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Resumen 
Esta investigación aborda el tema de los textos narrativos en la enseñanza del español. Los textos 

narrativos y la literatura en general pueden ser instrumentos de gran valor para la enseñanza y el 

aprendizaje de una lengua cuando se utilizan de manera apropiada. Por ende, es interesante saber cómo 

utilizan los profesores esta herramienta didáctica y de qué manera pueden los textos narrativos motivar 

a los alumnos. Para responder a estas preguntas se recopilan datos a través de encuestas respondidas 

por 17 alumnos de español como lengua materna. En estas encuestas los alumnos responden preguntas 

sobre sus experiencias con textos narrativos dentro y fuera de clases. También se hacen 5 entrevistas a 

dos profesores y tres alumnos de español como lengua materna. Las respuestas obtenidas son 

analizadas con métodos cuantitativos (con ayuda de software como Minitab y Excel) y métodos 

cualitativos. El análisis de las respuestas a las encuestas sugiere que los alumnos con mayor curiosidad 

por textos narrativos tienen un mayor incremento del vocabulario obtenido. También hay relaciones 

positivas entre el interés por los textos narrativos, frecuencia del uso del lenguaje y la frecuencia del 

uso del diccionario. Las respuestas de tanto profesores como alumnos en las entrevistas dejan ver que 

los textos narrativos aportan distintos conocimientos. Estos resultados apoyan la idea de que los textos 

narrativos son eficaces para la enseñanza y aprendizaje de la lengua materna.   
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Abstract  
 
This research addresses the issue of narrative texts in the teaching of Spanish. Narrative texts and 

literature in general can be instruments of great value teaching and learning a language when used 

appropriately. Therefore, it is interesting to know how teachers use this didactic tool and how narrative 

texts can motivate students. To answer these questions, data is collected through surveys answered by 

17 students of Spanish as a mother tongue. In these surveys, students answer questions about their 

experiences with narrative texts in and out of class. There are also 5 interviews with two teachers and 

three students of Spanish as a mother tongue. The responses obtained are analyzed with quantitative 

methods (with the help of software such as Minitab and Excel) and qualitative methods. The analysis 

of the responses to the surveys suggests that students with greater curiosity for narrative texts have a 

greater increase in the vocabulary obtained. There are also positive relationships between interest in 

narrative texts, frequency of language use, and frequency of dictionary use. The responses of both 

teachers and students in the interviews show that the narrative texts provide different knowledge. 

These results support the idea that narrative texts are effective for mother tongue teaching and 

learning.  

 
 

Keywords 
Literature, narrative texts, mother tongue, motivation, language acquisition. 

 

 
 



 
 

ÍNDICE 
1.INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 1 

Preguntas de investigación ............................................................................................................. 2 
Objetivos ......................................................................................................................................... 2 
Hipótesis .......................................................................................................................................... 2 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN .................................................................................................... 3 

2.1. DOCUMENTOS OFICIALES SUECOS ................................................................................................ 3 
2.2. LA LENGUA MATERNA Y SUS RAMIFICACIONES ............................................................................ 3 
2.3. LENGUA MATERNA Y LITERATURA ............................................................................................... 6 

3. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................... 7 

3.1 LAS TEORÍAS MOTIVACIONALES .................................................................................................... 7 
3.2 TEORÍA DE LA LITERATURA Y DE LA DIDÁCTICA EN LA LENGUA MATERNA .................................. 9 

4. METODOLOGÍA .................................................................................................................... 11 

4.1. ENCUESTA PARA ALUMNOS ........................................................................................................ 13 
Las preguntas de la encuesta ........................................................................................................ 13 

4.2. ENTREVISTAS A PROFESORES Y ALUMNOS ................................................................................. 13 
4.3 CUESTIONES ÉTICAS .................................................................................................................... 14 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................................... 15 

5.1 RESULTADO DE LA ENCUESTA ..................................................................................................... 15 
La información de la encuesta ...................................................................................................... 16 
Categorización de las preguntas ................................................................................................... 16 
Resultados del análisis entre las variables curiosidad y vocabulario ........................................... 17 

5.2 DISCUSIÓN DE LA ENCUESTA ....................................................................................................... 20 
Discusión de los resultados de las variables “curiosidad” y “vocabulario” .............................................. 20 
Discusión de los resultados de las variables “interés”, “frecuencia del español” y “diccionario” ........... 21 

5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS: ENTREVISTA A ALUMNOS ................................................................. 21 
5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS: ENTREVISTA A PROFESORES ............................................................ 25 
5.5 LIMITACIONES Y CONSIDERACIONES ........................................................................................... 27 

6. CONCLUSIÓN ........................................................................................................................ 27 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 29 

APÉNDICE 1 ............................................................................................................................... 32 

APÉNDICE 2 ............................................................................................................................... 37 

APÉNDICE 3 ............................................................................................................................... 38 

APÉNDICE 4 ............................................................................................................................... 39 



1 
 

1.Introducción 
El lenguaje es una parte esencial para la vida de todos. Es mediante el lenguaje que los seres 

humanos se comunican entre si. El lenguaje también permite comunicar desde la información 

más básica hasta las emociones más complejas. La forma en que se usa el lenguaje varía 

dependiendo del contexto y el entorno (Salazar Lorenzo 2008, p.83). Asimismo, se puede 

decir que la literatura es crucial para el desarrollo óptimo del lenguaje, ya que permite el 

progreso de diferentes factores que influyen en el proceso de adquisición del lenguaje, tales 

como el factor lingüístico, cognitivo y motivacional (Persson, 2007, p. 29). Dichos factores 

juegan un papel importante para el desarrollo del ser humano y su influencia se observa desde 

las etapas más tempranas de la vida, cuando se adquiere una primera lengua o lengua materna.  

Por lengua materna se entiende la primera o primeras lenguas que una persona aprende en 

casa (Håkansson, 2019, p. 17). Con respecto a las demás lenguas maternas, a nivel nacional se 

ha escrito bastante sobre el bilingüismo, Adquisición del lenguaje, la gramática, la motivación 

y la competencia lingüística. Destacan autores como Machicao (2013), Ascencio Fraurud 

(2013) y Barzani (2017). Sin embargo, el español como lengua materna, en un país de habla 

no hispana, como Suecia, no ha sido estudiado mayormente. Cuando se buscan estudios que 

hablan de lenguas maternas con un enfoque en los textos literarios se ve que el uso de estos es 

limitado. En una investigación hecha por Gonzáles (2020), acerca del uso de los textos 

literarios en las clases de ELE, sus resultados arrojaron que algunos profesores ni siquiera 

utilizan textos literarios, lo cual se ve reflejado en la competencia comunicativa de los 

alumnos. 

El tiempo asignado a las clases de español como lengua materna también es limitado. En una 

semana normal de clases las horas dedicadas a clases de lengua materna son 

considerablemente menos en comparación con otras materias y los horarios en que estas 

clases ocurren también difieren mucho de otras materias (Teenou & Gerji, 2019, pp. 5-6). 

Dado que los textos narrativos1 pueden ser una herramienta valiosa en el aprendizaje de la 

 
1 Por textos narrativos se entiende aquellos que cuentan una historia, ya sea real o ficticia, y que ocurre en un cierto periodo 
de tiempo y en un determinado lugar (Cervantes, 2008). 
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lengua materna, así como también lo es en la clase de ELE a nivel nacional sueco, se puede 

concluir que este tema necesita ser más investigado.  

Ahora bien, otra razón para esta investigación es que los alumnos tienen poco interés por el 

idioma y los profesores de lengua materna carecen tanto del tiempo como de las herramientas 

didácticas apropiadas para la enseñanza de esta materia (Teenou & Gerji, 2019 p. 7). Esto 

hace que se plantee la pregunta: ¿a qué se debe esto? Hay muchos padres de alumnos de 

español como lengua materna que opinan que el uso de ésta, tanto en la casa como en el aula, 

puede tener efectos negativos en la L2 (en este caso el sueco) de su hijo o hija. De acuerdo 

con Almerfors (2010, p. 4) también hay padres que a pesar de obligar a sus hijos a estudiar 

español tienen actitudes negativas hacia estas clases debido a que consideran que los libros de 

texto son inadecuados para este grupo específico. 

Con esto en mente, esta investigación pretende aportar conocimiento acerca del uso de textos 

narrativos y las técnicas didácticas que los profesores utilizan en el aula de lengua materna, 

así como también, investigar la importancia que tiene este uso de textos narrativos como 

herramienta didáctica al momento de enseñar la lengua. Dado que los textos narrativos 

pueden ayudar al desarrollo cognitivo del alumno y estimular sus habilidades lingüísticas 

(Husung, 2015 p. 11), es posible que estos también puedan ayudar a los profesores en sus 

clases. Por tanto, este trabajo se limita al uso dado a los textos narrativos y está orientado 

hacia alumnos que aprenden español como lengua materna en Suecia. De esta forma, las 

preguntas de investigación son las siguientes: 

Preguntas de investigación: (1) ¿Qué efectos positivos o negativos tiene el uso de los textos 

narrativos en el aprendizaje de español, como lengua materna en Suecia, en el aula escolar? 

(2) ¿Cómo motivan los textos narrativos a los alumnos de español como lengua materna en el 

aula escolar? (3) ¿Qué técnicas didácticas utilizan los profesores para usar los textos 

narrativos? 

