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Resumen 

Para la enseñanza de español como ELE en Suecia, El Consejo Nacional de Educación 

[Skolverket] sostiene un enfoque comunicativo que se espera enmarque la enseñanza y el 

aprendizaje. Al mismo tiempo, los manuales constituyen muchas veces una gran parte de 

la enseñanza y funcionan como una garantía para los profesores de que los estudiantes 

tienen suficientes oportunidades para practicar las habilidades necesarias para alcanzar 

los objetos del curso. Por eso, es relevante investigar los manuales. El objetivo de este 

trabajo es analizar los ejercicios escritos en tres manuales utilizados en el curso español 

3, para determinar qué oportunidades ofrecen para alcanzar el enfoque comunicativo y 

también para evaluar si los manuales permiten ejercitarlo. Para analizar esto, se realiza 

un análisis de contenido cuantitativo para encontrar la distribución de los distintos tipos 

de ejercicios escritos, partiendo de las categorías de Littlewood (2018:1227). Además, 

para determinar si los manuales permiten la práctica del enfoque comunicativo, se 

relaciona el análisis de contenido cuantitativo y sus resultados con una idea de Nation 

(2007) donde propone cuál sería la distribución ideal de los ejercicios en términos de la 

división del tiempo entre diferentes aspectos. Las conclusiones son que todos los 

manuales ofrecen principalmente ejercicios no comunicativos y, en menor medida, 

ejercicios que son comunicativos en diversos grados. Además, ninguno de los manuales 

tiene una distribución de ejercicios que permita ejercitar el enfoque comunicativo del 

Consejo Nacional de Educación.  

Palabras clave: enfoque comunicativo de la enseñanza, ELE, Suecia, manuales, ejercicios 

escritos  
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1 Introducción 

Los manuales tienen muchas veces un papel central en la enseñanza de las lenguas modernas 

porque son construidos para seguir los planes curriculares. Englund (2006:11) y Mir 

(2018:37) explican que los manuales constituyen en gran medida un apoyo para los 

profesores en la planificación de sus clases, ya que estos manuales tienen un efecto 

legitimador que trae consigo que muchos profesores son de la opinión que los objetivos 

establecidos por El Consejo Nacional de Educación [Skolverket1] se cumplirán si se siguen 

el manual. Asimismo, los estudiantes también pueden sacar provecho de los ejercicios que 

se encuentran en el manual; a través de estos ejercicios, se les brinda la oportunidad de 

practicar, consolidar y aplicar sus conocimientos en un área específica (Englund, 2006:12). 

Los manuales utilizados en la enseñanza del español en los bachilleratos en Suecia son 

muchas veces un llamado “todo-en-un-libro”, que es una combinación de un libro de texto y 

un libro de ejercicios en una sola tapa. En la enseñanza del español, es fundamental que los 

estudiantes desarrollen habilidades tanto receptivas como productivas; es decir, la capacidad 

de escuchar y leer, así como la habilidad de hablar y escribir, respectivamente (Tornberg, 

2020:107). Debido al papel central que desempeñan los manuales, también existen peticiones 

de la calidad de los ejercicios en los libros. El Consejo Nacional de Educación explica que 

el propósito de la asignatura es, entre otras cosas: “A través de la enseñanza, a los estudiantes 

se les debe ofrecer la oportunidad de desarrollar confianza lingüística en el habla y la 

escritura y también la capacidad de expresarse con variación y complexidad2” (El Consejo 

Nacional de Educación, 2021) [traducción propia]. Además, El Consejo Nacional de 

Educación sigue con:  

En la enseñanza, los estudiantes podrán encontrar con lengua escrita y hablada de varios tipos y 

también relacionar el contenido a sus propias experiencias y conocimientos. A los estudiantes les 

dará la posibilidad de integrar en el habla y la escritura, así como producir lengua hablada y textos 

 

 
1 La autoridad en Suecia encargada de la responsabilidad de las escuelas. El Consejo Nacional de Educación 
trabaja en misión del gobierno sueco y algunos de sus cometidos consisten en producir currículos en cada 
asignatura, definir los objetivos principales de cada asignatura y también establecer los requisitos que un 
estudiante debe cumplir para obtener calificaciones de niveles diferentes. (El Consejo Nacional de 
Educación, 2021).  
2 Originalmente: “Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet i tal 
och skrift samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet.” (El Consejo Nacional de Educación, 
2021).  
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distintos, solos y juntos con otros, y con apoyo de recursos y medios.3 (El Consejo Nacional de 

Educación, 2021) [traducción propia]. 

Más concretamente, El Consejo Nacional de Educación establece que la enseñanza de 

las lenguas modernas proporcionará a los estudiantes las condiciones necesarias para 

desarrollar su “capacidad de formularse y comunicar en la lengua meta en el habla y la 

escritura4” y “capacidad de adaptar la lengua a propósitos, receptores y contextos diferentes5” 

(El Consejo Nacional de Educación, 2021) [traducción propia]. Es decir, El Consejo 

Nacional de Educación implementa y demanda un enfoque comunicativo en la enseñanza, lo 

cual significa que la enseñanza debe incluir más que simplemente practicar estructuras 

gramaticales; también es necesario practicar el uso de los conocimientos en la comunicación. 

Lo central es preparar a los estudiantes para utilizar sus conocimientos sobre la lengua en 

situaciones de comunicación real, fuera del aula (Martín Peris et al., 2009a).  

Por lo tanto, la enseñanza debe ofrecerles la oportunidad de practicar la capacidad de 

pensar por sí mismos y resolver problemas de maneras que se correlacionen con los objetivos 

establecidos por El Consejo Nacional de Educación. El tipo de ejercicios con los que los 

estudiantes trabajen será fundamental para determinar cómo utilizarán el idioma fuera del 

aula y en qué medida podrán comunicarse y ser comprendidos en distintas situaciones.  

Según Montañez Mesas (2017:225), un paso crucial en el proceso de aprendizaje de una 

lengua es la capacidad de pensar por sí mismo y no sólo imitar o reproducir información, ya 

que la imitación no prepara a los estudiantes para adaptarse a situaciones reales. Tornberg 

(2020:40) también respalda esta perspectiva y aclara que aprender una lengua mediante la 

imitación y traducción de oraciones sin contextos es poco natural. Además, explica que los 

conocimientos teóricos no se convierten automáticamente en habilidades prácticas 

(Tornberg, 2020:40); por lo tanto, es necesario practicar varias veces de manera significativa 

para lograrlos. Por ejemplo, ser capaz de traducir frases del sueco al español sin problemas 

no garantiza que el mismo alumno pueda producir su propio texto sobre un tema específico 

 

 
3 Originalmente: “I undervisningen ska eleverna få möta talat och skrivet språk av olika slag samt få sätta 
innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Eleverna ska ges möjlighet att interagera i tal och 
skrift samt producera talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd 
av olika hjälpmedel och medier.” (El Consejo Nacional de Educación, 2021).  
4 Originalmente: “förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift” (El Consejo 
Nacional de Educación, 2021).  
5 Originalmente: “förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang” (El Consejo 
Nacional de Educación, 2021).  
 



3 

 

en español. Tornberg (2020:57) también explica que la capacidad de pensar y crear por uno 

mismo, comunicarse, no surge naturalmente, sino que es una habilidad que se necesita 

practicar para dominar. Esta es una capacidad que El Consejo Nacional de Educación se 

esfuerza en que los estudiantes dominen después de estudiar una lengua moderna. 

Por tanto, resulta interesante analizar los ejercicios escritos, es decir, aquellos ejercicios 

diseñados para desarrollar la destreza escrita, encontrados en los manuales para ver si la 

distribución de los ejercicios escritos ofrece condiciones para alcanzar el enfoque 

comunicativo del Consejo Nacional de Educación, en el sentido de la comunicación a través 

de la escritura, en el aprendizaje de las lenguas modernas.  

1.1 Objetivo y pregunta de investigación 

El objetivo de este trabajo es analizar qué oportunidades para practicar la comunicación 

escrita ofrecen tres manuales utilizados en los bachilleratos en Suecia en el curso de español 

3. También se busca analizar si los manuales distribuyen el tiempo entre los distintos tipos 

de ejercicios de práctica de escritura de manera que ofrece la práctica necesaria para alcanzar 

el enfoque comunicativo establecido por El Consejo Nacional de Educación para los cursos 

de español como ELE.  

Partiendo del modelo de Littlewood (2018:1227), nos preguntamos cómo se distribuyen 

los distintos tipos de ejercicios de práctica de escritura que hay en los manuales y también si 

la distribución de esos ejercicios permite la ejercitación del enfoque comunicativo del 

Consejo Nacional de Educación. 

2 Material, teoría y método 

2.1 Material  

El análisis se basa en un corpus que consiste en tres manuales, de tres editoriales diferentes, 

que están hechos para el curso de español 3 que se enseña en los bachilleratos en Suecia. Los 

manuales utilizados son los siguientes: Caminando 3 (Waldenström et al., 2016), Próxima 

estación 3 (Gröndahl, 2018) y Vistas 3 (Rönnmark y Quintana Segalà, 2022). 

Sin embargo, todos estos libros no han sido producidos para seguir el plan curricular del 

Consejo Nacional de Educación más reciente, ya que fue publicado en el año 2021 y las 

últimas versiones de los libros Caminando 3 y Próxima estación 3 llegaron en los años 2016 
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y 2018 respectivamente. Aun así, las diferencias entre el plan de estudios actual y el anterior 

(del año 2011) son muy pocas, los dos currículos son casi iguales. Además, las editoriales no 

imprimen una versión nueva de su libro cada vez que El Consejo Nacional de Educación 

actualiza un currículo nuevo y las escuelas tampoco tienen suficiente dinero para comprar 

manuales nuevos cada vez que llega una versión nueva del plan curricular (Gobierno sueco 

[Regeringen], 2023). El gobierno sueco (2023) explica también que muchas escuelas en 

Suecia trabajan con libros inactuales porque falta dinero para comprar nuevos. Por eso, 

todavía es relevante analizar los manuales que están hechos para otro plan curricular en 

relación con el currículo actual.  

2.2 Teoría  

2.2.1 Enfoque comunicativo  

El enfoque comunicativo en la enseñanza de una segunda lengua “se conoce también como 

enseñanza comunicativa de la lengua” (Martín Peris et al., 2009a). Con el enfoque 

comunicativo, el objetivo principal de la enseñanza es preparar a los estudiantes para una 

comunicación real, tanto en el discurso como en la escritura. Es decir, que la capacidad de 

comunicarse y hacerse entender es más importante que la lengua sea totalmente correcta todo 

el tiempo (Martín Peris et al., 2009a).  

Se considera la comunicación como un proceso más que un producto, y no basta con 

sólo aprender vocabulario y reglas gramaticales. Lo central es aprender a aplicar los 

conocimientos sobre la lengua en la práctica para comunicarse, y para lograr esto es necesario 

practicar mucho y continuamente (Martín Peris et al., 2009a). Por lo tanto, para trabajar con 

el enfoque comunicativo, el tipo de tareas con las que los estudiantes trabajan se convierte 

en una parte central del aprendizaje y desarrollo de la competencia comunicativa (Martín 

Peris et al., 2009a).  

