020).  

 

Los alumnos se sienten motivados cuando hacen actividades que les parecen divertidas 

en la clase. Ryan y Deci (2000) apoyan la fuerza impulsora en el alumno para aprender 

una lengua nueva. Por la cual, la autodeterminación confirma que el alumno se 

encuentra satisfecho cuando se unen la autonomía con el aprendizaje. Si el alumno no se 

siente autónomo, habrá el riesgo de desmotivación, lo cual se muestra en el resultado en 

las preguntas número 5 y 6. Por último, hay que tener en cuenta que, en comparación 

con otros idiomas, los alumnos no reciben input o caudal lingüístico del español cómo 

lo reciben del inglés ya que el profesor tiene que valerse de un mayor número de 

actividades sobre la cultura iberoamericana para familiarizarlos con la cultura y 

motivarlos también a través este camino.     

 

6. Conclusiones 

En este apartado culminamos el estudio mencionando las preguntas de investigación y 

la hipótesis otra vez. En primer lugar, el objetivo de este estudio era investigar en el 

campo del uso de las TIC y su relación con la motivación de los alumnos de ELE. La 

hipótesis del estudio, tal como se presentó en el apartado de introducción, era que el uso 
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de una aplicación, un sitio web, un iPad o cualquier otro dispositivo TIC podría 

aumentar la motivación entre los alumnos de ELE suecos en el contexto del aula, pero, 

en las clases a distancia requerían de un mayor trabajo para mantener la motivación de 

los alumnos. 

 

Durante las clases a distancia, muchos alumnos se sintieron solos y con gran falta de 

contacto humano. La interacción digital no se puede comparar son la cara a cara. La 

parte oral que, suele ser la favorita de los alumnos, es más difícil de realizar en una 

clase online. No obstante, algunos participantes argumentaron sentirse más tranquilos al 

estudiar desde casa. 

 

Los participantes proporcionaron opiniones positivas sobre la motivación en relación al 

uso de las TIC en el contexto ELE a distancia. Todos los participantes estuvieron de 

acuerdo con que las TIC facilitan el trabajo para los alumnos, aunque necesitan del 

contacto humano que nunca puede reemplazar ningún tipo de herramienta digital.  

 

Finalmente, el papel de las TIC en la enseñanza de ELE durante las clases a distancia 

causadas por la pandemia COVID-19 puede ser investigado más a fondo, ya que puede 

ser relevante en el nuevo contexto educativo virtual. Por la misma razón, se deben 

realizar más estudios en el área de las TIC en relación con la motivación de clases a 

distancia, mucho más si se tiene en cuenta que el principal propósito educativo es que 

los alumnos aprendan, en nuestro caso, la lengua meta que es ELE. 
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Apéndice A 

¡Hola!  

 

Tack för att du är villig att besvara detta frågeformulär! 

Detta frågeformulär är en del av mitt examensarbete om elever som läser spanska i 

Sverige.  

Observera att detta inte är ett test! Det finns inga rätt eller fel svar! Jag är intresserad av 

dina tankar, känslor och idéer om hur det är att studera spanska. Dina svar behandlas 

anonymt och påverkar inte ditt betyg i spanskan.  

 

¡Muchas gracias!  

Aya Ameen (lärarkandidat vid Stockholms universitet) 

 

*Obligatorisk 

 

1. Kön * 

o Tjej 

o Kille 

o Annat 

 

2. Ålder * 

o 15 

o 16 

o 17 

o 18 

o 19 

 

3. Vilket steg studerar du? * 

o spanska steg 2 

o spanska steg 3 

o spanska steg 4 

o spanska steg 5 
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4. Hur känner du att studierna i spanska har gått? * 

Inte bra 1  2  3  4  5 Väldigt bra 

 

5. Vilket alternativ passar bäst för anledningen till varför du studerar spanska? * 

o Läsa texter på spanska 

o Titta på videor på spanska på Internet 

o Träffa människor från spansktalande länder 

o Få ett bra jobb 

o Få meritpoäng 

o Studera utomlands 

o Arbeta utomlands 

o Jag gillar att lära mig språk 

o Min familj talar det 

 

6. Vilka aktiviteter i klassen uppmuntrar dig att lära dig spanska? * 

o Skriva texter 

o Läsa böcker 

o Tittar på filmer 

o Skypa med studenter i spansktalande länder 

o Muntliga presentationer 

o Rollspel 

o Spel av olika slag 

 

7. Vilka appar eller sidor av nedanstående alternativ använder du dig av? Skriv namn på 

andra appar eller sidor som du använder vid alternativet '”Övrigt”. Du kan välja fler än 

ett alternativ. * 

o Quizlet 

o Kahoot 

o Digilär 

o Google apps 

o Flipped Classroom 

o Sociala medior i lärosyfte 

o Övrigt: 
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8. Betygsätt apparna/hemsidorna som du använder dig av. 

 Inte alls bra Helt ok Bra Väldigt bra Använder 

inte den 

Quizlet      

Kahoot      

Digilär      

Google apps      

Flipped 

Classroom 

     

Sociala 

medior i 

lärosyfte 

     

Övrig 

app/hemsida 

     

 

9. Berätta samt beskriv hur apparna och hemsidorna du använder har hjälpt dig med 

dina spanskstudier. Obs! Ange apparnas och hemsidornas namn när du beskriver dem, 

oavsett om de finns med i alternativen ovan eller inte. * 

Ditt svar:  

 

10. Vilka problem med det nuvarande digitala skolmaterialet har du upplevt när du 

studerar spanska på distans och hur löste du det? * 

Ditt svar: 

 

11. Jämför vad som är, enligt dig, fördelarna och nackdelarna med att studera spanska 

hemifrån? * 

Ditt svar: 

 

12. Hur motiverad känner du dig? * 

Inte alls motiverad 1  2  3  4  5 Väldigt motiverad 

 

13. Vilket betyg tror du att du kommer få i spanska? * 

o A 
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o B 

o C 

o D 

o E 

o F 

 

14. Har du några egna idéer om hur du kan lära dig spanska på ett bättre sätt under 

corona tiden? * 

Ditt svar: 

 

15. Hur tyckte du att det var att svara på den här enkäten? * 

o Väldigt tråkigt 

o Tråkigt 

o OK 

o Intressant 

o Väldigt intressant 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctSClV3ALh1_ofxDqf1hQuD_tNN21m3

1tWjEmC1SpXAvn81A/viewform?usp=pp_url  
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