Objetivos: (1) Investigar si los textos narrativos afectan el aprendizaje del español como 

lengua materna en Suecia. (2) Averiguar si los textos narrativos motivan a los alumnos a 

utilizar el lenguaje aprendido. (3) Explorar las técnicas didácticas que tienen los profesores 

para usar textos narrativos en clases de español como lengua materna en Suecia. 

Hipótesis: El uso de textos narrativos está relacionado con un mayor aprendizaje por parte de los 

alumnos de español como lengua materna. 
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2. Estado de la cuestión 

Esta sección de la investigación empieza con una breve revisión de lo que señalan los 

documentos oficiales suecos acerca de la lengua materna en el aula escolar. Seguidamente, se 

busca establecer los conocimientos que se tienen sobre distintos estudios de lengua materna. 

Finalmente se hace hincapié en estudios enfocados en la literatura y su posible rol para la 

enseñanza de la lengua materna. 

2.1. Documentos oficiales suecos 

Uno de los documentos oficiales más importantes, tanto para alumnos como para padres y 

docentes en Suecia, es la ley escolar o Skollagen2. En relación con la lengua materna en las 

escuelas, esta ley hace énfasis en la necesidad de que los alumnos tengan acceso a su lengua 

materna. Según esta ley, todo alumno que posea otra lengua materna, que no sea el sueco, 

debe tener la posibilidad de desarrollar el lenguaje a través de clases y actividades diarias 

(SFS 2010:800, 8 cap. 10§). Otra autoridad en el mundo escolar en Suecia es Skolverket3. Esta 

institución también menciona la enseñanza de la lengua materna y explicita que esta debe 

tener como objetivo que el alumno desarrolle conocimientos sobre ella y que sienta confianza 

en sí mismo para expresarse en diversos contextos y con diferentes objetivos (Skolverket, 

2011). Asimismo, Skolverket (2011) explica que las clases deben dar aportaciones para que el 

alumno entienda la estructura de la lengua materna y comprenda su importancia en otras 

materias.  

2.2. La lengua materna y sus ramificaciones 

Cuando se trata de la discusión sobre la lengua materna y sus ramificaciones, Johansson y 

Seiler-Holmer (2019), por un lado, han realizado una investigación en Suecia enfocándose en 

el desempeño de estudiantes que hablan español, francés y alemán como lengua materna (L1) 

en Suecia. Las autoras comparan la situación en Suecia con la de otros países como Estados 

Unidos, Canadá y Australia. Ellas observan que, en aquellos países, sobre todo en los Estados 

Unidos, el número de estudiantes con una lengua materna diferente del inglés y que estudian 

su propia lengua es mayor que en Suecia (2019, pp. 62). También advierten de la necesidad de 

tener más cursos diseñados para estudiantes con otras lenguas maternas. Esta advertencia de 

 
2 Skollagen se traduce al español como Ley Escolar. En el resto de este texto se usa el nombre en sueco. 
3 Skolverket en español se traduce como Agencia Nacional de Educación. En este texto se usa el nombre en sueco. 
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las autoras lleva a observar que en las universidades suecas no hay cursos dirigidos a los 

hablantes de lenguas heredadas, cosa que sí existe en los EE. UU. Esto hace que los 

estudiantes deban adaptarse a las necesidades de estudiantes que aprenden una segunda 

lengua. Así pues, a través de entrevistas semiestructuradas con seis profesores de la 

universidad de Lund, que enseñan francés, español y alemán, las investigadoras notan que es 

difícil para los profesores satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, ya que deben 

tratar con grupos en los que se mezclan estudiantes con niveles lingüísticos altos y bajos 

(Johansson & Seiler-Holmer, 2019, p. 61). Las autoras también sugieren investigar más 

acerca del tema, ya que no hay muchos estudios sobre cómo la lengua afecta el desempeño de 

estos estudiantes. 

Por otro lado, en un estudio realizado en Yucatán, México y basado en la enseñanza de una de 

las lenguas Maya, el yucateco-lacandón, se muestran los beneficios de estrategias enfocadas 

en motivar a los alumnos de un idioma. Eliodoro Balam (2004) explica que las estrategias y la 

metodología en el aula escolar son importantes para lograr que los alumnos adquieran una 

segunda lengua y es importante que el docente esté actualizado en el tema (Eliodoro Balam, 

2004 p. 10). La autora también hace referencia al juego de la imitación4 para enseñar una 

lengua. Al implementar este tipo de técnicas ha notado un cambio de actitud y un efecto 

positivo en el desempeño por parte de tanto alumnos como de los maestros. La situación en 

México ilustra cómo distintos factores pueden afectar la enseñanza y aprendizaje de una 

lengua; en este caso, cómo la actitud y la motivación afectan a alumnos y docentes.  

Del mismo modo, Hyltenstam (2007) indica que existe una variedad de factores que influyen 

en las clases de lengua materna. Este autor ha escrito sobre los factores que pueden afectar el 

aprendizaje de la lengua materna. En un capítulo de su libro, Hyltenstam (2007) explica que 

existen varios factores psicosociales y culturales que afectan la adquisición de lenguas del 

alumno con una lengua materna no predominante en el país. Estos factores incluyen la 

integración escolar, la actitud hacia el ambiente escolar, la motivación y las experiencias 

previas que los alumnos, o sus padres, hayan tenido en relación con la educación. En gran 

parte esto es lo que afecta el resultado que los alumnos tendrán en la escuela (Hyltenstam, 

2007, p. 46).  

Seguidamente, Hyltenstam (2007) se enfoca en alumnos con sueco como segunda lengua y 

señala que, debido a que el sueco es el idioma mayoritario, este está constantemente en el 
 

4 El juego de la imitación es una estrategia que consiste en que el alumno desarrolle habilidades lingüísticas a través de 
la imitación y expresión de emociones. (Eliodoro Balam 2004, p.31). 
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entorno, lo cual causa que la L2 sea más avanzada que la L1 (Hyltenstam, 2007, p. 47). En 

otras palabras, los alumnos suecos que tienen español como lengua materna no tienen las 

mismas oportunidades que los estudiantes suecos con sueco como lengua materna. Por otra 

parte, Joelsson (2015), en su investigación, presenta un análisis donde compara métodos que 

el profesor utiliza para crear interacción en el aula escolar e investiga qué posibilidades de 

acceso tienen los alumnos a la lengua que están aprendiendo. Los resultados de su estudio 

muestran que el acceso a la información comprensible en el idioma meta es más alto para los 

estudiantes con sueco como L1. Esto indica que los estudiantes suecos tienen más 

oportunidades de desarrollar un segundo idioma en comparación con los estudiantes de 

español como lengua materna.  

Asimismo, otro factor realzado en la literatura es la actitud. Almerfors (2010) realizó una 

investigación sobre las actitudes que se tienen ante la lengua materna en Suecia. Almerfors 

(2010, p. 28) subraya que los profesores suelen tener actitudes positivas hacia la lengua 

materna, pero actitudes negativas en cuanto al material didáctico que deben usar para enseñar 

(Almerfors, 2010, p. 33). Otro aspecto importante de los resultados de esta investigación 

muestra que los padres y alumnos están desmotivados a causa de los horarios que tienen los 

profesores. Además, muchos de los padres ven al español como un obstáculo en la sociedad 

sueca (Almerfors, 2010, p. 6). De este modo, este tipo de actitudes pueden afectar el 

desempeño de los alumnos de lengua materna, sobre todo, cuando las actitudes vienen de las 

personas más cercanas a estos niños.  

De igual modo, otro tema relevante es el punto de vista de los estudiantes de lengua materna, 

asunto que aborda Fraurud (2013), quien investiga sobre la lengua materna y la gramática. La 

investigadora señala que los estudiantes eligen estudiar español con el deseo de mejorar sus 

conocimientos lingüísticos. Sin embargo, su estudio realizado a través de encuestas constata 

que “(t)odos [los estudiantes] tienen experiencias negativas de la enseñanza de lengua 

materna” (Fraurud, 2013, p. 20). Es posible que estas experiencias negativas afecten a la 

motivación de quienes estudian una lengua materna. Por medio de un test estadístico, Barzani 

(2017) intenta establecer si hay una correlación positiva entre la motivación y el aprendizaje 

del español como lengua materna, y entre la motivación y la competencia lingüística, en 

alumnos con español como lengua materna en Suecia. Sus resultados indican que hay dos 

tipos de motivación: la motivación intrínseca (MI) y la motivación extrínseca (ME) y que 

ambas son determinantes para el nivel lingüístico. 



6 
 

2.3. Lengua materna y literatura  

Un aspecto relevante relacionado con la adquisición de la lengua materna es la literatura y la 

enseñanza de ésta en el aula. Boëthius (1992) da un ejemplo del uso de la literatura en el aula 

y comenta el papel que los textos literarios juegan en la cultura juvenil. Este autor indica que 

los textos hacen parte de la cultura y que el tipo de textos que los jóvenes leen satisfacen 

ciertas necesidades que suelen tener que ver con experiencias estéticas. Esto quiere decir que, 

para muchos jóvenes, la literatura cumple una función similar a la de la música, las películas, 

etc. (Boëthius, 1992, p. 242).  

Por otra parte, Castillo Acevedo y Núñez Rodriguez (2020) explican la importancia de 

entender tanto textos científicos como literarios para alcanzar excelencia en una lengua. 