2.2.2 El continuo comunicativo de William Littlewood  

La teoría central en esta tesina es el continuo comunicativo de Littlewood (2018:1227) que 

también constituye el modelo de análisis utilizado para realizar la investigación. El continuo 

comunicativo contiene cinco columnas que definen el nivel de comunicatividad que tiene 

cada columna. Littlewood describe el modelo de la siguiente manera:  

La lógica subyacente al diagrama es que las actividades de aprendizaje/enseñanza van desde:  
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• aquellas que se centran en las formas y sus significados conceptuales, y estimulan 

principalmente el aprendizaje analítico/explícito (en las comunas 1 y 2); a  

• aquellas que se centran en significados situados y en la comunicación de mensajes, y estimulan 

principalmente el aprendizaje experimental/implícito (columnas 4 y 5); 

• con una categoría intermedia de actividades en las que la atención se centra simultáneamente 

en formas y mensajes (columna 3). (Littlewood, 2018:1227). [traducción propia6] 

Es muy frecuente que los profesores se queden en las dos primeras columnas y no permitan 

a los alumnos practicar su capacidad comunicativa. Por lo tanto, Littlewood (2018:1228) 

explica que el continuo comunicativo es una herramienta que los profesores pueden utilizar 

de la manera siguiente, como un: 

‘mapa’ del paisaje pedagógico e incluye gradualmente más actividades de la columna 3 (en la que 

el profesor todavía tiene un alto grado de control) para luego avanzar hacia las columnas 4 y 5 

(donde hay mayor independencia, creatividad y autonomía). (Littlewood, 2018:1228) [traducción 

propia7] 

El modelo de Littlewood (2018:1227) está muy relacionado con el enfoque 

comunicativo. Las teorías detrás el continuo comunicativo concuerdan con los aspectos 

principales del enfoque comunicativo, como presentan Martín Peris et al. (2009a). A 

continuación, presentamos las teorías detrás del continuo comunicativo.  

El continuo comunicativo se basa en los principios una enseñanza comunicativa, 

llamada CLT (Communicative Language Teaching), y en los fundamentos teóricos del 

aprendizaje de una segunda lengua, especialmente en la idea de que el aprendizaje de una 

segunda lengua es más efectivo cuando implica una comunicación significativa. Este 

continuo comunicativo refleja un equilibrio entre un aprendizaje analítico/explícito que se 

centra en las formas lingüísticas y un aprendizaje experimental/implícito que enfatiza la 

comunicación significativa (Brito Engman & Aronsson, 2022:60).  

 

 
6 Originalmente: “The rationale underlying the diagram is that learning / teaching activities range from:  

• Those which focus on forms and their conceptual meanings, and stimulate mainly analytic / explicit 
learning (in columns 1 and 2); to  

• Those which focus on situated meanings and the communication of messages, and stimulate 
mainly experimental / implicit learning (columns 4 and 5); 

• With a middle category if activities in which the focus is simultaneously on forms and messages 
(column 3).” (Littlewood, 2018:1227).  
 

7 Originalmente: ‘map’ of the pedagogical landscape and gradually include more activities from column 3 (in 
which the teacher still has a high degree of control) and then move into columns 4 and 5 (where there is 
greater independence, creativity, and autonomy; in current discussions, these activities are often called 
‘tasks’). (Littlewood, 2018:1228).  
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Las ideas centrales del CLT incluyen la formación de la enseñanza para que los 

estudiantes puedan utilizar la lengua para la comunicación real, no sólo estudiar la teoría, ya 

que no significa que los estudiantes puedan convertir la teoría a un uso práctico de la lengua. 

Además, es importante que el contenido de la enseñanza sea realista, significativo y tenga un 

propósito (Littlewood, 2018:1223). Otro aspecto importante del continuo comunicativo es 

que los estudiantes necesitan variedad en la práctica para recibir la enseñanza y practicar en 

diversas formas, es crucial encontrar un equilibrio (Brito Engman & Aronsson, 2022:60). 

Littlewood (2018:1224) sostiene que es importante encontrar un equilibrio entre el 

aprendizaje implícito y explícito. Además, explica que es fundamental practicar tanto la 

teoría de la lengua como utilizar esos conocimientos en la práctica (Littlewood, 2018:1228).  

Brito Engman y Aronsson (2022:58) también presenta el TBLT (Task Based Language 

Learning), que es una subcategoría del CLT, donde lo central no es sólo trabajar con 

materiales auténticos, sino también crear situaciones auténticas para practicar una 

comunicación real en el uso de la lengua. Littlewood (2018:1223) subraya la importancia de 

practicar la interacción en la comunicación y no limitarse a la comunicación unidireccional.  

Otras ideas centrales del continuo comunicativo incluyen la teoría del aprendizaje 

experiencial, que Brito Engman y Aronsson (2022:62) explican que se refiere a que el 

aprendizaje es más efectivo cuando incluye materiales auténticos y los estudiantes aprenden 

mediante la experiencia y la práctica repetida, es decir, aprender haciendo. Esto es lo que 

Brito Engman y Aronsson (2022:62) explican como la teoría de habilidades.  

Dentro del contino comunicativo, Littlewood (2018:1227) distingue entre un enfoque 

centrado en la forma y un enfoque centrado en el significado. Long (1991:43) explica que un 

enfoque centrado en la forma se refiere a dirigir la enseñanza hacia la conciencia y 

comprensión de las estructuras lingüísticas y aspectos formales de una segunda lengua. Es 

decir, centrarse en la forma significa tener un enfoque gramatical (Long 1991:43). Por otro 

lado, un enfoque centrado en el significado implica centrarse en la información que se 

transmite con la lengua en una situación comunicativa (Brito Engman & Aronsson, 2022:65). 

A menudo, una tarea puede combinar tanto un enfoque centrado en la forma como un enfoque 

centrado en el significado (Long, 1991:47).  

2.2.3 Los cuatro aspectos de Paul Nation 

Paul Nation (2007) ha establecido unas pautas sobre cómo se debe distribuir el tiempo en el 

aula entre distintos tipos de ejercicios, en cada una de las cuatro destrezas (comprensión 
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auditiva, expresión oral, comprensión de lectura y expresión escrita) para optimizar el 

aprendizaje de una segunda lengua. Nation (2007) divide los ejercicios en cuatro aspectos 

diferentes: aprendizaje centrado en la lengua; output centrado en el significado; desarrollo 

de la fluidez; input centrado en el significado. 

Nation (2007:8) explica que la distribución ideal para el aprendizaje de una segunda 

lengua es dividir el tiempo igual entre las cuatro categorías. Es decir, utilizar el 25 % del 

tiempo disponible en el curso de cada una de estas cuatro categorías.  

Una de las cuatro categorías tiene el enfoque en la forma de la lengua, mientras que las 

otras tres tienen un enfoque, en una extensión variable, en el significado (Nation, 2007:9). 

Esto se puede relacionar con el enfoque comunicativo que tiene Littlewood (2018), quien 

también aplica esta diferenciación – tener el enfoque en la forma o en el significado – en sus 

categorías en el continuo comunicativo. Nation (2007:9-10) habla también del aspecto 

comunicativo en muchos aspectos de aprender una segunda lengua. Explica que para 

alcanzar un lenguaje comunicativo es necesario practicar mucho y utilizar el tiempo de una 

manera favorable al aprendizaje. Es importante que una gran cantidad de los ejercicios tenga 

el enfoque, en algún sentido, en el significado para practicar la competencia comunicativa, 

pero también es importante practicar la gramática y la estructura de la lengua separado para 

obtener suficiente repetición debido a que la gramática es muy importante para un uso 

comunicativo de la lengua. Sin embargo, también ilumina que no es necesario destinar más 

del 25 % del tiempo en ejercicios directamente dedicados a la gramática porque esta se 

practica también en los otros ejercicios más comunicativos, porque siempre está presente 

(Nation, 2007:10). Es decir, el proceso de aprender una segunda lengua es variado, pero un 

aspecto importante es el enfoque comunicativo.  

2.3 Método  

Para responder a la pregunta de investigación, esta tesina realiza un análisis de contenido 

cuantitativo donde se clasifican todos los ejercicios escritos en un modelo de análisis. La 

aplicación del método en esta tesina funciona de la manera siguiente: todos los ejercicios 

están categorizados según el modelo que se presenta a continuación, y los resultados se 

presentan en forma de diagramas para poder comparar los resultados entre los tres libros. 

Además, aplicamos una idea sobre la distribución ideal del tiempo a los resultados de la 

distribución para determinar si los manuales permiten la ejercitación del enfoque 

comunicativo del Consejo Nacional de Educación o no.  
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2.3.1 Análisis de contenido cuantitativo 

Un análisis de contenido es un método de investigación utilizado para analizar 

sistémicamente un corpus (Bryman, 1997:21). Para realizarlo de manera cuantitativa, se trata 

de cuantificar el material y presentar los resultados en forma de cifras (Rasmusson, 

2021:187). Es decir, un análisis de contenido cuantitativo consiste en generalizar el corpus 

según ciertas categorías y reglas predeterminadas por el investigador. De esta manera, es 

posible analizar grandes cantidades de material, limitándose a estudiar sólo unas pocas 

categorías mediante métodos estadísticos y obtener resultados en forma numérica o de una 

manera que se pueda convertir en cifras (Bryman, 1997:34-36, 47; Rasmusson, 2021:187).  

2.3.2 Modelo de análisis 

Para categorizar los distintos tipos de ejercicios que existen en los manuales, esta tesina 

adopta el continuo comunicativo (Figura 1) de Littlewood (2018:1227), que consiste en cinco 

columnas que cada una representa distintos grados de la comunicatividad en ejercicios 

diferentes. A la izquierda del todo en el modelo, el foco está en la forma y a la derecha del 

todo, el foco está en el significado (Littlewood, 2018:1227-1228). El continuo comunicativo 

es como una escala donde el grado de comunicatividad varia, pero no tiene pautas estrictas 

que separen las columnas explícitamente. En qué columna del continuo comunicativo encaja 

un ejercicio depende de si contiene elementos comunicativos y también de la extensión de la 

comunicatividad. La Figura 1 contiene las definiciones de cada categoría de Littlewood 

(2018:1227).  
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Aprendizaje analítico/explícito                                   →    Aprendizaje experimental/implícito 

Aprendizaje no 

comunicativo  

Práctica de un uso 

precomunicativo 

de la lengua 

Práctica de un 

uso comunicativo 

de la lengua 

Comunicación 

estructurada  

Comunicación 

auténtica 

Centrarse en las 

estructuras de la 

lengua, cómo se 

forman y qué 

significan, p.ej. 

ejercicios de 

sustitución, 

‘descubrimiento’ 

inductivo y 

actividades que 

aumentan la 

conciencia. 

 

 

Practicar la lengua 

prestando cierta 

atención al 

significado, pero 

sin comunicar 

mensajes nuevos a 

los demás, p.ej. 

describir la práctica 

de la lengua visual 

o situacional 

(“preguntas y 

respuestas”) 

 

Practicar una 

lengua ya 

conocida, pero en 

un contexto en el 

que se comunica 

nueva 

información, p.ej. 

actividades sobre 

huecos de 

información o 

preguntas 

‘personalizadas.’ 

 

Utilizar la lengua 

para comunicarse 

en situaciones 

que suscitan una 

lengua ya 

aprendida, pero 

con cierto grado 

de 

imprevisibilidad, 

p.ej. juego de 

roles 

estructurado y 

resolución de 

problemas 

simples. 

Utilizar la 

lengua para 

comunicarse en 

situaciones 

donde los 

significados son 

impredecibles, 

p.ej. juego de 

roles creativo, 

resolución de 

problemas más 

complejos y 

discusión. 

Centrarse en las formas y los 

significados  

                                      → Centrarse en los significados y los 

mensajes  

Figura 1. El modelo de comunicación de Littlewood (2018:1227) [traducción propia, el 
original se encuentra en el apéndice 1] 

Brito Engman y Aronsson han ampliado el continuo comunicativo con dos categorías 

que esta tesina adopta: práctica de un uso comunicativo de la lengua – descontextualizada y 

comunicación estructurada – descontextualizada (2022:67). Explican que los ejercicios 

donde el producto final no tiene un receptor o donde no se especifica el tipo de texto están 

descontextualizados, el profesor no cuenta como receptor si el ejercicio no lo indica 

directamente (Brito Engman & Aronsson, 2022:67).  

