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Siglario

ELE: español como lengua extranjera 

L1: lengua materna

L2: segunda lengua 

LE: lengua extranjera

LVS: locución verbal somática

UF: unidad fraseológica (para evitar la repetición excesiva de la unidad locución, 
utilizamos a veces este término como hiperónimo para referirnos a ellas)
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Introducción

La didáctica de la fraseología ha despertado mucho interés en las últimas dé-
cadas. Como consecuencia, se han elaborado numerosas propuestas didácticas 
en las que se proponen diferentes aplicaciones de métodos, enfoques, técnicas, 
estrategias y tipologías de ejercicios para facilitar y agilizar el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de las unidades fraseológicas (UF). Así pues, la Fraseología, 
como disciplina, ha recibido especial atención en el ámbito de estudio del es-
pañol como lengua extranjera (ELE), y se considera que los fraseologismos son 
imprescindibles para un óptimo desarrollo de la competencia comunicativa de 
los aprendientes. Por ello, hemos considerado interesante, a la par que necesa-
rio, organizar la información fruto de dicho interés.

Aunque inicialmente fueron las paremias, concretamente los refranes, las UF 
cuya enseñanza se abordaba con más frecuencia en el aula de ELE (González 
Rey, 2012: 74), actualmente son las locuciones las que reciben más atención, 
puesto que se considera que tienen una frecuencia de uso alta y, por tanto, 
constituyen un tipo de UF especialmente productivo y rentable para los apren-
dientes. Por ello, hemos escogido como objeto de estudio de esta monografía 
aquellas propuestas didácticas centradas en la enseñanza de las locuciones.

Los docentes de ELE en formación sentimos curiosidad en múltiples ocasiones 
sobre la forma en la que se enseñan los fraseologismos hoy en día y, concreta-
mente, sobre las tendencias actuales en lo que respecta a la didáctica de las lo-
cuciones. Dada la carencia de estudios y revisiones de las propuestas didácticas 
más recientes, consideramos necesario ofrecer una visión panorámica de estos 
trabajos, que nos indique de qué forma ha progresado y evolucionado la ense-
ñanza de las locuciones en el aula de ELE, y cuáles son los enfoques preferidos 
para ello.
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Como hemos mencionado, el objetivo principal de esta monografía consiste en 
ofrecer a los docentes de ELE una revisión bibliográfica de las propuestas didác-
ticas más recientes localizables en la red sobre la enseñanza de las locuciones 
y una clasificación de estas según su enfoque, para que puedan observar las 
tendencias actuales al respecto y la forma en que ha evolucionado su didáctica.

Para alcanzar este objetivo, el primer paso metodológico que dimos consistió 
en establecer los criterios que guiarán el proceso de selección de las propues-
tas que nos interesaban: tenían que haber sido publicadas en la última década 
(del 2013 hasta la actualidad), debían estar escritas en español (aunque el autor 
sea extranjero), debían incluir locuciones como input lingüístico (aquellas que 
no abordan el estudio de estas unidades no fueron seleccionadas), no tenían 
que centrarse exclusivamente en el aprendizaje de las locuciones (podían in-
cluir otro tipo de unidades), debían estar dirigidas a aprendientes de ELE (no se 
seleccionaron aquellas dirigidas a la enseñanza de la lengua española a estu-
diantes nativos), podían incluir como locuciones algunas UF que serían consi-
deradas por algunos autores como colocaciones (no consideramos pertinente 
abordar el eterno debate sobre la clasificación de los fraseologismos) y debían 
incluir actividades, es decir, no seleccionamos aquellas propuestas metodológi-
cas o aquellos artículos que proporcionan recomendaciones sobre estrategias 
didácticas sin incluir actividades.

Establecidos estos criterios de selección, realizamos una búsqueda exhausti-
va en diferentes sitios web como Google Académico, Dialnet, el Centro Virtual 
Cervantes (CVC) y la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera (ASELE), revistas especializadas como MarcoELE, Paremia y E-eleando, 
recursos digitales como TodoELE, RedELE y RutaELE, y la base de datos de tesis 
doctorales (Teseo), en busca de propuestas didácticas presentes en artículos, 
capítulos de libros, monográficos, tesis, publicaciones en actas de congresos y 
materiales didácticos, incluyendo compilaciones de unidades didácticas y se-
cuencias didácticas. Como sistema de consulta, utilizamos mayoritariamente fil-
tros automáticos, mediante la introducción de palabras clave o expresiones ló-
gicas como fraseología + ELE, fraseodidáctica + ELE o locuciones + ELE, y filtrando 
la búsqueda por año de publicación (cuando el sistema lo permitía), aunque tam-
bién usamos filtros manuales en sitios web como las Actas de congresos de ASELE.