Según los autores, el profesor de lengua materna debe encargarse de sistematizar el análisis de 

textos literarios y no literarios. El profesor también deberá crear situaciones comunicativas 

complejas (de acuerdo con el nivel de los alumnos) que le permitan al alumno volverse más 

independiente en el proceso. De esta manera los textos literarios ayudan al desarrollo de los 

alumnos, haciendo que estos adquieran la capacidad de trabajar con los diferentes niveles de 

la lengua, usándola correctamente a la hora de construir nuevos textos (Castillo Acevedo & 

Nuñez Rodríguez, 2020, p. 87). 

Asimismo, Condemarín (2003) ha escrito sobre el uso de diferentes tipos de textos literarios 

para las clases de lengua materna y apoya la idea de decirle a los alumnos de forma explícita 

cuál es el propósito de leer diversos textos literarios. De este modo los alumnos entienden qué 

función cumplen los textos literarios y qué necesidades satisfacen (Condemarín, 2003 p. 18). 

Por ejemplo, los alumnos pueden entender que las noticias cumplen una función informativa, 

las cartas cumplen una función relacional, leer cuentos y ficción cumple una función 

recreacional, leer y escribir un diario de vida cumple una función personal, etc. Condemarín 

(2003) también afirma que leer una amplia variedad de textos, conociendo sus funciones, hace 

que los alumnos puedan asimilar sus estructuras, lo cual incrementa sus capacidades para 

recordarlas, leerlas y reproducirlas (Condemarín, 2003, p. 18). 

Con respecto a la enseñanza de la lengua materna, Torino (2018) critica, sobre todo, la 

producción escrita cuando esta es usada fuera de contexto (2018, p. 354). De este modo sólo 

se evalúan sintaxis, ortografía e incluso memorización, pero no se evalúa la actividad del 

lenguaje. Por esto, Torino (2018) muestra que se necesita tener una variedad de métodos en la 

enseñanza de la lengua. Para un mejor aprendizaje, entonces, se debe utilizar la lengua en 
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diferentes situaciones comunicacionales de forma tanto oral como escrita y siempre con el fin 

que el alumno reflexione y adquiera conciencia sobre la actividad lingüística (Torino, 2018, p. 

357). 

Resumidamente y como expresa Dussán (2018, p. 76), los textos literarios son un pilar que 

ayuda a fortalecer la competencia literaria de los estudiantes. Este autor habla de ciertas 

acciones cognitivas y metalingüísticas de la enseñanza de la lengua materna en el aula que 

sirven de fundamento para desarrollar actividades con textos literarios, cuya meta es fortalecer 

la competencia literaria y la comprensión lectora de los estudiantes (2018, p. 80). Por lo que 

respecta al uso de la literatura en clase, Dussán (2018, p. 84) explica que hay que considerar 

dos frentes de acción; uno pedagógico y otro didáctico. El pedagógico se refiere a cuando el 

lector interactúa con la literatura de forma emancipada, usando su imaginación y sus saberes. 

El didáctico es donde el lector es guiado por alguien más experto para fortificar su habilidad 

literaria; en este último frente, el profesor sería ese alguien más experto. 

Teniendo en cuenta estos estudios anteriores sobre la lengua materna y lo indagado en otros 

países queda claro que no ha habido investigaciones que cubran el rol de los textos narrativos 

en la enseñanza de la lengua materna en Suecia, por lo que este estudio viene a cubrir un 

vacío empírico con respecto a este tema.  

3. Marco Teórico  
En esta sección se define el conjunto de ideas, conceptos y teorías que son importantes para 

este trabajo, pues guiarán la labor investigativa acerca de los efectos de los textos 

literarios. Este estudio está guiado e influenciado por teorías motivacionales que ayudan a 

saber por qué es importante que el alumno esté motivado, mostrando factores que ayudan en 

el aula escolar. También se abordan las teorías de la literatura y de la didáctica sobre la lengua 

materna que ayudan en el aula escolar mostrando cómo podrían usarse en la clase.  

3.1 Las teorías motivacionales 

Gould y Howson (2021) explican las etapas del desarrollo psicosocial de Erikson. Ellas 

indican que un individuo en condiciones físicas normales pasa por ciertas etapas en las que se 

ven los siguientes tres elementos: 1) La identidad del yo, que es la etapa en que el individuo 

se desarrolla en la interacción con los demás; 2) La competencia, que consiste en que la 
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persona se sienta satisfecha y segura consigo misma; 3) Los conflictos, son el desarrollo de 

cualidades psicológicas.  

Por otro lado, según Skaalvik, E.M. y Skaalvik, S. (2016, p. 59), existen dos tipos de 

motivación; la externa y la interna. La motivación interna se refiere a cuando se hace algo por 

iniciativa propia. Cuando se realiza algo por motivación interna el resultado se disfruta 

espontáneamente. Mientras que la motivación externa se refiere a cuando los estímulos de 

hacer algo vienen desde afuera, por lo que suele existir una compensación, pues la actividad 

se realiza por motivación externa. Asimismo, Skaalvik y Skaalvik (2016, p. 59) explican que 

las personas tienen tres necesidades psicológicas que conllevan a estar motivado, estas son: 

(1) la competencia, vale decir, tener la capacidad o conocimientos necesarios para hacer algo; 

(2) la autonomía que se refiere a la facultad de actuar según criterio propio; y (3) la 

pertenencia que es el sentirse parte de un grupo. Estas necesidades psicológicas influencian 

nuestras acciones y decisiones. Otro aspecto relevante dentro de la motivación es la 

autoeficacia (self-efficacy). Cardelús (2016, p. 56) explica que, según investigaciones 

psicológicas la autoeficacia, afecta nuestras acciones, puesto que es la confianza propia que 

tienen los individuos para lograr gestionar sus aspiraciones (2016, p. 56). Las actitudes de los 

estudiantes y la motivación se forman en su interacción con el entorno y las prácticas 

didácticas (Cardelús, 2016, p. 57). Entonces, se podría decir que la motivación es la fuerza 

que impulsa al individuo a alcanzar una meta y por ende dirige cómo este actúa. Como 

también explica Turienzo (2016), todos tienen emociones e instintos para satisfacer 

necesidades psíquicas racionales por medio de la fuerza de voluntad. La motivación permite 

entender cómo se comporta un grupo de personas y, en términos didácticos permite al 

profesor o profesora guiar a los alumnos hacia sus metas.  

Así pues, siendo la motivación uno de los factores que pueden influenciar en el aprendizaje de 

los alumnos, Zoltan Dörnyei (2014) ha contribuido con sus perspectivas pedagógicas, en 

cuanto a la adquisición y la enseñanza de un segundo idioma, explicando la gran influencia 

que tiene la motivación en el aula escolar (Dörnyei, 2014). Específicamente, Dörnyei (2014) 

teoriza sobre las corrientes motivacionales dirigidas (Directed Motivational Current o DMC) 

que refieren a que cuanto más motivado esté un individuo, más interés desarrolla en sus áreas 

de conocimiento (2014, p. 10). Según Dörnyei (2014), estas corrientes motivacionales pueden 

estimular comportamientos a largo plazo como el aprender un segundo idioma (2014, p. 9).  

Dörnyei (2014) da un punto de vista motivacional que se puede aplicar a la adquisición de la 

lengua materna. Este autor manifiesta que la motivación se mantiene mediante una estructura 
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que facilita la retroalimentación como herramienta de refuerzo; la visión positiva (2014, p 

15). Las personas sólo continúan en corrientes motivacionales dirigidas si tienen una 

percepción clara y continua. Además, Dörnyei (2014, pp. 21-22) explica que los alumnos no 

sólo aprenden la parte lingüística, sino que también aprenden sobre la cultura en clase, por lo 

que la elección del material didáctico en el aula escolar da como resultado una reflexión sobre 

la cultura.   

Siguiendo la línea teórica de Dörnyei (2014), se entiende que el material didáctico es de vital 

relevancia. El uso de textos narrativos ayuda al desarrollo del alumno, lo que mejora el 

aprendizaje de la lengua materna, lo que Dörnyei (2014) deja claro al explicar que el 

contenido del material didáctico es un contribuyente al aprendizaje de la cultura. Esto se 

refuerza con la contribución de Vygotskij (1978) sobre la perspectiva sociocultural del 

desarrollo humano tanto biológico como sociocultural. Vygotskij (1978, p. 46) explica que 

para el estudio de funciones psicológicas deben estudiarse las raíces biológicas y su 

disposición orgánica. Por lo tanto, las herramientas de lenguaje son naturales y también están 

moldeadas por las interacciones con los demás. Quintanal Menchaca (2020) explica que las 

emociones como la curiosidad, empatía o sorpresa son factores importantes para poder activar 

la motivación (2020 p. 2). Los textos narrativos tienen características que brindan una 

comprensión de nuestro entorno a nivel social, puesto que pueden contar historias desde un 

punto de vista más personal haciendo que el lector se sienta parte de la historia.  

3.2 Teoría de la literatura y de la didáctica en la lengua materna 

Cuando se habla de lengua materna se debe conocer la adquisición de la lengua. La 

adquisición de la lengua materna se da en un contexto social en el instante en que un 

individuo nace y a partir de su infancia hasta la adolescencia. Puesto que el ser humano está 

expuesto en su entorno y crea una visión cultural, es importante considerar lo que lee y el 

material didáctico al que está expuesto. Skolverket (2009) tiene estudios suecos sobre la 

enseñanza de la lengua materna que muestran que la lengua materna es importante para 

el proceso de aprendizaje en general. Es posible que los estudiantes inmigrantes de segunda 

generación tengan una lengua materna menos arraigada en comparación con estudiantes 

nacidos en el extranjero y, por lo tanto, la enseñanza de lengua materna podría tener un 

rol más importante para ellos (2009, p. 19).  