El continuo comunicativo no tiene columnas excluyentes; más bien, un tipo de ejercicio 

puede concordar en varias columnas (Brito Engman & Aronsson, 2022:67). Sin embargo, 

para esta tesina, es crucial que el modelo de categorización de los ejercicios sea claro y 

directo. Cada ejercicio debe tener una categoría, sin superposición parcial entre ellas. Por 

eso, más adelante, explicamos las categorías y establecemos pautas sobre qué tipo de 
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ejercicio corresponde a cada categoría para hacerlas excluyentes. Lo central de nuestro 

modelo de análisis es que parte del continuo comunicativo de Littlewood (2018:1227) y 

creamos categorías excluyentes basadas en las comunas del continuo comunicativo y la 

extensión del Brito Engman y Aronsson (2022:67). Aplicamos la teoría de Littlewood 

(2018:1227) directamente al corpus y no como un paso separado.  

Ya que Brito Engman y Aronsson (2022) desarrollan su investigación sobre el mismo 

contexto de aprendizaje que este estudio – la adquisición del español como lengua extrajera 

en institutos suecos – proponemos una comparación entre los resultados de su análisis y los 

que se obtengan en esta investigación. 

Al igual que Brito Engman y Aronsson (2022), consideramos el continuo comunicativo 

de Littlewood (2018:1227) para analizar los ejercicios, pero no lo utilizamos de la misma 

manera. Brito Engman y Aronsson (2022) parten del material, clasifican los ejercicios en sus 

propias categorías y tratan después de relacionarlas con el continuo comunicativo. Sin 

embargo, sus categorías no son excluyentes, es decir, que las categorías propuestas por Brito 

Engman y Aronsson (2022) caen en varias columnas del continuo comunicativo, lo que 

dificulta tomar decisiones adecuadas. Para evitar este problema, esta tesina parte 

directamente de las categorías de Littlewood (2018:1227) y ha definido qué tipos de 

ejercicios corresponden a cada categoría, haciéndolas excluyentes.  

Otra cosa es que Brito Engman y Aronsson (2022) utiliza el continuo comunicativo para 

clasificar ejercicios de cada cuatro destreza (comprensión auditiva, expresión oral, 

comprensión de lectura y expresión escrita) mientras que este trabajo analiza en exclusiva 

los ejercicios dedicados al desarrollo de la producción escrita.  

Otro aspecto relevante por mencionar es si un ejercicio es controlado o libre. Martín 

Peris et al. (2009b) explican que “Una actividad de práctica controlada es una actividad de 

aprendizaje en la que los alumnos deben seguir con cierta fidelidad un texto o unos modelos 

lingüísticos y el profesor controla el grado de la corrección […]” y también que “Una 

actividad de práctica libre es aquella en la que los aprendientes deben usar de modo creativo 

los conocimientos o destrezas que han sido presentados y practicados previamente” (Martín 

Peris et al., 2009c). Además, una actividad de práctica libre tiene el enfoque en la 

comunicación y da espacio para expresarse de maneras distintas y también elegir qué tipo de 

información que uno quiere compartir; no hay una sola solución a la tarea y tampoco una 

sola manera de resolverla. Mientras que una actividad de práctica controlada no da espacio 



11 

 

para ser creativo y expresarse con sus propias palabras, sino que las actividades controladas 

tienen una sola respuesta correcta (Martín Peris et al., 2009b; Martín Peris et al., 2009c).  

Aquí siguen algunas aclaraciones sobre el modelo.  

Un ejercicio tiene muchas veces varias partes, y estas van a ser consideradas como 

interacciones diferentes, porque cada momento es una prueba para un estudiante. No es 

necesario que los momentos diferentes sean diferenciados directamente; también es posible 

tener varios momentos en una misma instrucción para una tarea. Esta misma forma del 

recuento de ejercicios es adoptada por Brito Engman y Aronsson (2022).  

En la instrucción de algunos ejercicios no está escrito cómo van a trabajar los 

estudiantes. Es decir que no aparece si los estudiantes van a pensar/hablar/escribir la 

respuesta de la tarea. Por eso, sólo los ejercicios donde está claro que la idea es escribir van 

a ser contados como tareas escritas en esta tesina. Para distinguir si un ejercicio es un 

ejercicio que practica la destreza escrita, hay algunos aspectos a considerar que pueden 

indicar que se trata de una tarea escrita. Son, por ejemplo: si junto a las instrucciones hay 

una figura de un lápiz; si está escrito directamente en las instrucciones que la tarea debe 

resolverse por escrito; si hay exhortaciones como haz una lista/carta/resumen etc. que 

implican que la tarea va a ser resuelta por escrito; si las instrucciones dicen que los 

estudiantes van a buscar ciertas palabras y relacionarlas con otras (esto se puede equiparar 

con hacer una lista con vocabulario). Es decir, si la instrucción de un ejercicio no deja claro 

si la tarea va a ser resuelta por escrito, no se considera como una tarea escrita.  

Para aclarar, sigue aquí un ejemplo: una tarea del libro Caminando 3 dice “Describe la 

foto de la pág. 119 a un compañero. Describe a las personas de la foto. ¿Cómo son? ¿Quiénes 

son y qué relación tienen? ¿Dónde están?” (Waldenström et al., 2016:126). Es posible 

realizar la descripción tanto en una forma oral como en una forma escrita, pero a causa de 

que la instrucción no clarifica cómo los estudiantes deben resolver el ejercicio, no se lo 

clasifica como un ejercicio de práctica de escritura. 

Otro ejemplo es “Tú y tu compañero buscáis información sobre uno de los temas de 

abajo cada uno” (Waldenström et al., 2016:128). Esto no significa, y tampoco está escrito, 

que los estudiantes necesitan apuntar la información que encuentran y por eso el ejercicio no 

será contado como un ejercicio escrito.  

Finalmente, los ejercicios que contienen una parte de mostrar el texto a alguien para 

recibir retroalimentación no están descontextualizados, ya que la persona que lee el texto y 

provee la retroalimentación es el receptor.  
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A continuación, se presentan las categorías del modelo de análisis.  

Aprendizaje no comunicativo  

Esta categoría contiene los ejercicios que practican la gramática sin contexto y donde el foco 

está en la forma, no son comunicativos (Littlewood, 2004:322). Contiene ejercicios para 

avanzar en el aprendizaje de una segunda lengua que Baralo (2013) explica tiene que ver 

con, entre otras cosas, practicar la estructura de la lengua y perfeccionar el conocimiento de 

la morfología de los verbos, sus morfemas flexivos y las formas irregulares. A causa de que 

el foco está en la forma, los ejercicios son controlados (Martín Peris et al., 2009b) debido a 

que piden una respuesta especifica que es la única correcta.  

En términos amplios, se trata de ejercicios de substitución y tareas gramaticales de rutina 

(Littlewood, 2004:322). Los ejercicios que pertenecen a esta categoría, porque no son 

comunicativos, son, por ejemplo: llenar un hueco con un verbo conjugado/una 

preposición/un artículo etc.; hacer una lista con vocabulario: mirar a un dibujo y escribir 

cómo se llama en español; cambiar el tiempo en un texto; completar una tabla con las 

conjugaciones de un verbo; elegir frases/palabras de columnas diferentes y componer una 

oración o cambiar el orden de una secuencia de palabras para formar una oración correcta. 

Práctica de un uso precomunicativo de la lengua  

Los ejercicios en esta categoría tienen un pequeño aspecto comunicativo, pero no se 

transmite ninguna información nueva (Littlewood, 2018:1227). Littlewood (2004:322) 

explica también que los estudiantes necesitan prestar atención al significado de las palabras 

en el contexto para poder resolver la tarea. Entonces, entender el significado es decisivo para 

resolver el ejercicio. Las tareas en esta categoría son bastante controladas porque existe una 

respuesta correcta, aunque hay un poco de libertad en la forma de expresarse (Martín Peris 

et al., 2009b, Martín Peris et al., 2009c).  

Los ejercicios que pertenecen a esta categoría son, por ejemplo: responder libremente a 

unas preguntas sobre un texto. Es decir, que la pregunta tiene una respuesta correcta, pero es 

posible expresarse de maneras diferentes; escribir un resumen de un texto (no se presenta 

información nueva en un resumen); hacer una lista con lo más importante de un texto (un 

tipo de resumen); llenar un hueco con una palabra/completar una frase con una palabra 

relevante (para elegir una palabra conveniente es necesario prestar atención al significado); 

traducir frases/palabras independientes o buscar la traducción de una frase/palabra en un 

texto (aquí también es necesario prestar atención al significado para poder traducir 

correctamente o sacar las líneas correctas.  
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Práctica de un uso comunicativo de la lengua – descontextualizada  

Esta categoría es una extensión del modelo de Littlewood (2018:1227), hecho por Brito 

Engman y Aronsson (2022) y es muy similar a la próxima categoría práctica de un uso 

comunicativo de la lengua. Las diferencias entre estas categorías son que los ejercicios que 

coinciden en esta categoría no especifican quién sería el receptor del producto y tampoco qué 

tipo de texto debería escribirse (Brito Engman & Aronsson, 2022:67). Los ejercicios que 

pertenecen a esta categoría están en la mitad entre tener el foco en la forma y tener el foco 

en la significación. Se trata de practicar la lengua ya conocida, pero en un contexto donde se 

transmite información nueva (Littlewood, 2018:1228), pero en esta categoría no se sabe a 

quién se transmite la información y de qué manera (con una carta/un blog/un mail etc.). Los 

ejercicios en esta categoría son bastante libres porque hay una oportunidad de elegir cómo 

uno quiere expresarse y qué información se quiere transmitir (Martín Peris et al., 2009c), 

pero no tienen el aspecto de practicar adaptar la lengua al receptor y a la situación.  

Los ejercicios que están en línea de los criterios de esta categoría son, por ejemplo: 

Hacer una lista/responder a preguntas con cosas sobre sí mismo sin un receptor; hacer una 

lista con sus propios consejos sobre un tema, sin el propósito de mostrar la lista a alguien; 

hacer una descripción sobre una cosa/habitación/direcciones/palabra sin el propósito que la 

descripción va a ser usado por otra persona; formular sus propias preguntas/frases sobre un 

tema.  

Práctica de un uso comunicativo de la lengua  

Esta categoría es muy similar a la anterior, con la diferencia de que los ejercicios aquí tienen 

un receptor específico o que el tipo de texto que va a ser producido está especificado. Es 

decir que en esta categoría se agrega el aspecto de adaptar la lengua a la situación o al 

receptor. Por ejemplo, puede ser que el receptor es un compañero/un ídolo etc. o que las 

instrucciones declaran que el texto producido va a ser un mail/una carta/un blog etc. Por lo 

demás, los ejercicios en esta categoría son igual de comunicativos que en la categoría 

práctica de un uso comunicativo de la lengua – descontextualizada. Es decir, que practican 

la lengua familiar, pero al mismo tiempo se usan esos conocimientos para transmitir 

información nueva (Littlewood, 2018:1228) y también son bastante libres porque hay varias 

maneras de solucionar el ejercicio (Martín Peris et al., 2009c).  

Los ejercicios que pertenecen en esta categoría incluyen, por ejemplo: hacer una 

lista/responder a preguntas con cosas sobre uno mismo para alguien; hacer una lista con sus 

propio consejos sobre un tema para mostrar a otra persona; realizar una descripción de un 
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objeto/habitación/dirección/palabra para que otro estudiante la utilice; preparar una 

presentación en PowerPoint con información relevante; dar y recibir retroalimentación (la 

recepción de retroalimentación incluye corregir el texto teniendo en cuenta los comentarios 

recibidos). 