Una vez seleccionadas y revisadas las propuestas, definimos una serie de enfo-
ques, a partir de Olímpio de Oliveira (2020), y las clasificamos en función de cuál 
seguían. Los criterios por los que nos guiamos a la hora de incluir las propuestas 
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en un enfoque u otro fueron los siguientes: aquellas que incidían en el signi-
ficante de las locuciones fueron adscritas al enfoque basado en los aspectos 
formales; las que se centraban en la noción de idiomaticidad, en la expresividad 
propia de este grupo de unidades, en sus definiciones y en las relaciones de 
significado que pueden establecerse entre ellas fueron adscritas al enfoque ba-
sado en los aspectos semánticos; las concernientes a aspectos como el origen 
de los fraseologismos o a temas idiosincrásicamente culturales fueron clasifica-
das en el enfoque histórico-cultural; aquellas que, basándose en alguno de los 
aspectos ya mencionados, realizaban una comparación entre lenguas, fueron 
clasificadas en el enfoque contrastivo; aquellas que proponían el uso de obras 
lexicográficas de forma sistemática o la construcción de diccionarios personales 
se categorizaron en el enfoque lexicográfico; las que centraban sus actividades 
en el uso de los corpus o en la elaboración de uno se agruparon en el enfoque 
basado en el uso de corpus; a su vez, las que introducían y contextualizaban 
las locuciones usando textos de distinta naturaleza se introdujeron en el gru-
po de propuestas que seguían un enfoque textual; las que se focalizaban en la 
reflexión sobre las características intrínsecas de las locuciones fueron adscritas 
al enfoque metalingüístico; las que proponían la traducción como herramienta 
pedagógica consideramos que seguían un enfoque traslativo; por otra parte, 
las que se centraban en las metáforas conceptuales, en el procesamiento de las 
locuciones o en cuestiones relativas a la semántica cognitiva fueron clasificadas 
en el enfoque cognitivo; aquellas que presentaban las locuciones según la fun-
ción comunicativa que cumplían o que se centraban en cuestiones de uso y de 
adecuación al contexto fueron incluidas en el grupo de propuestas que seguían 
un enfoque pragmático, y, por último, aquellas propuestas que no presentaban 
un hilo conductor claro, y que abordaban varias de las dimensiones y aspectos 
mencionados seguían, en nuestra opinión, un enfoque ecléctico.

Cabe mencionar que esta propuesta de clasificación es susceptible de ser mo-
dificada, revisada, y, por supuesto, mejorada, ya que, aunque se han advertido 
criterios sistemáticos que nos han permitido elaborarla, es complicado en oca-
siones identificar un hilo conductor claro que nos facilite clasificar las propues-
tas según su enfoque de forma irrefutable. Por ello, insistimos en que nuestra 
monografía ofrece una propuesta, que, como el propio nombre indica, se trata 
tan solo de una proposición que no pretende establecer una clasificación úni-
camente válida e inapelable. En los próximos años, otros expertos en la materia 
podrían advertir diferentes tendencias o adscribir las propuestas mencionadas 
a enfoques distintos.
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En cuanto a la estructura de la monografía, la hemos dividido en cuatro capí-
tulos. El primero de ellos se dedica a aclarar algunas cuestiones preliminares, 
como la definición de términos como fraseología y locución, la importancia de la 
fraseodidáctica en el mundo de ELE, su auge en los últimos años, los principales 
principios didácticos que causan debate y la explicación de los enfoques que 
hemos delimitado. El segundo capítulo resume las propuestas didácticas locali-
zadas en artículos, actas de congresos, revistas y tesis, y las presenta ordenadas 
en función de su enfoque. El tercer capítulo presenta las propuestas didácticas 
localizadas en materiales didácticos, compilaciones de unidades didácticas y 
secuencias didácticas clasificadas según este orden, indicando el enfoque que 
sigue cada una de ellas. En el cuarto capítulo, se comentan las principales cues-
tiones que se desprenden de la revisión bibliográfica llevada a cabo en los dos 
capítulos anteriores. Estas cuestiones se presentan de forma esquematizada en 
los apéndices que se incluyen al final del trabajo. Este capítulo va seguido del 
que recoge una serie de conclusiones derivadas de los resultados obtenidos de 
la revisión de las propuestas. En este último epígrafe señalamos la presencia de 
numerosos trabajos que dan fe del tradicional interés por los aspectos formales 
y semánticos de las locuciones, y de la aparición de otros que reflejan tenden-
cias más actuales, como la atención a la cultura y el apogeo de la pragmática. 
Asimismo, indicamos la necesidad de abordar el estudio de las locuciones desde 
nuevos y diferentes enfoques, ya que hay muchos que no han sido aún explota-
dos y cuya eficacia podría explorarse en mayor medida, mientras que otros han 
monopolizado el interés de los expertos. Estos datos se muestran en los apén-
dices, apartado en el que hemos proporcionado dos cuadros explicativos que 
reflejan los rasgos distintivos de cada propuesta, y dos tablas que proporcionan 
los resultados del análisis cuantitativo de los trabajos citados en los capítulos 2 
y 3. Por ello, consideramos que esta monografía supone una pequeña contribu-
ción a esta área disciplinar, por cuanto indica posibles líneas de investigación 
futuras sobre la didáctica de la fraseología en ELE.
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1. Cuestiones preliminares: líneas y 
perspectivas en la enseñanza de las 
locuciones en ELE