Muñoz-Basols, Moreno, Taboada y Lacorte (2017, p. 435) indican que la adquisición de la 

lengua materna ocurre en varias etapas. Una de las primeras etapas es la del balbuceo donde el 
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bebé hace sus primeras manifestaciones de sonido. La adquisición del lenguaje continúa 

desarrollándose durante estos primeros meses y a partir del sexto mes surgen las primeras 

palabras del bebé. Cuando hay un entorno positivo el bebé desarrolla una entonación para la 

producción de su sonido. El bebé continuará explorando hasta desarrollar sus propios 

sonidos.  Por otro lado, para completar lo anterior, Chomsky evidencia el proceso en que los 

humanos adquieren un lenguaje desde otra perspectiva. Chomsky (1965) explica que el 

lenguaje está regido por normas gramaticales y sostiene que el cerebro humano tiene un 

mecanismo que permite la adquisición del lenguaje de manera instintiva (1965, p. 27); vale 

decir, entonces, que los humanos adquieren instintivamente las normas gramaticales de la 

lengua L1.  

En cuanto a la literatura, esta es una herramienta didáctica y motivacional ya que cuenta con 

diferentes aspectos que ayudan a desarrollar al individuo. Tal como declara Dussán (2018, p. 

74) la meta de “la literatura como conjunto de productos culturales […] es fortalecer la 

competencia literaria y la comprensión lectora de los estudiantes” (2018, p. 74). Esta 

perspectiva ayuda a ver las cualidades que tiene la literatura y de qué manera se puede usar en 

el aula escolar de una forma didáctica.  La literatura es una forma de expresarse donde se le 

muestra a la persona que lee diferentes sentimientos haciendo que se sienta vinculada con lo 

que lee (Dussán, 2018, p. 75). Eagleton (1983) expone que en los textos literarios se ve 

representado lo habitual de la lengua, en esta se puede ver la herencia lingüística donde se 

integran diferentes formas de comprender el lenguaje y se nota cómo este se usa actualmente 

(1983, p. 5).   

En lo que respecta a la didáctica, Piedrahita (2011) plantea dos perspectivas sobre ésta en la 

enseñanza de la literatura. Una de estas es el orden comunicativo en la enseñanza de la 

literatura y la otra es la oportunidad de apreciar lo artístico y lo bello de la literatura en el aula 

escolar. Según Piedrahita (2011) un factor comunicativo que invita a la enseñanza de la 

literatura por medio de la lectura y escritura de la lengua materna debe estar asociado con lo 

didáctico, dado que le permite al profesor interactuar con los alumnos. Estas dos perspectivas 

van de la mano ya que permiten que el alumno no sólo desarrolle habilidades lingüísticas, 

sino que también creativas fomentando su desarrollo personal. 

El uso de textos narrativos ayuda en procesos mentales más desarrollados. Según explica 

Piedrahita (2011): “[e]l desplazamiento de la enseñanza de la literatura […] debe entenderse 

en el marco […] de las "ciencias" del lenguaje; estas son la lingüística, la sociolingüística y la 

psicología cognitiva” (2011, p. 5). Los conocimientos de cómo funcionan la literatura en el 
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lenguaje se pueden asociar a la didáctica de la enseñanza. Lindell y Öhman (2019) explican 

las ideas de Maria Jönsson, e indican que la autora brinda una perspectiva didáctica de la 

literatura en la que resaltan los libros ilustrados como una gran ventaja, pues se pueden 

utilizar para la formación de conceptos científicos básicos desde donde parte la creación de 

nuevos conocimientos. Los libros ilustrados permiten que los alumnos puedan participar 

mejor en el aula (Lindell & Öhman, 2019, p. 3). También mencionan que investigar las 

formas narrativas multimodales tiene un gran potencial ya que aumenta la comprensión 

lectora de los alumnos preparándolos para una narración basada en imágenes 

(Lindell & Öhman, 2019, p. 3).  

Finalmente, Nevado Fuentes (2014) manifiesta que la literatura sirve de herramienta 

motivacional para adquirir nuevos conocimientos, ya que se requiere entender, interpretar y 

analizar mediante una lectura (Nevado fuentes, 2014, p. 10). Según Castro y Jiménez (2013, 

p. 18), la literatura es utilizada para manifestar ideas que comunican un enunciado y brinda la 

posibilidad de adquirir un aprendizaje. 

4. Metodología  
Esta sección describe el proceso de recolección de información y las técnicas a través de las 

cuales la información es procesada. Esta investigación utiliza un método mixto, vale decir, la 

información se analiza de forma tanto cualitativa como cuantitativa.  El método cuantitativo 

es aplicable en este trabajo ya que muchas de las preguntas de la encuesta piden a los alumnos 

dar respuestas en forma de una escala numérica con valores del 1 al 5; de esta forma el 

alumno elige el grado que mejor refleja su opinión (ver Apéndice 1). 

Así pues, la metodología mixta que usamos en este análisis, como lo explica Bryman (2012, 

p. 635), es una fórmula metodológica que permite una interpretación más completa. El 

método mixto da una respuesta más completa a las preguntas de investigación dado que, como 

Bryman (2012) explica, este método permite correlacionar variables y hacer una 

interpretación de los datos que va más allá de lo únicamente cuantitativo (2012, p.  644).  Para 

el análisis cuantitativo se utilizan tablas de contingencia para registrar y facilitar datos 

estadísticos descriptivos. Para el análisis cualitativo se utilizan las respuestas a entrevistas; se 

describen e interpretan también los datos estadísticos obtenidos del método cuantitativo.  

El método cuantitativo emplea la matemática y la estadística para evaluar la obtención de 

cantidades numéricas dando una relación entre sí de causa y efecto para estudiar un fenómeno 
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y expresarlo de forma matemática (Bryman, 2012, p. 337). Para analizar las respuestas 

obtenidas se usa un análisis de datos estadísticos, específicamente se hace una regresión lineal 

para relacionar variables. Este método de análisis se considera más apropiado ya que permite 

evaluar la relación entre diferentes variables y dar respuestas a las preguntas y objetivos de 

esta investigación. La regresión lineal es una técnica estadística que se utiliza para predecir 

una variable dependiente en función de una variable independiente. Como explican Britton y 

Hans (2002, pp. 75-77), esta técnica de análisis numérico es usada para la interpretación de 

datos y para saber la relación que existe entre estos. Para hacer los cálculos matemáticos y 

visualizar la información se usan herramientas como Excel y Minitab. 

En cuanto al método cualitativo, éste consiste en el análisis de datos por medio de una 

interpretación extrayendo conocimiento de datos de forma textual y narrativa. Bryman (2012, 

p. 16) señala que las entrevistas dan una obtención de información y sabiendo efectuar las 

preguntas se llega a la información que se desea. La información obtenida a través de las 

entrevistas a profesores y a alumnos se analiza a través del punto de vista aportado por las 

teorías expuestas en la sección del marco teórico: la motivación, la literatura y didáctica de la 

lengua materna. Así pues, si lo cuantitativo ayuda a comprobar la existencia de un fenómeno, 

lo cualitativo aporta potencialmente comprensión; de ahí el uso de un método mixto para que 

se complementen. 

Antes de mostrar los detalles de esta investigación, es necesario aclarar que se hizo un pre-

sondeo a través de conversaciones informales con profesores de español; a partir de esas 

charlas se diseñó la encuesta. Estas conversaciones trataron sobre el material didáctico que se 

usaba para las clases y del tiempo que cada clase tomaba. Las preguntas del cuestionario 

fueron en gran parte derivadas de estas conversaciones.  

Entonces, el proceso metodológico consiste en tres partes: la primera parte es la 

recopilación de datos a través de un cuestionario enfocado hacia los alumnos. La segunda 

parte es la recopilación de información complementaria a través de entrevistas hechas a 

alumnos. Estas dos primeras partes buscan responder a las preguntas de investigación 1 y 2 

sobre la motivación y los efectos que los textos narrativos tienen en los alumnos. La tercera 

parte es la recopilación de información a través de entrevistas hechas a profesores que 

responden a la tercera pregunta de investigación sobre las técnicas didácticas que utilizan los 

profesores para usar los textos narrativos. 
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4.1. Encuesta para alumnos 

La principal herramienta para la recolección de información es una encuesta cuyas preguntas 

están diseñadas para contestar las preguntas de investigación de este estudio5. También hay 

una pregunta abierta que trata sobre lo que los alumnos han aprendido sobre los textos 

narrativos. Para el presente estudio se ha hecho un muestreo intencionado que implica que los 

participantes son seleccionados cuando cumplen con ciertos criterios, en este caso específico, 

que sean alumnos de Suecia y asistan a clases de español como lengua materna en Suecia, en 

las ciudades de Estocolmo y Umeå. Los participantes son 20 alumnos de séptimo grado hasta 

bachillerato y sus edades oscilan entre los 13 y los 17 años. A los participantes se les informó 

sobre los objetivos de este estudio que está centrado en la lengua materna y busca investigar si 

los textos narrativos tienen efectos positivos o negativos y también si los textos narrativos 

motivan el aprendizaje del español como lengua materna. La encuesta ha sido enviada online 

a los padres de algunos alumnos explicando el propósito de esta investigación y, en algunos 

casos, los cuestionarios también han sido enviados a los profesores. Se ha dado una definición 

de lo que es un texto narrativo para que los alumnos entiendan este concepto y de qué se trata 

el cuestionario. Los alumnos responden preguntas sobre su edad, país de origen de los padres, 

si tienen contacto o hablan con el profesor de lengua materna, etc. (Ver Apéndice 1). 