Comunicación estructurada – descontextualizada  

Brito Engman y Aronsson (2022:67) han extendido el modelo de Littlewood con esta 

categoría, la cual, al igual que la categoría práctica de un uso comunicativo de la lengua – 

descontextualizada, trata de ejercicios que carecen de un contexto y no practican la capacidad 

de adaptar la lengua a receptores o situaciones diferentes. Lo central en esta categoría es 

situaciones estructuradas donde los estudiantes están preparados para la comunicación que 

el ejercicio les pide (Littlewood, 2004:322). Es decir, que los estudiantes acaban de trabajar 

con el vocabulario/las estructuras relevantes para comunicar en una cierta situación y 

resolver problemas simples con los conocimientos que poseen (Littlewood, 2018). Estos 

ejercicios también son libres porque hay muchas posibilidades y formas diferentes de 

resolver las tareas (Martín Peris et al., 2009c) 

Los ejercicios que encontramos en esta categoría son, por ejemplo: Escribir un texto 

sobre el tema del capítulo sin un receptor del texto; buscar información sobre una persona/un 

país etc. y escribir un texto con la información, sin un receptor del texto; escribir un texto 

que trata de sus propias experiencias, sin el propósito de mostrarle a alguien; tomar postura 

en preguntas que tratan de, por ejemplo, preferencias propias, sin el propósito de compartir 

su texto con nadie (nadie más que posiblemente el profesor). Es decir, se tratan de temas 

menos importantes en la sociedad. Un ejemplo de un ejercicio de ese tipo lo encontramos en 

el libro Próxima estación 3: “¿Te gustaría visitar alguno(s) de estos hoteles raros? ¿Cuál y 

por qué?” (Gröndahl, 2018:105), es un ejercicio donde los estudiantes necesitan tomar 

postura, pero el ejercicio sólo pide sus opiniones, los argumentos no necesitan ser fundados.  

Comunicación estructurada  

La diferencia entre esta categoría y la categoría comunicación estructurada – 

descontextualizada, es que los ejercicios en esta categoría tienen un receptor o que el tipo de 

texto que va a ser producido está especificado (Brito Engman & Aronsson, 2022:67). Es 

decir, que las instrucciones de los ejercicios aclaran que el receptor será un compañero, un 

ídolo etc., o que se debe escribir en un tipo específico de texto, y proporcionan ejemplos. A 

saber, que los estudiantes practican su capacidad de adaptar la lengua al receptor y a la 

situación. De lo contrario, esta categoría significa lo mismo que la anterior. 
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Los ejercicios que se clasifican en esta categoría son, por ejemplo: Escribir un texto 

sobre el tema del capítulo para un receptor; buscar información sobre una persona, un país 

etc. y escribir un texto con la información con el propósito de compartir el texto con otra 

persona; Escribir un texto que trata de sus propias experiencias para mostrar a otra persona; 

Tomar postura en preguntas que tratan de, por ejemplo, preferencias propias, y compartir el 

texto con alguien.  

Comunicación auténtica 

Esta categoría contiene los ejercicios más libres porque no tienen muchas pautas y reglas a 

seguir, se trata de resolver problemas más desafiantes con la ayuda de los conocimientos que 

se posee para poder comunicarse en una situación desafiante y menos controlada en la que 

se encuentra (Martín Peris et al., 2009c; Littlewood, 2004:322). Además, la idea detrás de 

esta categoría es que los estudiantes realizan los ejercicios de manera independiente, sin un 

apoyo claro del manual, para resolver un problema en una situación auténtica (Littlewood, 

2018:1228).  

Se trata de ejercicios como, por ejemplo: tomar postura en preguntas más graves (por 

ejemplo, tomar postura en un debate de hoy) y argumentar su opinión. Es decir, explicar por 

qué con argumentos razonados.  

2.3.3 Cómo usar el modelo de análisis  

Para realizar el análisis de los manuales y categorizar los ejercicios, una tabla con todas las 

categorías donde cada categoría tiene una caja con un espacio para marcar una cruz para 

facilitar el cálculo de los diferentes tipos de tareas va a ser usada (ver apéndice 2).  

El análisis funciona de la siguiente manera: se investiga si un ejercicio contiene 

momentos distintos y se divide el ejercicio en varios en caso de que sea necesario. Cada 

momento está analizado y comparado con el modelo de análisis para ver a qué categoría 

pertenece o si está practicando otra destreza, después para cada momento se pone una cruz 

en la caja de la categoría correspondiente a la tarea (si es una tarea que practica la destreza 

escrita). De esta manera es fácil mantener la cuenta de los ejercicios diferentes. Cada libro 

tiene una tabla propia. Cuando todos los ejercicios están analizados y contados, se cuentan 

todas las cruces en cada categoría y luego se suman para poder calcular el porcentaje que 

constituye cada categoría del modelo de análisis en cada libro.  
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2.3.4 El aspecto del tiempo  

También analizamos los manuales desde el aspecto del tiempo, es decir, tomamos en cuenta 

el tiempo estimado que toma resolver los ejercicios en cada categoría. Para distinguir entre 

los ejercicios que se resuelven muy rápidamente y los que llevan un poco más tiempo, se le 

asigna a cada categoría entre una y cuatro unidades de tiempo dependiendo del tiempo 

estimado que tome resolver las tareas de la categoría. Una unidad de tiempo significa que 

estimamos que toma poco tiempo resolver el ejercicio mientras que cuatro unidades de 

tiempo significa que estimamos que los ejercicios llevan la mayor cantidad de tiempo posible 

entre los ejercicios del manual. Cada ejercicio en una categoría corresponde al número de 

unidades de tiempo asignadas a esa categoría. No tomamos en cuenta las necesidades 

individuales de los estudiantes que pueden afectar la capacidad de resolver ciertos tipos de 

tareas, sólo hacemos una estimación general, que explicamos a continuación.  

Los ejercicios en las categorías aprendizaje no comunicativo y práctica de un uso 

precomunicativo de la lengua corresponden cada uno a una unidad de tiempo. Estas dos 

categorías contienen ejercicios cortos donde no se transmite ninguna información nueva. El 

enfoque está en la gramática, el vocabulario y reproducir información ya existente. Por eso, 

estimamos que los ejercicios en estas dos categorías son los que llevan menos tiempo en el 

manual.  

Los ejercicios en las categorías práctica de un uso comunicativo de la lengua – 

descontextualizada y práctica de un uso comunicativo de la lengua corresponden cada uno 

a dos unidades de tiempo. Estas dos categorías contienen ejercicios que empiezan a presentar 

información nueva y no sólo reproducen la que ya está presentada, sino que intentan producir 

textos cortos o presentar la información en forma de una lista. Por eso, estimamos que los 

ejercicios en estas dos categorías llevan un poco más de tiempo que los en las categorías 

aprendizaje no comunicativo y práctica de un uso precomunicativo de la lengua.  

Los ejercicios en las categorías comunicación estructurada – descontextualizada y 

comunicación estructurada corresponden cada uno a tres unidades de tiempo. Estas dos 

categorías contienen ejercicios que son libres y piden un poco más de los estudiantes. Se trata 

de producir textos más largos que solo fragmentos cortos. Puede ser que se presenten 

experiencias propias o se necesite buscar la información relevante. Por eso, estimamos que 

los ejercicios en estas dos categorías llevan un poco más de tiempo que los de las categorías 

práctica de un uso comunicativo de la lengua – descontextualizada y práctica de un uso 

comunicativo de la lengua.  
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Los ejercicios en la categoría comunicación auténtica corresponden cada uno a cuatro 

unidades de tiempo. Esta categoría contiene ejercicios muy libres donde no se ofrece ningún 

apoyo para resolver la tarea, lo que es un desafío para los estudiantes. También se trata de 

producir textos más largos. Debido a que esta categoría no ofrece apoyo para resolver los 

ejercicios, estimamos que los ejercicios en esta categoría son los que llevan el mayor tiempo.   

Recapitulando, esta es la división de las unidades de tiempo de las siete categorías del 

modelo de análisis:  

La categoría                                                                                         Unidades de tiempo  

Aprendizaje no comunicativo Una 

Práctica de un uso precomunicativo de la lengua  Una  

Práctica de un uso comunicativo de la lengua – descontextualizada Dos  

Práctica de un uso comunicativo de la lengua Dos  

Comunicación estructurada – descontextualizada Tres  

Comunicación estructurada Tres  

Comunicación auténtica Cuatro  

Tabla 1. Asignación de unidades de tiempo en las que cada uno de los ejercicios en 
valorado en las categorías del modelo de análisis 

Además, para investigar el aspecto del tiempo, utilizamos cuatro categorías que están 

definidas por Paul Nation (2007), las cuales relacionamos con nuestras siete categorías del 

modelo de análisis con algunas modificaciones para que se ajusten mejor a esta tesina. Cómo 

analizamos el aspecto del tiempo se presenta en el subcapítulo 3.2.5 Cómo usar el aspecto 

del tiempo.  

Categorías de Nation (2007): 

Aprendizaje centrado en la lengua 

Esta categoría8 tiene el enfoque en la forma de la lengua y se trata de entender y aprender la 

estructura de la lengua, la gramática y crear un vocabulario. No se trata de transmitir ninguna 

información nueva, sino que son ejercicios cortos que están dedicados a la forma de la lengua 

(Nation, 2007:6-7). Esto está en línea con dos categorías aprendizaje no comunicativo y 

práctica de un uso precomunicativo de la lengua que tampoco transmiten ninguna 

información nueva y que también se centran en la forma de la lengua y en practicar la 

gramática, la estructura de la lengua y expandir el vocabulario con palabras nuevas.  

 

 
8 El título original: language-focuses learning (Nation, 2007).  
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Consideramos que las categorías de ejercicios aprendizaje no comunicativos y práctica 

de un uso precomunicativo de la lengua son categorías de ejercicios que permiten trabajar 

dentro de la categoría de Nation (2007) aprendizaje centrado en la lengua.  

Output9 centrado en el significado 

Los rasgos de esta categoría10, que se enfoca en parte en el significado, son que las cosas 

sobre las que los estudiantes comunican son muy familiares; sólo una parte pequeña de las 

palabras puede ser nueva; los ejercicios pueden ser resueltos utilizando estrategias diferentes 

para comunicarse; se enfoca en la comunicación, aunque no siempre en un contexto 

determinado (Nation, 2007:4-5).  

Esto está en línea con las descripciones de las categorías práctica de un uso 

comunicativo de la lengua – descontextualizada y práctica de un uso comunicativo de la 

lengua ya que estas dos categorías son las que empiezan a transmitir información nueva, pero 

se trata de producir textos cortos. Pero debido a que los ejercicios no tienen una única 

solución, sino que es posible resolverlos de maneras distintas, cada estudiante puede elegir 

cómo expresarse y de esta manera se puede elegir utilizar las construcciones y las palabras 

que ya conocidas, así como emplear estrategias para resolver los problemas que surgen en 

relación con la falta de conocimientos. Además, los ejercicios en esta categoría son muchas 

veces cortos y sin contexto, y la manera de presentar la información puede variar. Estas dos 

categorías también se enfocan en parte en el significado y se centran muchas veces en 

transmitir información conectada al estudiante.   

Hay otras categorías de las siete en el modelo de análisis que también cumplen algunos 

de estos criterios para la categoría output centrado en el significado, pero las únicas que 

cumplen con todos los criterios y consideramos que las categorías de ejercicios aprendizaje 

no comunicativos y práctica de un uso precomunicativo de la lengua son categorías de 

ejercicios que permiten trabajar dentro de la categoría de Nation (2007) output centrado en 

el significado.  