1.1. La fraseología y las locuciones: importancia y complejidad de 
su proceso de enseñanza y aprendizaje

La Fraseología es la disciplina lingüística que estudia las unidades fraseoló-
gicas, es decir, las “combinaciones de palabras que muestran un alto grado de 
fijación en su forma y en su significado” (Penadés Martínez: 1999a: 11). Dichas 
combinaciones han recibido tradicionalmente otras denominaciones, como 
modismos, frases hechas o expresiones idiomáticas, aunque el término genéri-
co que se impone en la actualidad es el ya mencionado unidad fraseológica o 
fraseologismo. Aunque no existe unanimidad en la clasificación de este tipo de 
unidades, los expertos coinciden en delimitar dos grupos, formado el primero 
por unidades conmutables por una oración, y el segundo, por aquellas que no 
pueden ser sustituidas por enunciados. En el primer grupo, incluimos las llama-
das paremias y fórmulas rutinarias, y, en el segundo, las colocaciones y las lo-
cuciones (Penadés Martínez, 1999a: 11-19). Estas últimas constituyen el objeto 
de estudio de nuestra monografía. Partiendo de la revisión y actualización de 
la definición de Julio Casares de locución, Penadés Martínez (2012: 23) propone 
la siguiente: “combinación fija de palabras que funciona como elemento de la 
oración y cuyo significado no se corresponde con la suma de los significados de 
sus componentes”.
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Una vez definido el término locución, debemos justificar la importancia de en-
señar este tipo de unidades léxicas en las clases de ELE y mencionar cuáles son 
las dificultades que conlleva su aprendizaje. En primer lugar, podemos aludir a 
un sencillo argumento: los aprendientes se las encontrarán en textos escritos y 
orales, y sentirán la necesidad de comprenderlas, así como la de usarlas, como 
lo hacen en su lengua materna. Por otra parte, la presencia de estas unidades 
es recurrente en el discurso de los hispanohablantes, por lo que los discentes 
deberán conocerlas si quieren expresarse de forma parecida a un hablante na-
tivo de español, mejorar su competencia comunicativa y su participación en in-
teracciones sociales. Un conocimiento escaso o limitado de los fraseologismos 
puede provocar que el hablante tenga un discurso poco fluido y, en ocasiones, 
inadecuado con respecto al contexto (Olímpio de Oliveira, 2006: 3-6).

Como hemos señalado, la enseñanza de UF es fundamental para que el apren-
diente desarrolle de forma óptima su competencia comunicativa. Sin embargo, 
este proceso resulta complicado de abordar tanto para los discentes como para 
los docentes. Estas dificultades suelen asociarse a la naturaleza compleja de di-
chas unidades y, en el caso de ELE, a la escasez de investigaciones empíricas 
al respecto. Aunque no existen estudios experimentales que lo demuestren, la 
fijación característica de las UF podría ser uno de los factores que dificulta su ad-
quisición, ya que cualquier pequeño cambio puede provocar una alteración del 
significado o de la forma; asimismo, la variación admitida en algunas unidades 
conlleva un esfuerzo adicional por parte del aprendiente a la hora de seleccio-
nar la variante adecuada en función de la situación comunicativa. Por otra parte, 
los procesos metafóricos implicados en la creación de las UF, así como su carác-
ter idiomático, que impide la deducción del significado partiendo del de sus 
componentes (por separado o en conjunto), podrían también suponer escollos 
es el aprendizaje de los fraseologismos. De esta manera, aunque el aprendiente 
de ELE tiene las aptitudes necesarias para interpretar correctamente este tipo 
de unidad, ya que el fenómeno de las UF y de la idiomaticidad son universa-
les, dicho proceso supondrá un gran reto para él. Por último, es también un 
factor dificultador en el aprendizaje de estas unidades el establecimiento de 
relaciones semánticas entre ellas (sinonimia, antonimia, relacionar una unidad 
con un campo semántico, etc.), así como los casos de polisemia y homonimia. 
Sin embargo, este factor, al igual que otros mencionados, puede utilizarse como 
recurso didáctico y favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, las 
características de los fraseologismos que, a priori, dificultan su adquisición, pue-
den también facilitarla si se abordan de la forma adecuada. Lo que está claro es 
que integrar la enseñanza de la fraseología con el resto de contenidos de forma 
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programada a lo largo de todo el curso mejorará su aprendizaje y memorización 
(Olímpio de Oliveira, 2006: 3-14). En lo que respecta a los principios didácticos 
que podemos emplear en el aula para abordar estas unidades de manera eficaz, 
hemos dedicado un epígrafe (1.3.) donde los comentaremos someramente.