Las preguntas de la encuesta 

Las preguntas de la encuesta pretenden dar respuesta a las preguntas de investigación sobre 

los posibles efectos positivos o negativos que tienen los textos narrativos y también buscan 

revelar si la motivación de los alumnos se ve afectada en algún modo por los textos 

narrativos. Por una parte, hay preguntas sobre si los textos narrativos han aumentado el 

vocabulario de los alumnos, por ejemplo: ¿qué tipo de texto narrativo prefieren? y ¿qué tanto 

les gustan los textos narrativos? Por otra parte, se les pregunta si los textos narrativos han 

despertado su curiosidad por el lenguaje. Finalmente, la pregunta abierta del cuestionario trata 

de darle a los alumnos la oportunidad de decir algo específico, y quizás único para cada 

individuo; se busca indagar si los alumnos han aprendido gracias a algún texto narrativo.  

4.2. Entrevistas a profesores y alumnos  

Como parte de la recopilación de datos e información, se entrevistaron a dos profesores de 

español de lengua materna y a tres estudiantes de esta materia con el permiso de sus padres 

 
5 No se usaron todas las preguntas para indagar el tema.  
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(ver apartado 4.3). La entrevista a los profesores se basó en preguntas abiertas y estructuradas 

de antemano, y se realizó por teléfono. Esta entrevista busca responder a las preguntas y 

objetivos de investigación sobre las técnicas didácticas utilizadas en clase. Se les hicieron 

entrevistas abiertas a alumnos para facilitar la comunicación y la espontaneidad para así 

responder a las preguntas y objetivos de investigación acerca de los efectos positivos o 

negativos de los textos narrativos en el aula escolar. En la entrevista a los alumnos se les hace 

preguntas como: 

• ¿Qué has aprendido leyendo textos narrativos?  

• ¿Cómo crees que mejoraría la enseñanza de textos narrativos?  

• ¿Qué te gustaría aprender sobre la literatura o los textos narrativos?  

Estas preguntas son el punto de partida para ir a una conversación más profunda y obtener 

datos que quizá no se puedan obtener a través del cuestionario. Al igual que el cuestionario, 

estas preguntas buscan responder las dos primeras preguntas de investigación. Asimismo, se 

entrevista a los profesores sobre las técnicas didácticas que utilizan en sus clases. Algunas de 

estas preguntas son:  

• ¿Qué clase de literatura usas para la clase de español?  

• ¿Cómo crees que la literatura puede beneficiar la enseñanza del español como lengua 

materna? 

• ¿Qué recursos didácticos usas para las clases de español?  

• ¿Qué técnicas didácticas utilizan los profesores para usar los textos narrativos?  

Estas preguntas son el punto de partida de la entrevista semiestructurada, ya que permiten que 

surjan nuevas preguntas durante la conversación. El objetivo de las preguntas es explorar las 

técnicas didácticas que usan los profesores en relación con los textos narrativos en clases de 

español como lengua materna. 

4.3 Cuestiones Éticas  

Para realizar una investigación hay que tener en cuenta las cuestiones éticas, los denominados 

principios éticos de investigación que constan de 8 reglas a seguir:  

• Primera regla: el investigador debe informar a los participantes que pueden participar 

voluntariamente. 
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• Segunda regla: el investigador debe obtener el consentimiento de los encuestados y los 

participantes del estudio. En algunos casos, también se debe obtener el consentimiento 

del padre/tutor de los menores de 15 años. 

• Tercera regla: quienes participen en una encuesta tendrá derecho a decidir de forma 

independiente acerca de cuánto tiempo pueden participar. 

• Cuarta regla: los participantes de la encuesta no deben ser sometidos a presiones o 

influencias indebidas. 

• Quinta regla: todo el personal en proyectos de investigación que incluyan el uso de 

materiales éticamente sensibles tiene la obligación del secreto profesional en cuanto a 

la información obtenida. 

• Sexta regla: toda la información sobre personas identificables debe registrarse, 

almacenarse e informarse de manera anónima para no causar daños a los participantes 

o a que otras personas tengan acceso a la información. 

• Séptima regla: los datos sobre personas, recopilados deben ser utilizados para la 

investigación con fines científicos. 

• Octava regla: los datos personales recopilados con fines de investigación no deben ser 

utilizados para afectar al individuo y se debe obtener su consentimiento 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Para la recolección de datos de esta investigación se siguen estas pautas. Se ha contactado a 

los rectores, profesores y padres de los alumnos informándoles del objetivo de este estudio, la 

anonimidad del cuestionario y que la participación es voluntaria. 

5. Resultados y discusión 
5.1 Resultado de la encuesta 

 
El análisis de la encuesta se ha realizado de forma cuantitativa, donde las preguntas cerradas 

se categorizaron en una tabla. Para poder analizar cuantitativamente se diseñan preguntas en 

donde los alumnos asignan valores numéricos en la escala del uno al cinco. Para recopilar la 

mayor cantidad de información posible con el cuestionario se usaron varias preguntas. Todas 

estas podían ser potencialmente útiles para responder las preguntas de investigación. Gracias a 

la cantidad de preguntas fue posible delimitar cuáles preguntas resultaron más efectivas para 

los propósitos de la investigación. Por ende, no todas las preguntas son usadas en el análisis, 
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sólo las que pueden ayudarnos a saber si los textos narrativos son útiles en el aprendizaje de la 

lengua materna. 

La información de la encuesta 

Las preguntas del cuestionario que se utilizaron para el análisis cuantitativo son seis, las 

cuales se categorizan en palabras claves que se vuelven las variables de este estudio. Para la 

comprensión de las preguntas se da la definición de los textos narrativos en el cuestionario 

(ver apéndice 1). Dando la definición a los alumnos, estos entienden el concepto principal del 

cuestionario. Los alumnos dan su repuesta en una numeración de uno al cinco. 

Preguntas de la encuesta Variable (palabra clave) 

¿Cuántos años tienes? Información propia (muestreo 

intencionado) 

¿En la escala del uno al cinco qué tanto te gustan los 

textos narrativos? 

Interés 

¿Qué tan cierto es que los textos narrativos despiertan tu 

curiosidad por el lenguaje? 

Curiosidad 

¿Los textos narrativos aumentan el número de palabras 

que conozco? 

Vocabulario 

¿Usas diccionario? Diccionario 

¿Qué tan a menudo hablas español? Frecuencia del español 

 
Categorización de las preguntas 

Las seis preguntas se clasificaron de acuerdo con una palabra clave, (el nombre de la variable) 

que proporciona la información contenida en la pregunta y relacionando la información que se 

obtiene de ella.  
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Encuesta de los alumnos 

Edad Vocabulario Curiosidad Interés Frecuencia del 
español Diccionario 

13 2 2 2 2 4 
13 3 2 2 2 2 
14 3 3 3 3 2 
15 3 3 3 3 2 
16 3 3 3 4 2 
16 3 3 3 4 2 
16 3 3 3 4 3 
16 3 3 3 4 3 
16 3 3 3 4 3 
17 3 3 3 4 4 
17 4 3 3 4 4 

13≤ edad < 17 4 3 4 4 4 
13≤ edad <17 4 4 4 4 5 
13≤ edad<17 4 4 3 2 3 
13≤ edad<17 5 4 3 2 3 
13≤ edad<17 5 5 4 4 4 
13≤ edad<17 5 5 4 4 4 

Tabla 1. Recopilación de las respuestas de la encuesta 
 

En la Tabla 1 se resumen las respuestas según las variables (palabras clave) para cada 

categoría. En total se recibieron 17 cuestionarios de alumnos de español como lengua 

materna, 6 alumnos no contestaron sobre su edad. Estas categorías sirven como variables 

excepto la variable edad que ha sido sólo un requisito para el grupo seleccionado y tiene que 

ver con la definición de muestreo intencionado. En la Tabla 1 se muestran las cinco variables: 

vocabulario, curiosidad, frecuencia de español y diccionario, las cuales, en este análisis, se 

van a interrelacionar. 

El análisis cuantitativo de la encuesta se ha realizado con los programas Excel y Minitab. Con 

estos programas se hace una regresión lineal, cuyos resultados se pueden ver en los gráficos 

de la Tabla 2. Las preguntas cerradas han sido categorizadas en distintas variables como 

muestra la Tabla 1.  

Resultados del análisis entre las variables curiosidad y vocabulario 

En esta primera parte se relacionan dos variables que son vocabulario y curiosidad. La 

regresión lineal permite establecer si existe una relación positiva o negativa entre variables. 

De acuerdo con la primera y segunda pregunta de investigación, el análisis estadístico 
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investiga los efectos positivos o negativos que tienen los textos narrativos y cómo los textos 

narrativos afectan la motivación de los alumnos. 

Excel                                                                                     Minitab 

 

 
 

Tabla 2. Resultado de variables "curiosidad" y "vocabulario" en relación con la motivación 

 

En la Tabla 2 se pueden observar los datos recopilados de las dos variables: curiosidad y 

vocabulario. Estos datos son representados por puntos donde la variable dependiente X 6es 

“Curiosidad”. Esta variable está asociada con la motivación dado que es una emoción que 

siente el ser humano y necesita ser activada y fomentada (Quintanal Menchaca, 2020, p. 2); 

por ende, será la variable fija (variable independiente). “Vocabulario” es la variable 

dependiente Y7 que está en función de la variable X. Se puede observar también la ecuación 

lineal (y = ax + b)8 que esta representada en la Tabla 2 (y = 0,898x + 0,5714). En la Tabla 2 

vemos una línea que va hacia arriba. Esta línea sale con la técnica de análisis numérico de 

mínimos cuadrados9 y sugiere que la relación es positiva; porque cuando una variable crece, 

la otra crece también. La Tabla 2 también indica que la relación es válida dentro de este rango 

de datos. Por ende, se puede decir que mayor curiosidad por el lenguaje se relaciona con un 

incremento del vocabulario.  
 