  

 

 
9 La lengua oral o escrita, producida por el estudiante (Renandya, 2013:44). 
10 El título original: meaning-focused output (Nation, 2007).  



19 

 

Desarrollo de la fluidez 

Las características de esta categoría11 son que los ejercicios consisten en una gran cantidad 

de input12 u output; lo que se transmite es familiar; la lengua es familiar; la comunicación 

está estructurada; se enfoca en el significado (Nation, 2007:7-8).  

Estas características corresponden con los criterios de las categorías comunicación 

estructurada – descontextualizada y comunicación estructurada debido a que estas 

categorías se tratan de producir textos más largos con la ayuda de las propias experiencias o 

elegir algo sobre lo que se busque información y luego se produce algo. En cualquier de estos 

casos, se trata de una gran cantidad de output, y en los casos donde se busca la información 

necesaria, se trata de una gran cantidad de input también. Además, debido a que los ejercicios 

en esta categoría son libres, uno puede expresarse en la manera con la que se maneja y que 

es familiar. Por último, estas dos categorías se enfocan en producir textos coherentes que son 

más estructurados comunicativamente que, por ejemplo, una lista o preguntas sueltas.  

Hay otras categorías de las siete en el modelo de análisis que también cumplen algunos 

de los criterios para la categoría desarrollo de la fluidez, pero las únicas que cumplen con 

todos los criterios y consideramos que las categorías de ejercicios comunicación 

estructurada – descontextualizada y comunicación estructurada son categorías de ejercicios 

que permiten trabajar dentro de la categoría de Nation (2007) desarrollo de la fluidez. 

Input centrado en el significado  

Aunque nos centramos en el output, debido a que la producción escrita trata de output, los 

ejercicios en esta categoría13 están muy conectados con el input. Para aprender algo en la 

producción, es necesario tener un input relevante. En una categoría donde los ejercicios son 

muy libres y faltan el apoyo en forma del material fácil, adaptado a la situación, los 

estudiantes dependen del significado del input para resolver la tarea. Aun así, todavía parte 

de la categoría original porque tienen muchos aspectos en común, pero está adaptada a este 

estudio.  

Esta es una categoría que se enfoca en el significado y lo central en esta categoría es: 

que se aprende algo nuevo con la producción, y no sólo en términos de aprender aspectos 

que mejoran la lengua en la comunicación; para resolver la tarea es necesario elegir input 

 

 
11 El título original: fluency development (Nation, 2007).  
12 La lengua oral o escrita que recibe un estudiante (Renandya, 2013:45).  
13 Originalmente: “meaning-focused input” (Nation, 2007).  
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relevante; entender y hacerse entender en situaciones comunicativas; el contenido sería 

desafiado; la comunicación tiene sentido (Nation, 2007:3-4).  

Estos aspectos podemos relacionar con la categoría comunicación auténtica, que es una 

categoría que se enfoca en el significado y donde los estudiantes faltan apoyo para resolver 

la tarea y también que es la más desafiante en un manual, porque la información que se 

necesita, se la tiene que buscar por sí mismo y de esta manera se aprende algo nuevo. 

Además, se necesita buscar la información, input, relevante y entenderla para poder resolver 

la tarea. Debido a que la categoría comunicación auténtica se trata de trabajar con materiales 

auténticos, da sentido a la comunicación y para poder comunicarse en la escritura, es 

necesario entender el input también.  

Hay otras categorías de las siete en el modelo de análisis que también cumplen algunos 

de estos criterios para la categoría input centrado en el significado, pero ninguna más que 

cumpla con todos los criterios y consideramos que la categoría de ejercicios comunicación 

auténtica es la una categoría de ejercicios que permite trabajar dentro de la categoría de 

Nation (2007) input centrado en el significado  

2.3.5 Cómo usar el aspecto del tiempo 

Después del análisis de la distribución de las siete categorías, utilizamos los datos 

encontrados para calcular la división del tiempo en cada manual de acuerdo con la relación 

recién explicada entre esas siete categorías y las cuatro de Nation (2007). En el análisis de la 

distribución, encontramos el número total de ejercicios que hay en cada una de las siete 

categorías del modelo de análisis y en combinación con la asignación de las unidades de 

tiempos a las siete categorías, podemos calcular el número total de unidades de tiempo que 

tiene cada manual, pero también en relación con cada una de las categorías de Nation (2007) 

en cada manual. Para calcular el número total de unidades de tiempo en un manual, se 

multiplican todos los ejercicios en cada una de las siete categorías del modelo de análisis con 

uno, dos, tres o cuatro – dependiendo del número de unidades de tiempo asignadas a la 

categoría, y se suman los resultados de las categorías. Luego, se calcula el número total de 

las unidades de tiempo en cada una de las cuatro categorías de Nation (2007), sumando el 

número total de unidades de tiempo en las categorías correspondientes del modelo de 

análisis. Para calcular la distribución del porcentaje, se divide el número total de las unidades 

de tiempo en cada una de las cuatro categorías de Nation (2007) con el número total de 

unidades de tiempo en el manual y por fin se multiplica por cien. De esta manera, obtenemos 
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cómo el tiempo está dividido, porcentualmente, entre las cuatro categorías de Nation (2007) 

en cada manual. Presentamos los resultados en un gráfico de barras en el análisis. Sin 

embargo, debido a que la aplicación del aspecto del tiempo se realiza de acuerdo con una 

convención establecida para este estudio, en la que considera que cuanto más comunicativo 

sea un ejercicio, más tiempo llevará realizarlo. Es decir, no ha habido una prueba empírica 

de la duración de los ejercicios, y por eso, los resultados son aproximados.  

3 Estado de la cuestión 

Simanungkalit et al. (2019), Idah Sari Zendrato et al. (2023) y Noor & Chaerani (2022) han 

analizado los ejercicios de producción escrita en manuales de inglés en Indonesia, donde se 

aprende el inglés como lengua extranjera, de la misma manera que se aprende el español 

como lengua extranjera en Suecia. Los autores tienen un factor común: el currículo de 2013 

de Indonesia, en donde un aspecto es la capacidad comunicativa.   

Simanungkalit et al. (2019:20) e Idah Sari Zendrato et al. (2023:8466-8468) han 

categorizado los ejercicios en los manuales en las mismas cinco categorías, que 

Simanungkalit et al. (2019:20) explican están hechas según por el currículo de 2013 y no por 

los investigadores: organizar párrafos desordenados; completar un texto; escribir oraciones 

relacionadas con la gramática; escribir textos cortos y funcionales; desarrollar vocabulario 

hasta formar oraciones.14 Los dos tuvieron el objetivo de evaluar si los ejercicios estaban 

diseñados de una manera favorable en relación con el currículo de 2013 de Indonesia, un 

objetivo que tienen también Noor y Chaerani (2022:63). Sin embargo, han utilizado otras 

categorías, las siguientes: tarea de experiencia, tarea compartida, tarea guiada y tarea 

independiente (Noor & Chaerani, 2022:65) [traducción propia15] 

Los resultados muestran que ni Simanungkalit et al. (2019) ni Idah Sari Zendrato et al. 

(2023) podían encontrar ejercicios de todas categorías propuestas por el currículo de 2013, y 

además que la mayoría de los ejercicios son aquellos en los que se reproduce la información 

ya presentada. A pesar de estos resultados, tanto Simanungkalit et al. (2019) como Idah Sari 

Zendrato et al. (2023) han llegado a las conclusiones de que la composición de los distintos 

 

 
14 Originalmente: arranging scrambles paragraphs; completing text; writing sentences dealing with 
grammar; writing short functional texts; developing vocabulary into sentence (Simanungkalit et al., 2019:20; 
Idah Sari Zendrato et al., 2023:8466-8468).  
15 Originalmente: experience task, shared task, guided task, independent task (Noor & Chaerani, 2022:65).  
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tipos de ejercicios en los manuales es favorable para alcanzar los objetivos del currículo de 

2013.  

Noor y Chaerani han encontrado resultados similares en la distribución de los ejercicios 

y presentan que el 51.7% son del tipo tarea guiada (2022:67), que son ejercicios controlados 

y no comunicativos. Sin embargo, a diferencia a Simanungkalit et al. (2019) e Idah Sari 

Zendrato et al. (2023), Noor y Chaerani (2022) concluyeron que la distribución de los 

ejercicios no es ventajosa para lograr los objetivos en el currículo de 2013.  

 Brito Engman & Aronsson (2022), que han analizado manuales del curso español 2 en 

Suecia, y Kobayakwa (2011), que han analizado manuales del inglés en Japón, han centrado 

su atención principalmente en la comunicatividad en los ejercicios.   

Las partes relevantes de los objetivos, es decir, las partes que son similares o idénticas 

a las de esta tesina, han sido: examinar en qué medida los ejercicios de práctica de escritura 

en los manuales están basados en un enfoque funcional y orientado a la acción, en este caso, 

el continuo comunicativo de Littlewood (2018:1227), que evalúa el grado de 

comunicatividad que permiten practicar distintos tipos de ejercicios (Brito Engman & 

Aronsson, 2022); analizar qué tipos de tareas de escritura se incluyeron en los manuales para 

desarrollar la destreza escrita (Kobayakwa, 2011). Kobayakwa ha creado cuatro categorías 

principales, con explicaciones y pautas detalladas, que son: escritura controlada, escritura 

guida, traducción y escritura libre (2011:33) [traducción propia16].  

En los dos estudios, cada ejercicio de escritura en los manuales ha sido clasificado en la 

categoría correspondiente y luego, los investigadores han estudiado la distribución para 

discutir si la composición de los distintos tipos de ejercicios es favorable para el aprendizaje 

de una segunda lengua en comparación con diferentes teorías sobre el aprendizaje de una 

segunda lengua que explican qué necesita un estudiante para aprender mejor una segunda 

lengua. Kobayakwa (2011) encontró que los manuales contienen en su mayoría ejercicios 

que tratan de llenar un hueco con información y que los ejercicios que ofrecen oportunidades 

para practicar la comunicatividad práctica son muy infrarrepresentados. Desde estos 

resultados, Kobayakwa (2011) llegó a las conclusiones que los manuales analizados no son 

beneficiosos para desarrollar la comunicación práctica. 

Brito Engman y Aronsson (2022) obtuvieron resultados muy similares, que el 84 % de 

los ejercicios que encontraron en los libros investigados no son comunicativos, es decir, que 

 

 
16 Originalmente: controlled writing, guided writing, translation, free writing (Kobayakwa, 2022:33).  
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la mayoría de los ejercicios no practica la habilidad comunicativa que El Consejo Nacional 

de Educación demanda. Llegaron a la conclusión de que los manuales investigados no son 

beneficiosos para alcanzar el objetivo comunicativo del Consejo Nacional de Educación.  

Podemos ver que todos los estudios presentados en este capítulo han obtenido resultados 

muy similares; la mayoría de los ejercicios es muy controlada y no da mucho espacio para el 

pensamiento independiente y a la comunicación. Sin embargo, aunque los resultados son 

similares, existen diferentes opiniones sobre si la composición de los diferentes tipos de 

tareas favorece los objetivos del aprendizaje o no.  

Debido a que este trabajo tiene muchas similitudes con el trabajo de Brito Engman y 

Aronsson (2022), sigue abajo una explicación más detallada de su trabajo y también se 

explica de qué manera esta tesina se diferencia de su estudio y por qué. 

Brito Engman y Aronsson (2022) llevaron a cabo una investigación con el objetivo de 

analizar los ejercicios en algunos manuales del curso español 2. Su propósito fue evaluar si 

la práctica de alguna de las cuatro destrezas (comprensión auditiva, expresión oral, 

comprensión de lectura y expresión escrita) estaba sobrerrepresentada y también investigar 

si los ejercicios dentro de cada una de las destrezas eran beneficiosos para el enfoque 

comunicativo del Consejo Nacional de Educación y el MCER (Marco Común Europeo de 

Referencias para las Lenguas).  

Sin embargo, para limitar este trabajo, nos centramos exclusivamente en analizar los 

ejercicios de expresión escrita en los manuales. Además, analizamos manuales de otro curso 

y, a diferencia de Brito Engman y Aronsson (2022), analizamos los manuales por separado 

para poder encontrar diferencias entre ellos y no sólo obtener una visión general. Esto se 

debe a que, si un manual es deficiente, podría afectar negativamente a los otros libros 

analizados, y podría pasar desapercibido si, por ejemplo, otro libro es bueno desde el enfoque 

comunicativo.  

Para analizar los ejercicios, Brito Engman y Aronsson (2022) partieron del material y 

clasificaron todos los ejercicios en sus propias categorías. Luego, aplicaron estas categorías 

en el continuo comunicativo de Littlewood (2018:1227). No obstante, surgen varios 

problemas y confusiones para el lector con respecto a la categorización y la aplicación del 

continuo comunicativo, los cuales las autoras no desenmarañan. Ellas presentan seis 

categorías propias para los ejercicios de práctica de escritura, pero no explican en detalle qué 

tipos de ejercicios que coinciden en cada categoría; sólo proporcionan algunos ejemplos 
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generales. Esto hace que, en muchas ocasiones, no sea evidente a qué categoría pertenecen 

algunos ejercicios.  

En su estudio, Brito Engman y Aronsson (2022:67) presentan su aplicación de las 

categorías al continuo comunicativo en una tabla. Se observa que las categorías no son 

excluyentes, ya que una categoría puede corresponder a varias columnas del continuo 

comunicativo y su propia ampliación. Sin embargo, es importante destacar que sólo las 

habilidades de expresión escrita y expresión oral han sido analizadas utilizando las cinco 

columnas en el continuo comunicativo de Littlewood (2018:1227) y la ampliación por Brito 

Engman y Aronsson (2022:67). Las habilidades de comprensión auditiva y comprensión 

lectora han sido categorizadas utilizando otro aspecto del continuo comunicativo de 

Littlewood (2018:1227): las categorías aprendizaje analítico/explícito y aprendizaje 

experimental/implícito [traducción propia17] 

Otro problema con el estudio de Brito Engman y Aronsson (2022) es que no explican 

las decisiones tomadas en la realización del análisis para distinguir en qué columna 

pertenecen los ejercicios que pueden encajar en varias columnas del continuo comunicativo 

de Littlewood (2018:1227).  

Debido a estos problemas y la vaguedad en la categorización y su aplicación al continuo 

comunicativo de Littlewood (2018:1227), esta tesina adopta un enfoque diferente para 

clasificar los ejercicios y utiliza el continuo comunicativo para crear categorías excluyentes 

y evitar la falta de claridad. Cómo esta tesina utiliza el modelo de Littlewood (2018:1227) y 

define las categorías se explica en el capítulo del método.  

Como mencionado, Brito Engman y Aronsson (2022) han llegado a las conclusiones 

que los ejercicios en los manuales analizados no son beneficiosos para alcanzar el objetivo 

comunicativo establecido por El Consejo Nacional de Educación. Una presentación más 

detallada de sus resultados de los ejercicios de práctica de escritura se encuentra en el capítulo 

de análisis, en comparación con los resultados de nuestro análisis.  

  

 

 
17 Originalmente: analytic/explicit learning y experimental/implicit learning (Littlewood, 2018:1227). 
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4 Análisis 

4.1 Distribución de los ejercicios 

A continuación, en el gráfico 1, sigue una representación de los resultados del análisis de los 

manuales en un gráfico de barras donde el eje 𝑥 representa las diferentes categorías del 

modelo de análisis y el eje 𝑦 representa el porcentaje. La distribución está presentada 

porcentualmente, redondeada a un decimal, y por el hecho de que los valores estén 

redondeados, hace posible que la suma de los porcentajes diferentes en un manual no sume 

un total de cien por ciento, sino que puede diferenciar por algún decimal en cualquier 

dirección. 
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Gráfico 1. La distribución porcentual de los distintos tipos de ejercicios escritos en los 
tres manuales 

Los resultados, presentados en el gráfico 1, son que el manual Próxima estación 3 contiene 

un total de 128 ejercicios escritos, donde el 35.2 % (45 ejercicios) son del tipo aprendizaje 

no comunicativo; el 43.8 % (56 ejercicios) son del tipo práctica de un uso precomunicativo 

de la lengua; el 5.5 % (siete ejercicios) son del tipo práctica de un uso comunicativo de la 

lengua – descontextualizada; el 5.5 % (siete ejercicios) son del tipo práctica de un uso 

comunicativo de la lengua; el 6.3 % (ocho ejercicios) son del tipo comunicación estructurada 

– descontextualizada; el 3.9 % (cinco ejercicios) son del tipo comunicación estructurada; el 

0 % (ningún ejercicio) son del tipo comunicación auténtica.  

El manual Caminando 3 contiene un total de 134 ejercicios escritos, donde el 23.9 % 

(32 ejercicios) son del tipo aprendizaje no comunicativo; el 49.3 % (66 ejercicios) son del 

tipo práctica de un uso precomunicativo de la lengua; el 6.0 % (ocho ejercicios) son del tipo 

práctica de un uso comunicativo de la lengua – descontextualizada; el 8.2 % (once 

ejercicios) son del tipo práctica de un uso comunicativo de la lengua; el 1.5 % (dos 

ejercicios) son del tipo comunicación estructurada – descontextualizada; el 10.4 % (14 

ejercicios) son del tipo comunicación estructurada; el 0.7 % (un ejercicio) son del tipo 

comunicación auténtica.  

El manual Vistas 3 contiene un total de 154 ejercicios escritos, donde el 20.8 % (32 

ejercicios) son del tipo aprendizaje no comunicativo; el 45.5 % (70 ejercicios) son del tipo 

práctica de un uso precomunicativo de la lengua; el 11.7 % (18 ejercicios) son del tipo 

práctica de un uso comunicativo de la lengua – descontextualizada; el 3.9 % (seis ejercicios) 

son del tipo práctica de un uso comunicativo de la lengua; el 11.0 % (17 ejercicios) son del 

tipo comunicación estructurada – descontextualizada; el 7.1 % (once ejercicios) son del tipo 

comunicación estructurada; el 0 % (ningún ejercicio) son del tipo comunicación auténtica.  

4.2 Unidades de tiempo  

Utilizando los resultados del análisis, contamos el aspecto del tiempo. A continuación, en las 

tablas dos, tres y cuatro, siguen los cálculos de las unidades de tiempo de cada uno de los 

manuales.  

Próxima estación 3 

Aprendizaje no comunicativo Número total de ejercicios: 45 

Unidades de tiempo: 1 ×  45 = 𝟒𝟓 
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Práctica de un uso precomunicativo de la lengua  Número total de ejercicios: 56 

Unidades de tiempo: 1 ×  56 = 𝟓𝟔 

Práctica de un uso comunicativo de la lengua – 

descontextualizada 

Número total de ejercicios: 7 

Unidades de tiempo: 2 ×  7 = 𝟏𝟒 

Práctica de un uso comunicativo de la lengua Número total de ejercicios: 7 

Unidades de tiempo: 2 ×  7 = 𝟏𝟒 

Comunicación estructurada – 

descontextualizada 

Número total de ejercicios: 8 

Unidades de tiempo: 3 ×  8 = 𝟐𝟒 

Comunicación estructurada Número total de ejercicios: 5  

Unidades de tiempo: 3 ×  5 = 𝟏𝟓 

Comunicación auténtica Número total de ejercicios: 0 

Unidades de tiempo: 4 ×  0 = 𝟎 

Unidades de tiempo total: 168  

Tabla 2.  Unidades de tiempo de Próxima estación 3 

Caminando 3  

Aprendizaje no comunicativo Número total de ejercicios: 32 

Unidades de tiempo: 1 ×  32 = 𝟑𝟐 

Práctica de un uso precomunicativo de la lengua  Número total de ejercicios: 66 

Unidades de tiempo: 1 ×  66 = 𝟔𝟔 

Práctica de un uso comunicativo de la lengua – 

descontextualizada 

Número total de ejercicios: 8  

Unidades de tiempo: 2 ×  8 = 𝟏𝟔 

Práctica de un uso comunicativo de la lengua Número total de ejercicios: 11 

Unidades de tiempo: 2 ×  11 = 𝟐𝟐 

Comunicación estructurada – 

descontextualizada 

Número total de ejercicios: 2 

Unidades de tiempo: 3 ×  2 = 𝟔 

Comunicación estructurada Número total de ejercicios:14 

Unidades de tiempo: 3 ×  14 = 𝟒𝟐 

Comunicación auténtica Número total de ejercicios: 1 

Unidades de tiempo: 4 ×  1 = 𝟒 

Unidades de tiempo total: 188  

Tabla 3. Unidades de tiempo de Caminando 3 
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Vistas 3 

Aprendizaje no comunicativo Número total de ejercicios: 32 

Unidades de tiempo: 1 ×  32 = 𝟑𝟐 

Práctica de un uso precomunicativo de la lengua  Número total de ejercicios: 70 

Unidades de tiempo: 1 ×  70 = 𝟕𝟎 

Práctica de un uso comunicativo de la lengua – 

descontextualizada 

Número total de ejercicios: 18 

Unidades de tiempo: 2 ×  18 = 𝟑𝟔 

Práctica de un uso comunicativo de la lengua Número total de ejercicios: 6 

Unidades de tiempo: 2 ×  6 = 𝟏𝟐 

Comunicación estructurada – 

descontextualizada 

Número total de ejercicios: 17 

Unidades de tiempo: 3 ×  17 = 𝟓𝟏 

Comunicación estructurada Número total de ejercicios: 11 

Unidades de tiempo: 3 ×  11 = 𝟑𝟑 

Comunicación auténtica Número total de ejercicios: 0 

Unidades de tiempo: 4 ×  0 = 𝟎 

Unidades de tiempo total: 234  

Tabla 4. Unidades de tiempo de Vistas 3 

En el gráfico 2 presentamos una representación de los resultados del análisis de los 

manuales en un gráfico de barras, donde el eje 𝑥 representa las diferentes categorías de 

Nation (2007) y el eje 𝑦 representa el porcentaje. La distribución está presentada 

porcentualmente, redondeada a un decimal, y por el hecho de que los valores estén 

redondeados, hace posible que la suma de los diferentes porcentajes en un manual no sume 

un total de cien por ciento, sino que puede diferenciar por algún decimal en cualquier 

dirección. La categoría  aprendizaje centrado en la lengua consiste en el porcentaje que 

constituye la suma de las unidades de tiempo de las categorías aprendizaje no comunicativo 

y práctica de un uso precomunicativo de la lengua; la categoría output centrado en el 

significado consiste en el porcentaje que constituye la suma de las unidades de tiempo de las 

categorías práctica de un uso comunicativo de la lengua – descontextualizada y práctica de 

un uso comunicativo de la lengua; la categoría desarrollo de la fluidez  consiste en el 

porcentaje que constituye la suma de las unidades de tiempo de las categorías comunicación 

estructurada – descontextualizada y comunicación estructurada; la categoría input centrado 
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en el significado consiste en el porcentaje que constituyen las unidades de tiempo de la 

categoría comunicación auténtica.  