6 La variable independiente “X” muestra que su valor no depende de otra variable, como lo es Y (Lay, 2018, p. 57). 
7 La variable dependiente “Y” es la que se estudia para ver si cambia a medida que cambia la variable independiente X 

(Lay, 2018, p. 57). 
8 y = ax+b es la fórmula estadística que se utiliza para recoger la regresión lineal. (Jaume & Catalá, 2001, p. 91) 
9 Los mínimos cuadrados es una técnica de análisis numérico que se utiliza para calcular la recta de regresión lineal (Jaume & 
Catalá, 2001, p. 96) que está incorporado en programas de Excel. y Minitab. El objetivo de los mínimos cuadrados es crear 
una recta que mejor se ajuste, logrando disminuir distancia entre los datos (Jaume & Catalá, 2001, p. 96). 

y = 0,898x + 0,5714
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Resultado de la relación múltiple entre: interés, frecuencia del español y diccionario. 

En esta parte se relacionan tres variables: interés, frecuencia del español y diccionario (ver 

Apéndice 4). Esto permite evaluar si existe una relación positiva o negativa entre estas 

variables. Las tres variables son presentadas a continuación en la Tabla 3.  

 

   

 

Correlación Interés; Frecuencia del e; Diccionario; 
Interés; Frecuencia del e; Diccionario  

  Interés 

Frecuencia 
del 
español Diccionario Interés 

Frecuencia 
del español 62%       
Diccionario 51% 28%     
Interés 100% 62% 51%   
Frecuencia 
del español 62% 100% 28% 62% 
Diccionario 50,90% 28% 100% 51% 

 

Grafico de regresión múltiple Tabla de porcentajes 
 

Tabla 3. Resultado de regresión múltiple y de porcentaje 

En la Tabla 3 se puede ver que la variable dependiente es “interés” y se desea saber el efecto y 

relación que esta variable tiene con las dos variables independientes “frecuencia del español” 

y “diccionario” (frecuencia del uso del diccionario). Como muestra la Tabla 3, la relación 

entre las tres variables es positiva. Los puntos del gráfico de regresión múltiple indican el 

crecimiento de los datos recopilados de las tres variables. La recta señala que hay un 

crecimiento. A la derecha, se puede ver la tabla de porcentajes que muestra qué tan fuerte es 

la correlación entre las tres variables. Se puede ver que la relación entre “frecuencia del 

español” e “interés” es de 62%, mientras que entre “diccionario” e “interés” es de 51% y entre 

“frecuencia del español” y “diccionario” es de 28%10. 

Resultado total de las variables 

En el siguiente apartado, la Tabla 4 se muestra la correlación entre sí de todas las variables: 

“Vocabulario”, “Curiosidad”, “Interés”, “Frecuencia del español”, “diccionario” y “frecuencia 

del español”.  

 
10 En los lugares donde la correlación es de 100%, es porque se está relacionando una variable consigo misma 

(Rustom, 2012, pp. 13-15). 
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  Vocabulario Curiosidad Interés Frecuencia del español 

Curiosidad 87%       

Interés 71% 79%     

Frecuencia del 
español 11% 25% 62%   

Diccionario              41% 40% 51% 28% 

Tabla 4. Resultado de correlación de todas las variables 

Con la ayuda del programa Minitab, se analizó la correlación que tienen todas las variables 

entre sí. El programa arrojó los resultados de la correlación de forma decimal (ver Apéndice 

4) y se pasaron a porcentaje (Ver Tabla 4). Como se puede observar en la Tabla 4, algunos de 

estos valores son significativamente positivos, lo cual indica que existe una alta correlación. 

Las variables que están fuertemente correlacionadas, en orden descendiente de porcentaje, 

son: “curiosidad” y “vocabulario” (87%), “interés” y “curiosidad” (79%), “interés” y 

“vocabulario” (71%), “frecuencia del español” e “interés” (62%) y, por último, “diccionario” 

e “interés” (51%). 

5.2 Discusión de la encuesta 

Discusión de los resultados de las variables “curiosidad” y “vocabulario” 

Como se ha observado en la Tabla 2, la regresión lineal ha permitido predecir, evaluar y 

relacionar variables. Los resultados de la Tabla 2 indican que hay una relación positiva, lo 

cual sugiere que los alumnos van a estar motivados si aprenden nuevas palabras. Esto esta en 

acuerdo con previos estudios sobre la motivación. Skaalvik, E.M. y Skaalvik, S (2016) 

muestran que la motivación externa suele existir cuando se reciben estímulos de afuera 

(Skaalvik & Skaalvik, 2016, p. 59), que en este caso se relaciona con los textos narrativos, 

pues constituyen un estímulo externo. Por ende, esto va a influir en la motivación interna de 

los alumnos al momento de aprender su lengua materna.  

Asimismo, se puede ver que la relación de las variables “vocabulario” y “curiosidad” muestra 

un incremento del vocabulario real del alumno por medio de los textos narrativos, los que 

están, a su vez, en relación con la curiosidad que demuestra el alumno, lo cual se puede ver 

como un beneficio de la enseñanza. Por un lado, Cardelús (2016) habla del entorno 

educacional y que este depende de la didáctica se crean formas, actitudes y motivación. Por 
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otro lado, Dussán (2018) manifiesta que los textos literarios fortalecen la competencia 

literaria, algo también visible en la relación que exponen estas variables. Así también 

Dörnyei (2014, pp. 21-22) explica que los alumnos aprenden mucho más que solo lingüística. 

Discusión de los resultados de las variables “interés”, “frecuencia del 
español” y “diccionario” 
 
Tanto en la Tabla 2 como en la Tabla 3 se ve una relación positiva y tal como indica 

Dussán (2018, p. 74), se puede observar que una actividad con textos narrativos, como el uso 

del lenguaje en clases y la búsqueda de significado de palabras fortalece la adquisición de la 

lengua materna, tal como lo indican los porcentajes. El interés del alumno se ve afectado por 

diferentes factores, como lo exhibe el caso de la frecuencia con que los alumnos hablan el 

español y conocer el significado de diferentes palabras. Dussán (2018) también dice que la 

literatura es una forma de expresión y que lleva a el lector a sentirse vinculado donde evocan 

diversos sentimientos que refuerzan, por ejemplo, su interés (Dussán, 2018, p.75). Así pues, 

queda demostrado, mediante el gráfico de la Tabla 3, que el interés invoca un sentimiento y 

que los alumnos se ven influidos por el uso del lenguaje y el conocimiento de palabras que 

conlleva a que estos encuentren motivación en la adquisición de la lengua materna. Turienzo 

(2016) aclara que las personas tienen emociones y necesidades psíquicas racionales que hacen 

que el ser humano se esfuerce. 

5.3 Análisis de resultados: entrevista a alumnos 

Para el análisis cualitativo se han llevado acabo entrevistas cortas. Los entrevistados fueron 

tres alumnos que respondieron a varias preguntas. Las respuestas más relevantes que dieron 

los alumnos 1, 2 y 3. se han transcrito en la Tabla 5. 
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Entrevistas a los alumnos  

 Entrevistados 

Pregunta1: ¿Qué 

has aprendido 

leyendo textos 

narrativos? 

Pregunta 2: ¿Como crees que 

mejoraría la enseñanza de 

textos narrativos? 

Pregunta 3: ¿Que te 

gustaría aprender sobre 

la literatura o los textos 

narrativos? 

 Alumno 1 

Palabras 

(Caballero, astros) 

No lo sé (Hmmm con nuevas 

palabras quizás) 

Me gustaría aprender más 

palabras 

 Alumno 2 

A decir palabras 

bonitas 

(Encantador, bello, 

bonito) No lo sé 

Me gustaría aprender a 

narrar 

 Alumno 3 

Nombre de 

personajes (Robín 

Hood, Rey Arturo 

Don quijote) 

No hay muchas clases no lo sé 

“Con música tal vez” 

Cuando el profesor nos cuenta 

algo, hablando, preguntando 

Con actividades 

Me gustaría conocer sobre 

diferentes culturas 

Tabla 5. Resultado de entrevistas a alumnos.  

 

Las entrevistas muestran que los alumnos 1 y 2 aprenden palabras, lo que queda de manifiesto 

en la respuesta que dan a la pregunta 1; mientras que la respuesta del alumno 3 se relaciona 

con conocimientos de cultura, lo que queda demostrado con su respuesta sobre nombres de 

personajes.  

Con la pregunta 1, en la Tabla 5, se busca conocer si los textos narrativos aportan 

conocimiento. Como se ha observado en las respuestas los textos narrativos aportan 

conocimiento en el aprendizaje, tal como lo comenta Dussán (2018), quien explica que la 

literatura fortalece y aporta a diferentes áreas como la comprensión lectora (2018, p. 74). 