 

Gráfico 2. La distribución del tiempo porcentual en los tres manuales  

En el manual Próxima estación 3, los ejercicios escritos constituyen un total de 168 

unidades de tiempo y el tiempo para resolver los ejercicios en el manual está divido en la 

siguiente manera: el 60.1 % (101 unidades de tiempo) se utiliza en los ejercicios de la 

categoría aprendizaje centrado en la lengua; el 16.7 % (28 unidades de tiempo) se utiliza en 

los ejercicios de la categoría output centrado en el significado; el 23.2 % (39 unidades de 

tiempo) se utiliza en los ejercicios de la categoría desarrollo de la fluidez; el 0 % (ninguna 

unidad de tiempo) se utiliza en los ejercicios de la categoría input centrado en el significado. 
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En el manual Caminando 3, los ejercicios escritos constituyen un total de 188 unidades 

de tiempo y el tiempo para resolver los ejercicios en el manual está divido en la siguiente 

manera: el 52.1 % (98 unidades de tiempo) se utiliza en los ejercicios de la categoría 

aprendizaje centrado en la lengua; el 20.2 % (38 unidades de tiempo) se utiliza en los 

ejercicios de la categoría output centrado en el significado; el 25.5 % (48 unidades de tiempo) 

se utiliza en los ejercicios de la categoría desarrollo de la fluidez; el 2.1 % (cuatro unidades 

de tiempo) se utiliza en los ejercicios de la categoría input centrado en el significado.  

En el manual Vistas 3, los ejercicios escritos constituyen un total de 234 unidades de 

tiempo y el tiempo para resolver los ejercicios en el manual está divido en la siguiente 

manera: el 43.6 % (102 unidades de tiempo) se utiliza en los ejercicios de la categoría 

aprendizaje centrado en la lengua; el 20.5 % (48 unidades de tiempo) se utiliza en los 

ejercicios de la categoría output centrado en el significado; el 35.9 % (84 unidades de tiempo) 

se utiliza en los ejercicios de la categoría desarrollo de la fluidez; el 0 % (ninguna unidad de 

tiempo) se utiliza en los ejercicios de la categoría input centrado en el significado.  

5 Discusión 

En el modelo de análisis tenemos siete categorías, cinco que son comunicativas, en mayor o 

menor medida, y dos que no son comunicativas. Las categorías que no son comunicativas 

son aprendizaje no comunicativo y práctica de un uso precomunicativo de la lengua. Aunque 

una de las categorías contiene la palabra “precomunicativo”, los ejercicios en esta categoría 

no son comunicativos debido a que no se transmite ninguna información nueva, la estructura 

es controlada y no da mucho espacio para elegir cómo expresarse. Muchas veces hay una 

respuesta correcta, en comparación con las cinco categorías restantes donde se puede resolver 

las tareas de distintas maneras. Para aclarar, las categorías no comunicativas son: aprendizaje 

no comunicativo y práctica de un uso precomunicativo de la lengua, y las categorías 

comunicativas son: práctica de un uso comunicativo de la lengua – descontextualizada, 

práctica de un uso comunicativo de la lengua, comunicación estructurada – 

descontextualizada, comunicación estructurada y comunicación auténtica.  

En el manual Próxima estación 3, el 79 % de los ejercicios ofrecidos no son 

comunicativos, y entre el 21 % de los ejercicios comunicativos, ningún ejercicio (el 0 %) es 

del tipo comunicación auténtica, que es la categoría más desafiante en cuanto a la 

comunicación de todas las categorías. Además, hay una cantidad igual de ejercicios entre las 
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categorías práctica de un uso comunicativo de la lengua – descontextualizada y práctica de 

un uso comunicativo de la lengua, mientras que entre las categorías comunicación 

estructurada - descontextualizada y comunicación estructurada, la mayoría de los ejercicios 

están descontextualizados. Es decir, del 21 % de los ejercicios que son comunicativos, el 

11.8 % de los ejercicios total en el manual están descontextualizados. Tenemos un 

desequilibrio entre las siete categorías y también entre los ejercicios comunicativos y no 

comunicativos. Para determinar si este desequilibrio entre las siete categorías es beneficioso 

para un aprendizaje de un lenguaje comunicativo, miramos el aspecto del tiempo donde 

también hay un desequilibrio, un desequilibrio entre las cuatro categorías de Nation. Nation 

(2007:8) explica que una distribución ideal, que favorece un aprendizaje comunicativo, es 

una distribución donde el tiempo está dividido igualmente entre las cuatro categorías. Es 

decir, el 25 % del tiempo se debe dedicar a cada una de las categorías para tener una 

distribución ideal entre los ejercicios diferentes en un manual. Sin embargo, el manual 

Próxima estación 3 no tiene una distribución ideal del tiempo, sino que el 60.1 % del tiempo 

se dedica al aspecto aprendizaje centrado en la lengua, que contiene los ejercicios no 

comunicativos, mientras que, a los otros tres aspectos, que contienen los ejercicios que son 

comunicativos en mayor o menor medida, se dedica el 39.9 % del tiempo, del cual a un 

aspecto no se le dedica ningún tiempo. No hay una dedicación ideal a ninguna categoría, 

aunque el aspecto desarrollo de la fluidez está más cerca con el 23.2 % del tiempo, pero en 

general, hay demasiados ejercicios no comunicativos en Próxima estación 3 para favorecer 

un aprendizaje comunicativo de la lengua, no queda demasiado tiempo para practicar los 

ejercicios comunicativos.  

Caminando 3 también tiene un desequilibrio en la distribución entre las siete categorías 

del modelo de análisis. El 73.2 % de los ejercicios ofrecidos no son comunicativos y entre el 

26.8 % de los ejercicios comunicativos, el 18.6 % de los ejercicios total en el manual son 

ejercicios que tienen un contexto. Este manual es el único que contiene ejercicios en todas 

las categorías, aunque este libro sólo tiene un ejercicio total que es del tipo comunicación 

auténtica. También hay un desequilibrio entre la distribución del tiempo, el tiempo dedicado 

a las categorías varía entre el 2.1 % y el 52.1 %, que no es una distribución ideal para alcanzar 

un lenguaje comunicativo debido a que la distribución ideal es dedicar el 25 % del tiempo a 

cada aspecto. A una categoría, desarrollo de la fluidez, se dedica la cantidad ideal de tiempo, 

pero en el libro en general, se dedica demasiado tiempo a los ejercicios no comunicativos, lo 

que lleva a que no queda demasiado espacio para los ejercicios comunicativos.  
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En el manual Vistas 3 encontramos resultados similares como en los dos otros manuales. 

La mayoría de los ejercicios ofrecidos, el 66.3 %, no son comunicativos e igual que Próxima 

estación 3, no hay ningún ejercicio en la categoría comunicación auténtica. Entre el 33.7 % 

de los ejercicios comunicativos, hay una preponderancia de los ejercicios 

descontextualizados que consisten en el 22.7 % de los ejercicios total en el libro. Tenemos 

un desequilibrio entre los ejercicios de las siete categorías del modelo de análisis, y también 

entre los cuatro aspectos de Nation (2007). El tiempo dedicado a las categorías varía entre el 

20.5 % y el 43.6 % del tiempo, pero no hay ninguna categoría donde se dedique el 25 % del 

tiempo, que es la distribución ideal (Nation, 2007:8). Debido a que no hay ningún ejercicio 

del tipo comunicación auténtica, tampoco hay ningún en el aspecto input centrado en el 

significado y por eso, el tiempo de trabajo con los ejercicios sólo está divido entre tres 

categorías y no es posible obtener una distribución ideal. En Vistas 3 se dedica demasiado 

tiempo a los ejercicios no comunicativos, el 43.6 %, que están en la categoría aprendizaje 

centrado en la lengua pero también se dedica demasiado tiempo a la categoría desarrollo de 

la fluidez, el 35.9 % y esto trae consigo que no queda demasiado tiempo ni oportunidades 

para practicar los ejercicios que hay en las categorías output centrado en el significado e 

input centrado en el significado, que son aspectos necesarios de practicar para alcanzar un 

lenguaje comunicativo (Nation, 2007:3, 8).  

Los tres manuales tienen distribuciones bastante similares. Por ejemplo, los ejercicios 

no comunicativos son los más frecuentes en todos los manuales y casi no hay ningún enfoque 

en los ejercicios que practican la comunicación auténtica, con la excepción de que existe un 

solo ejercicio en total de este tipo en el manual Caminando 3. Aunque todos los tres manuales 

tienen la mayoría de los ejercicios no comunicativos, Próxima estación 3 y Caminando 3 

tienen una parte más alta de ejercicios no comunicativo en comparación con Vistas 3, el 79 

% y el 73.2 % contra 66.3 %. Aun así, todos los manuales tienen demasiados ejercicios no 

comunicativos según la distribución ideal de Nation (2007:8). Vistas 3 es el único manual de 

estos tres que también tiene demasiados ejercicios de un cierto tipo de ejercicios 

comunicativos, desarrollo de la fluidez, pero esto tampoco es bueno debido a que la 

distribución ideal aboga por un equilibrio porcentual entre las cuatro categorías y tener 

demasiados ejercicios en una categoría significa que no hay suficientes en otra.   

Las diferencias no son tan grandes, pero podemos ver una diferencia pequeña entre los 

manuales en la división entre los ejercicios con un contexto y los ejercicios 

descontextualizados. En Vistas 3, la mayoría de los ejercicios comunicativos están 



33 

 

descontextualizados; en Próxima estación 3 los ejercicios con un contexto y los 

descontextualizados están distribuidos de manera bastante uniforme, aunque con algunos 

más descontextualizados. En Caminando 3 por otro lado, la mayoría de los ejercicios tiene 

un contexto.  

En el aspecto del tiempo podemos ver similitudes entre los tres manuales también. Algo 

que los manuales tienen en común es que todos dedican más tiempo a la categoría 

aprendizaje centrado en la lengua, dedican la segunda mayor cantidad de tiempo a la 

categoría desarrollo de la fluidez, dedican la segunda menor cantidad de a la categoría output 

centrado en el significado y dedican el menor tiempo a la categoría input centrado en el 

significado. Aun así, el porcentaje que se dedica a cada categoría varía, y Vistas 3 difiere un 

poco de los otros dos en cuanto a la dedicación, dedicando una porción significativamente 

menor del tiempo a los ejercicios comunicativos y una porción significativamente mayor del 

tiempo a la categoría desarrollo de la fluidez. Entre los manuales Próxima estación 3 y 

Caminando 3 no hay unas diferencias muy grandes, lo que los separa es que Próxima 

estación 3 contiene un porcentaje un poco más alto de ejercicios no comunicativos y 

Caminando 3 tiene un porcentaje un poco más alto de los ejercicios comunicativos. Pero las 

diferencias son muy pequeñas.  

Aunque los manuales tienen tendencias similares en la distribución, tanto en la 

distribución de ejercicios diferentes como en la distribución del tiempo, ofrecen una cantidad 

un poco diferente de distintos tipos de ejercicios y también distribuyen el tiempo un poco 

diferente. Pero lo que tienen en común es que todos los manuales contienen demasiados 

ejercicios no comunicativos y también que ningún manual tiene una distribución ideal del 

tiempo para favorecer un uso comunicativo de la lengua (Nation, 2007:8).  

Los resultados son muy similares a los de los trabajos anteriores presentados. Brito 

Engman y Aronsson (2022), Idah Sari Zendrato et al. (2023), Noor y Chaerani (2022), 

Simanungkalit et al. (2019) y Kobayakwa (2011) todos han obtenido resultados que muestran 

que la mayoría de los ejercicios en los manuales no son comunicativos. Pero si esta 

distribución es favorable o no varía entre los distintos trabajos. Tanto Simanungkalit et al. 