Estas respuestas de los alumnos tambien coinciden con lo que manifiesta Nevado Fuentes 

(2014), al expresar que la literatura sirve de material motivacional para adquirir nuevos 

conocimientos (2014, p. 10). Así pues, los alumnos explicitan, en las entrevistas, que 

aprenden palabras si se ven motivados por el contenido de los textos narrativos que apelan a 

su interés. De igual manera, las corrientes motivacionales (Dörneyi, 2014), encargadas del 

desarrollo de un individuo, vienen a fortalecer lo manifestado por Nevado Fuente (2014), pues 

se vinculan directamente con el interés y por eso, mientras más motivado esté el alumno, más 

interés en desarrollarse va a tener (Dörneyi, 2014, p. 10). No obstante, Almerfors (2010) 
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considera que si los textos literarios son inadecuados y a esto se agrega que los padres tengan 

actitudes negativas frente al aprendizaje de la lengua materna, esto afecta el interés que los 

alumnos muestren al aprender (2010, p. 4). 

El propósito de la pregunta 2 de la Tabla 5 fue saber si los alumnos tenían ideas u opiniones 

de cómo mejorar su propio aprendizaje por medio de los textos narrativos, a lo cual estos 

contestan no saber. Esto conlleva a pensar que es importante que los alumnos tengan un buen 

entorno y modelos a seguir para que avancen satisfactoriamente en sus distintas etapas y sean 

autosuficientes a través de una buena competencia (Skaalvik & Skaalvik, 2016, p. 60), pues 

los alumnos no saben cómo mejorar su propio aprendizaje con textos narrativos. Esto queda 

expuesto cuando los alumnos responden “no lo sé”, “No hay muchas clases, no lo sé”. Estas 

respuestas dejan en claro que las clases son pocas lo que puede afectar algunas de las 

necesidades de autonomía y de competencia de las que nombran Skaalvik y Skaalvik (2016, 

p. 59). El hecho de que haya pocas clases limita las posibilidades de que el alumno satisfagan 

la necesidad de competencia pues no cuentan con los conocimientos necesarios para saber 

como mejorar la enseñanza de los textos narrativos. Las respuestas de los alumnos también 

exponen que estos no sienten que tienen las herramientas para tomar sus propias decisiones y 

afectar su futuro, vale decir no pueden satisfacer su necesidad de autonomía. 

Asimismo, las respuestas de los alumnos coinciden también con la explicación de una de las 

etapas en el desarrollo psicosocial de Erikson que explican Gould y Howson (2021). Cuando 

el alumno 3 dice que la enseñanza de los textos narrativos podría mejorar “con música, tal 

vez” se ve reflejada la primera etapa del desarrollo psicosocial, la identidad del yo. Esto es 

normal considerando que los alumnos están en una etapa (entre 13-17 anos) en la que 

empiezan a desarrollar su identidad, esto lo explica Gould y Howson (2021) al manifestar que 

en la adolescencia se logra la identidad del yo. Como Boëthius escribe, los jóvenes tienden a 

tener necesidades estéticas y una de estas es la música (1992, p. 242). 

Se puede interpretar que la identidad del alumno 3 está relacionada con la música. La música, 

como una forma de texto narrativo, puede servir de instrumento para que el alumno se 

relacione con el lenguaje y construya su identidad. Gould y Howson (2021) enfatizan que la 

naturaleza procesual de la identidad emerge a través de interacciones entre el individuo y su 

entorno cultural y emocional inmediato (Gould & Howson, 2021); entonces la música 

formaría parte de este entorno cultural, pues, cuando la música se usa como texto narrativo, 

esta puede servir para motivar a los alumnos.  
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Las respuestas también se vinculan con una de las necesidades psicológicas que influyen en la 

motivación (Skaalvik & Skaalvik, 2016, p. 59), específicamente, la pertenencia a un grupo es 

valorada por los entrevistados.  Cuando los alumnos responden cómo las clases podrían 

mejorar, algunas respuestas fueron: “Cuando el profesor nos cuenta algo”, “hablando, 

preguntando”, “Con actividades”. Así pues, hablar, preguntar y escuchar al profesor, en 

grupo, son actividades que tienen que ver principalmente con la tercera necesidad psicológica 

que nombran Skaalvik y Skaalvik (2016, p. 59). Esta necesidad es la de sentirse parte de un 

grupo, lo cual lleva a deducir que los alumnos valoran lo grupal a la hora de aprender la 

lengua materna.  

De acuerdo con las respuestas a la pregunta 3, en la Tabla 5, se deduce que los alumnos 

consideran que en las clases de lengua materna pueden aprender, por ende, a desarrollar 

habilidades lingüísticas, lo cual los motiva en su búsqueda por la adquisición de la lengua 

materna. Tal como Dörnyei (2014) manifiesta, las motivaciones estimulan comportamientos a 

largo plazo como lo es la adquisición de un idioma (2014, p. 9). También Muñoz-Basols, 

Moreno, Taboada, Lacorte (2017) y Chomsky (1965) dan una explicación sobre la lengua 

materna y los procesos que esta conlleva la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Como se 

puede ver en las respuestas dadas por los alumnos, los textos narrativos son un material 

didáctico motivacional que ayuda a la adquisición de la lengua y sus procesos (Dussán, 2018, 

p. 82).  

Dussán (2018, p.78) recalca el poder expresivo de la literatura, lo cual se ve reflejado en la 

respuesta que entregan los alumnos. El alumno 2, por ejemplo, manifiesta que ha aprendido a 

“decir palabras bonitas” con los textos narrativos. Dussán (2018) dice que al escribir y leer 

obras narrativas se desarrolla la imaginación literaria. Esto permite también desarrollar la 

propia identidad, la visión analítica y la naturaleza inquisitiva. De la misma manera, el 

alumno 3 dice: “Me gustaría aprender a narrar”. Esta respuesta revela una de sus motivaciones 

personales para aprender. Tener un interés por aprender abre una oportunidad para que el 

alumno cree su propia autoeficacia. La autoeficacia (self-efficacy) es la confianza que el 

alumno tiene para lograr aspiraciones (Cardelús, 2016, p. 56). En sus respuestas se ve como 

los alumnos están motivados por sus intereses personales para buscar crear una autoeficacia. 
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5.4 Análisis de resultados: entrevista a profesores 

Las entrevistas con los profesores fueron telefónicas y algunas de las preguntas fueron 

enviadas eventualmente por correo electrónico para facilitar la comunicación (ver Apéndice 

3). A continuación, en la Tabla 6, encontramos los resultados de las entrevistas realizadas a 

los profesores. Aquí se resumen las respuestas que dos profesores dieron a las preguntas sobre 

su opinión respecto a la literatura y a los recursos y técnicas didácticas que usan en sus clases 

de español: 

 Entrevistas a los profesores 

 Entrevistados 

Pregunta 1: ¿Cómo crees 
que la literatura puede 
beneficiar la enseñanza del 
español como lengua 
materna? 

 Pregunta 2: ¿Qué 
recursos didácticos 
usas para las clases 
de español? 

Pregunta 3: ¿Qué técnicas 
didácticas utilizan los profesores 
para usar los textos narrativos? 

 Profesor 1 

La literatura incrementa el 
vocabulario y ayuda al 
desarrollo habilidades 
lingüísticas 

Material 
permanente de 

trabajo, 
informativo, 
ilustrativo, 

tecnológico. 

Preguntas de comprensión lectora, 
síntesis, análisis, resúmenes, 
analogías, biografías, sopa de 
letras o crucigramas, videos y 

reflexión. Además, mapas 
mentales, discusiones, debates, 

lluvia de ideas, Juego de roles, etc. 

 Profesor 2 

Leer ayuda a la creatividad 
del alumno y puede crear 
diferentes formas de 
comunicación. 

No hay libros 
escolares por lo cual 

debo crear mis 
propios recursos 

didácticos 

Los alumnos leen en voz alta. Hay 
preguntas de los textos narrativos 
o en el material que encuentro. 
Hmmm también preguntas para 
complementar 

Tabla 6. Resultado de entrevistas a profesores. 

Algo a resaltar de las entrevistas hechas a los profesores es que afirman que la literatura es 

beneficiosa para los alumnos. La intención de la pregunta 1 en la tabla 6 ha sido saber si los 

profesores consideran que la literatura es beneficiosa. La respuesta del profesor 1 indica que 

“la literatura incrementa el vocabulario y ayuda al desarrollo de habilidades lingüísticas”. El 

profesor 2 expresa que la literatura “ayuda a la creatividad del alumno y puede crear 

diferentes formas de comunicación”.  Eliodoro Balam (2004) manifiesta que las estrategias de 

la didáctica en el aula escolar ayudan a que los alumnos logren adquirir la lengua y el profesor 

debe actualizarse con los temas que utiliza en el aula. Asimismo, Dussán (2018, p.74) e 

Eagleton (1983) expresan que la literatura fortalece a los alumnos (1983), ya que estos se ven 

representados en el lenguaje actual (1983, p. 5).  Lindell y Öhman (2019) dan también un 

panorama sobre lo que enuncia Maria Jönsson, quien señala que la didáctica de la literatura 

aporta a la configuración de conceptos científicos creando nuevos conocimientos (2019, p. 3). 
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También Lindell y Öhman (2019, p. 6) discuten cómo los profesores pueden ayudar al 

desarrollo de la comprensión lectora de los alumnos presentando y usando distintos tipos de 

historias en clase. Esto refuerza el placer por leer, lo que concuerda con las respuestas que dan 

los profesores 1 y 2 en la pregunta 1 sobre cómo los textos narrativos son beneficiosos en las 

clases de español como lengua materna; así pues, usar una variedad de textos es favorable 

para los alumnos. 