(2019) como Idah Sari Zendrato et al. (2023) concluyen que los manuales analizados son 

favorables para alcanzar los objetivos del currículo de 2013 en Indonesia, a pesar de que la 

mayoría de los ejercicios están directamente relacionados con la práctica de la gramática. Por 

otro lado, Noor y Chaerani (2013), que también han analizado sus manuales en relación con 

el currículo de 2013 en Indonesia, el cual no tiene un enfoque directamente comunicativo, 
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sino que presenta ideas generales sobre el aprendizaje de una segunda lengua donde uno de 

sus aspectos es la comunicación, encontraron resultados muy similares. Aun así, concluyen 

que los manuales no son beneficiosos para alcanzar los objetivos del currículo de 2013. Es 

decir, que hay opiniones diferentes sobre cómo se debe interpretar el currículo de 2013 y 

cuál sería un manual ideal en relación con el currículo de 2013. Esto porque Simanungkalit 

et al. (2019) y Idah Sari Zendrato et al. (2023) no explican por qué sus manuales analizados 

son favorables para alcanzar los objetivos del currículo 2013; no explican cuáles son los 

criterios que los hacen beneficiosos. De la misma manera, Noor y Chaerani (2013) no 

explican por qué los manuales no son ventajosos para cumplir los objetivos del currículo de 

2013, es decir, no explican qué falta para que los manuales sean buenos.  

Esto es algo que falta en los trabajos de Brito Engman & Aronsson (2022) y Kobayakwa 

(2011) también. Ambos han encontrado que la mayoría de los ejercicios son ejercicios 

controlados con un enfoque gramatical, es decir que se centran en las estructuras gramaticales 

(Long, 1991:43), al igual que esta tesina, es decir, ejercicios no comunicativos, y ambos 

llegan a la conclusión de que los manuales no apoyan un aprendizaje comunicativo debido a 

que no hay demasiado ejercicios comunicativos. Sin embargo, al igual que los estudios en 

Indonesia, no explican cuál sería una distribución ideal para un aprendizaje comunicativo.  

Debido a que hemos utilizado las mismas categorías, pero con unas pocas 

modificaciones, para investigar los tipos de ejercicios ofrecidos en los manuales, al igual que 

Brito Engman y Aronsson (2022), podemos hacer una comparación más directa con su 

trabajo. En el gráfico 3, presentamos una comparación entre los resultados de la distribución 

en esta tesina y los resultados de Brito Engman y Aronsson (2022).  



35 

 

 

Gráfico 3. Una comparación entre la distribución de los distintos tipos de ejercicios en 
los tres manuales en esta tesina y los resultados de Brito Engman y Aronsson 
(2022:72).  

En el gráfico 3 podemos ver que Brito Engman y Aronsson (2022) también han 

encontrado que la mayoría de los ejercicios son del tipo no comunicativo (las categorías 

aprendizaje no comunicativo y práctica de un uso precomunicativo de la lengua), el 84 %. 

Sin embargo, una gran diferencia es que tienen el 69 % de los ejercicios totales en los 

manuales en la categoría aprendizaje no comunicativo y sólo el 15 % de los ejercicios totales 

en los manuales en la categoría práctica de un uso precomunicativo de la lengua mientras 

que esta tesina tiene, en cada uno de los tres manuales, más ejercicios en la categoría 
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aprendizaje no comunicativo, entre el 20.8 % y el 35.2 %, que en la categoría práctica de un 

uso precomunicativo de la lengua, entre el 43.8 % y el 49.3 %. Esta diferencia puede deberse 

al hecho de que no clasifiquemos los ejercicios de la misma manera en relación con el modelo 

de Littlewood (2018:1227). Otra diferencia notable que podemos ver en el gráfico 3 es que 

Brito Engman y Aronsson (2022) sólo tienen el 1.5 % de los ejercicios en la categoría 

práctica de un uso comunicativo de la lengua – descontextualizada y el 1.5 % también en la 

categoría práctica de un uso comunicativo de la lengua. Esto son cifras notablemente 

menores en comparación con los resultados en esta tesina donde el resultado varía entre el 

5.5 % y el 11.7 % en la categoría práctica de un uso comunicativo de la lengua – 

descontextualizada y entre el 3.9 % y el 8.2 % en la categoría práctica de un uso 

comunicativo de la lengua. Los resultados difieren un poco en las categorías comunicación 

estructurada – descontextualizada y comunicación estructurada también, pero no son 

diferencias muy graves. Brito Engman y Aronsson (2022) han encontrado que el 7.4 % de 

los ejercicios son de la categoría comunicación estructurada – descontextualizada y el 4.8 

% son de la categoría comunicación estructurada. En nuestra tesina, los resultados varían 

entre el 1.5 % y el 11 % en la categoría comunicación estructurada – descontextualizada y 

entre el 3.9 % y el 10.4 % en la categoría comunicación estructurada. Es decir que los 

resultados de Brito Engman y Aronsson (2022) están dentro del intervalo de nuestros 

resultados y son bastante similares. Pero como mencionado, no hemos clasificado los 

ejercicios de la misma manera y esta puede ser la razón de las diferencias entre las categorías.  

Tampoco podemos ver diferencias notables con respecto a la distribución entre las 

categorías con un contexto y las descontextualizadas debido a que Brito Aronsson y Engman 

(2022) han juntado los resultados de sus cuatro manuales en un resultado mientras que hemos 

analizado cada manual por separado. Y nuestros resultados muestran que un manual, Vistas 

3, tiene más ejercicios descontextualizados que contextualizados, en un manual, Caminando 

3, no hay una diferencia notable y el tercero, Próxima estación 3, tiene más ejercicios 

contextualizados que descontextualizados.  

Igual que esta tesina, Brito Engman y Aronsson (2022) apenas han encontrado ningún 

ejercicio de la categoría comunicación auténtica, sólo el 0.8 % de los ejercicios total en los 

libros en comparación con el 0 % o el 0.7 % que son los resultados encontrados en nuestros 

tres manuales. Esto es una indicación de que la presencia de los ejercicios de este tipo es muy 

poco común en los manuales para español como ELE usados en Suecia, debido a que no sólo 

hemos investigado manuales de las mismas editoriales y juntas hemos investigado manuales 
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de cinco editoriales diferentes. Un aspecto que puede influir es que hemos analizado 

manuales de cursos diferentes, Brito Engman y Aronsson (2022) han analizado manuales del 

curso español 2 mientras que esta tesina investiga manuales del curso español 3. Aunque El 

Consejo Nacional de Educación tiene el enfoque comunicativo en ambos cursos, el curso 

español 2 es para principiantes, donde los conocimientos son limitados debido a que los 

estudiantes están en el principio del proceso del aprendizaje de la lengua. Tanto el 

vocabulario como los conocimientos gramaticales son muy limitados, lo que limita la 

capacidad de los estudiantes para comunicarse sobre ciertos temas de manera amplia, ya que 

solo pueden expresar ciertos aspectos de la gramática. Es decir, en el curso español 2, los 

estudiantes aún no han aprendido suficientes conocimientos sobre la gramática y estructura 

de la lengua, ni poseen suficiente vocabulario para comunicar y transmitir nueva información 

en mayor medida.  

En general, tenemos resultados muy similares en comparación con Brito Engman y 

Aronsson (2022), aunque nuestros resultados se diferencian un poco en la distribución entre 

las categorías. Algo interesante es que esta tesina añade el aspecto del tiempo para poder 

distinguir si los manuales son favorables para alcanzar el enfoque comunicativo del Consejo 

Nacional de Educación y llegar a una conclusión que está fundada en la teoría. Mientras que 

Brito Engman y Aronsson (2022) no toman en cuenta otro aspecto, pero todavía puedan 

llegar a las conclusiones de que los manuales no son beneficiosos para alcanzar el enfoque 

comunicativo del Consejo Nacional de Educación, aunque El Consejo Nacional de 

Educación no tiene ninguna pauta sobre una distribución ideal. Es decir, que su conclusión 

falta un fondo. Sólo declaran que los manuales no son buenos debido a que hay demasiados 

ejercicios no comunicativos, pero no explican cuál sería una cantidad adecuada de distintos 

tipos de ejercicios. Por ejemplo, no mencionan si una distribución adecuada debería incluir 

ejercicios no comunicativos, o si el enfoque comunicativo sólo requiere ejercicios 

comunicativos. Tampoco explican por qué esta cantidad de ejercicios encontrados es 

desfavorable desde la perspectiva del enfoque comunicativo, ya que no tienen pautas sobre 

una distribución ideal de los ejercicios, pero aún así toman esas conclusiones. Además, 

debido a que no tienen un fundamento de su conclusión, no podemos determinar su validez.  

Además, los resultados generales muestran una dominancia de los ejercicios no 

comunicativos con un enfoque gramatical, es decir, que se centran en las reglas formales de 

la lengua (Long, 1991:43). Esto lo podemos ver como una indicación de que es una 

distribución frecuente en los manuales del aprendizaje de una segunda lengua. Aunque todos 
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los trabajos anteriores han llegado a conclusiones diferentes en la cuestión de si la 

distribución es favorable para los objetivos requeridos, ninguno de los trabajos explica cómo 

han llegado a estas conclusiones, mientras que esta tesina relaciona los resultados con la idea 

de Nation (2007) para poder determinar si los manuales son favorables o no para el enfoque 

comunicativo.  

6 Conclusiones 

Esta tesina tiene como objetivo analizar qué oportunidades ofrecen los manuales para 

practicar la comunicación en la escritura y, además, analizar si los manuales distribuyen el 

tiempo entre los distintos tipos de ejercicios escritos de manera que ofrece la práctica 

necesaria para alcanzar el enfoque comunicativo que tiene El Consejo Nacional de Educación 

para los cursos de español como ELE. Para alcanzar esto, partimos del modelo de Littlewood 

(2018:1227) y nos preguntamos cómo se distribuyen los distintos tipos de ejercicios de 

práctica de escritura que hay en los manuales y también si la distribución de esos ejercicios 

permite la ejercitación del enfoque comunicativo del Consejo Nacional de Educación.  

El análisis muestra que la distribución entre los distintos tipos de ejercicios en los tres 

manuales es muy desequilibrada, el manual Próxima estación 3 ofrece el 79 % de ejercicios 

no comunicativos y el 21.2 % de ejercicios comunicativos; el manual Caminando 3 ofrece el 

73.2 % de ejercicios no comunicativos y el 26.8 % de ejercicios comunicativos; el manual 

Vistas 3 ofrece el 66.3 % de ejercicios no comunicativos y el 33.7 % de ejercicios 

comunicativos. Es decir, todos los manuales ofrecen en su mayoría ejercicios no 

comunicativos que permiten practicar la gramática, la estructura de la lengua y el 

vocabulario, que son aspectos necesarios para poder comunicarse. Pero ninguno de los 

manuales ofrece tantas oportunidades de practicar los conocimientos obtenidos en los 

ejercicios no comunicativos, es decir, que ninguno de los manuales es bueno desde el enfoque 

comunicativo.  

Además, la distribución se basa en el aspecto del tiempo y tomando este aspecto en 

cuenta podemos constatar que ninguno de los manuales tiene una distribución ideal del 

tiempo entre los cuatros categorías propuestas por Nation, y, por eso, podemos constatar que 

ningún de los manuales Próxima estación 3, Caminando 3 y Vistas 3 ofrecen la ejercitación 

necesaria para promover el enfoque comunicativo del Consejo Nacional de Educación.  
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Apéndice   

Apéndice 1. El modelo de comunicación de Littlewood (2018:1227).  
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Apéndice 2.  Documento de análisis 
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