En la pregunta 2 de la Tabla 6, se nota el interés que tiene el profesor 1. Esto se ve en la 

respuesta que da sobre el tipo de herramientas didácticas: “material permanente de trabajo, 

informativo, ilustrativo, tecnológico”. Estos materiales son importantes para el desarrollo de 

los alumnos, tal como lo expone Jönsson en Lindell y Öhman (2019). Estos autores indican 

que los libros ilustrados son una gran ventaja, puesto que ayudan a la consolidación de 

conceptos y permite que los alumnos participen en el aula (Lindell y Öhman, 2019, p. 3). De 

este modo, los profesores entrevistados tienen la opinión de que la selección de material 

didáctico es importante pues impulsa el desarrollo del lenguaje y motiva a los alumnos, lo 

cual se ve confirmado por Lindell y Öhman (2019). Por otra parte, Dörnyei (2014, p. 

21) expone que se deben crear entornos para que puedan surgir corrientes motivacionales 

dirigidas y para que los alumnos puedan educarse activamente. Por esta razón, el material 

seleccionado debe facilitar la creación de estos entornos. Por lo tanto, practicar tareas como 

leer continuamente son una buena opción para que surja inspiración y acción por parte del 

alumnado (Dörnyei, 2014, p. 22)  

Igualmente, otro aspecto para destacar en la Tabla 6 son las respuestas que dan los profesores 

a la pregunta 3 sobre las técnicas didácticas que usan en la utilización de textos narrativos. 

Aunque los dos profesores tienen distintas formas pedagógicas para usar textos narrativos, 

para ambos queda claro que los alumnos van a mejorar si practican de diferentes maneras 

como con resúmenes o leyendo en voz alta. Esto lleva a interpretar que, si se incrementa el 

interés y la motivación, los alumnos van a aprender más. Así lo manifiesta Castro y Jiménez 

(2013), cuando señalan que la literatura es utilizada para dar ideas que ayudan a comunicar, 

dando la posibilidad de adquirir un aprendizaje (2013, p. 18). Usar los textos narrativos como 

motor motivacional puede hacer que los alumnos avancen y vean mejores resultados en clase. 
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5.5 Limitaciones y consideraciones 

Dentro de lo que ha sido el proceso de esta investigación, cabe resaltar ciertas limitaciones y 

consideraciones que han jugado a favor y en contra de la recolección de datos. Por un lado, la 

comunicación con alumnos y profesores ocurrió por correo electrónico o por vía telefónica. 

Idealmente, hubiese sido preferible poder estar presente y participar en clases presenciales 

para explicar a los alumnos sobre el cuestionario y la investigación en general. La situación de 

la pandemia no lo permitió y el cuestionario fue enviado a los padres y a los profesores por 

correo electrónico. Aunque no se pudo tener contacto directo con los alumnos para el 

cuestionario, se tomaron todas las medidas posibles para que estos entendiesen los propósitos 

de la investigación y su rol en ella. 

Por otro lado, se debe resaltar que la encuesta que se les dio a los alumnos contenía muchas 

preguntas de las cuales no todas fueron usadas en el análisis. Esto se debe a que a pesar de 

que todas las preguntas tienen que ver con el tema de los textos narrativos, no todas las 

respuestas fueron igualmente informativas. Por consecuencia, se debió delimitar el número de 

preguntas que hacían parte del análisis.  

Finalmente, en relación con la parte metodológica, se debe explicar que el método mixto fue 

el más adecuado para la investigación, pero presentó dificultades ya que se contaba con 20 

alumnos, de los cuales solo 17 contestaron a la encuesta, tres participaron en las entrevistas. 

Debido a esto los resultados no se pueden extrapolar. También hubo únicamente dos 

profesores entrevistados. En el momento de interpretar los resultados se tuvo que acomodar el 

lenguaje para que fuese menos técnico, especialmente, con respecto a los resultados 

cuantitativos. De este modo se buscó facilitar el entendimiento del lector, quien, quizás, no 

está muy familiarizado con métodos estadísticos. 

6. Conclusión 
Los objetivos fundamentales de esta investigación han sido indagar sobre cómo los textos 

narrativos afectan el aprendizaje del español como lengua materna en Suecia. La 

investigación también pretende averiguar si los textos narrativos motivan a los alumnos a 

utilizar el lenguaje. Finalmente, se busca explorar las técnicas didácticas que tienen los 

profesores para usar textos narrativos en clases de español como lengua materna.  
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Por un lado, según la encuesta y las entrevistas a alumnos se puede interpretar que los textos 

narrativos son beneficiosos. Los resultados de la regresión lineal de diferentes variables 

interrelacionadas muestran un efecto positivo de los textos narrativos en la motivación de los 

alumnos. Por otro lado, las dos entrevistas a los profesores de lengua materna avalan que los 

textos narrativos son una gran herramienta didáctica que beneficia a los alumnos de español 

como lengua materna. 

Se puede concluir que la hipótesis de este estudio, vinculada al uso de textos narrativos y su 

relación con el propósito de obtener un mayor aprendizaje, por parte de los alumnos de 

español como lengua materna no se puede rechazar. Esto se debe a que los resultados 

obtenidos tanto de la encuesta como de las entrevistas apoyan la idea de que los textos 

narrativos son de gran aporte en el aula escolar. 

Este estudio ha cubierto una parte del vacío empírico sobre la enseñanza del español como 

lengua materna. Sin embargo, el tema esta lejos de ser totalmente cubierto. Este estudio puede 

ser instrumentalizado como base para otras futuras investigaciones que se enfoquen en el tema 

de los textos narrativos y su uso en la enseñanza de la lengua materna. Temas que podrían ser 

abordados en futuras investigaciones y que no se han llegado a examinar en este trabajo son: 

la opinión que los padres de alumnos tienen sobre la enseñanza de la lengua materna, aspectos 

psicológicos que conllevan a que los alumnos aprendan de una forma eficaz, cómo toleran los 

profesores y alumnos el estrés en las clases de lengua materna, qué tan a menudo se 

comunican los profesores con los alumnos, entre otros aspectos. Esta investigación puede 

verse como un paso más en el camino hacia un entendimiento comprensivo de la enseñanza 

de español como lengua materna. 
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Apéndice 1 
 

A continuación, vemos la encuesta realizada a los 

alumnos:
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Apéndice 2 
 

Preguntas de la entrevista a los alumnos: 
 

1. ¿Qué has aprendido leyendo textos narrativos? 

2. ¿Qué piensas has aprendido de los textos narrativos?  

3. ¿Podrías dar un ejemplo? 

4. ¿Sabes su significado?  

5. ¿Podrías decir o explicar su significado? 

6. ¿Cómo crees que mejorarían la enseñanza de textos narrativos? 

7. ¿Qué te gustaría aprender sobre la literatura o los textos 

narrativos? 
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Apéndice 3 
   

Preguntas de entrevista a los profesores: 
1. ¿Qué clase de literatura usas para la clase de español? 

2. ¿Cómo crees que la literatura puede beneficiar la enseñanza del 

español como lengua materna? 

3. ¿Qué recursos didácticos usas para las clases de español?  
 

• ¿Cuáles textos literarios usas en la clase de español? 

• ¿Podrías dar ejemplos? 
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Apéndice 4 
 

Estas tablas son el análisis de las variables en el 
programa Minitab y los distintos resultados de las 
variables que se midieron: 
 

 
 
Regression Analysis: Interés versus Frecuencia del español; Diccionario  
 
Analysis of Variance 
 
Source                    DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression                 2 2,9056 1,4528     7,11    0,007 
  Frecuencia del español   1 1,4132 1,4132     6,92    0,020 
  Diccionario              1 0,6943 0,6943     3,40    0,086 
Error                     14 2,8591 0,2042 
  Lack-of-Fit              5 1,6591 0,3318     2,49    0,111 
  Pure Error               9 1,2000 0,1333 
Total                     16 5,7647 
 
 
Model Summary 
 
       S    R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
0,451911 50,40%     43,32%      20,10% 
 
 
Coefficients 
 
Term                     Coef SE Coef   T-Value   P-Value    VIF 
Constant                1,177    0,526     2,24    0,042 
Frecuencia del español   0,356    0,135     2,63    0,020   1,09 
Diccionario             0,228    0,124     1,84    0,086   1,09 
 
 
Regression Equation 
 
Interés = 1,177 + 0,356 Frecuencia del español + 0,228 Diccionario 
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Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
 
Obs Interés    Fit   Resid Std Resid 
  1    2,000  2,803  -0,803      -2,19  R 
 
R  Large residual 
 
 
Regression Equation 
 
Diccionario = 0,66 + 0,806 Interés 
Correlation: Interés; Frecuencia del e; Diccionario; Interés; Frecuencia del e; Diccionario  
 
                           Interés   Frecuencia del e       Diccionario           Interés 
Frecuencia del e             0,619 
 
 
Diccionario                  0,509             0,284 
Interés                      1,000             0,619             0,509 
Frecuencia del e             0,619             1,000             0,284             0,619 
Diccionario                  0,509             0,284             1,000             0,509 
 
Correlation: todas las variables 
 
                       Vocabulario        Curiosidad           Interés   Frecuencia del e 
Curiosidad                   0,872 
Interés                      0,707             0,786 
Frecuencia del e             0,106             0,249             0,619 
Diccionario                  0,407             0,396             0,509             0,284 
 
Cell Contents: Pearson correlation 
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