1.2. El boom de la fraseodidáctica

González Rey (2012) ofrece una visión diacrónica de la evolución de la didác-
tica de la fraseología, que nace en el ámbito de la glotodidáctica, hasta recibir 
la denominación actual fraseodidáctica. Esta autora distingue tres fases en la 
aplicación de esta disciplina: la “Didáctica de la fraseología”, etapa en la que se 
empezó a manifestar un interés por los fraseologismos en el ámbito de la ense-
ñanza por parte de los docentes de lenguas maternas y extranjeras; la “didáctica 
de la Fraseología”, periodo en el que los especialistas fraseólogos empiezan a 
cuestionarse el tema, y la fraseodidáctica, fase en la que, finalmente, se consti-
tuye la didáctica de la fraseología como una rama independiente “que permite 
a docentes y especialistas situar la didáctica de la fraseología en el centro de sus 
preocupaciones” (González Rey, 2012: 68). Cabe matizar que la fraseodidáctica 
es una “rama centrada no sólo en la enseñanza-aprendizaje de una lengua a 
través de sus unidades fraseológicas sino también en la de la lengua en sí por 
medio de su fraseología” (Gónzalez Rey, 2012: 79).

Centrándonos en España, habrá que esperar hasta 1994 para encontrar estudios 
que demuestren un interés por la didáctica de la fraseología por parte de fraseó-
logos. Expertos como Ruiz Gurillo, García-Page y Penadés Martínez comienzan a 
escribir acerca de “estrategias de enseñanza, técnicas de traducción y niveles de 
lengua requeridos para acceder al aprendizaje de la fraseología” (González Rey, 
2012: 72). También en esta década, los congresos de ASELE, las nuevas tecno-
logías y la creación de revistas especializadas (como Paremia y Frecuencia-ELE) 
contribuyeron a expandir esta disciplina y a fomentar el interés por ella en el 
ámbito nacional, permitiendo a los especialistas compartir sus ideas, estudios 
y propuestas. El término fraseodidáctica fue usado por primera vez en 2001 por 
Larreta Zulategui, y recuperado por otras especialistas fraseólogas como G. Cor-
pas Pastor y M. I. González Rey, que han investigado y escrito mucho sobre el 
tema (González Rey, 2012: 72-76).
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La fraseodidáctica es, por tanto, un ámbito nuevo que ha despertado un gran 
interés en el mundo de ELE, y ha dado lugar a numerosos trabajos e investi-
gaciones, así como propuestas didácticas, en los últimos años. Sin embargo, 
carecemos de una visión panorámica que organice dicha información. De ahí 
deriva la necesidad, que tratamos de solventar en esta monografía, de realizar 
un estado de la cuestión en el que se revisen las propuestas didácticas más re-
cientes y se clasifiquen según los enfoques o líneas que siguen. De esta manera, 
podremos identificar las tendencias actuales en la enseñanza de las UF.

1.3. ¿Para qué enseñar fraseología?, ¿cuándo enseñarla?, ¿qué 
unidades enseñar? y ¿cómo hacerlo?

Como hemos comentado en el epígrafe 1.1., en el que hemos adelantado la 
respuesta a la pregunta: ¿para qué enseñar este tipo de unidades?, los alumnos 
mejorarán significativamente su competencia comunicativa ampliando su co-
nocimiento de la fraseología, siendo capaces de comprender las UF cuando las 
encuentren en textos orales y escritos, así como de usarlas en sus discursos para 
enriquecer su expresión. Por ello, parece indiscutible en la actualidad la utilidad 
de enseñar fraseología en el aula de ELE.

Sin embargo, se ha discutido mucho sobre cuándo introducirlas. El Marco co-
mún europeo de referencia de las lenguas (MCER) (2002) relega el estudio de 
las UF a los niveles avanzados (C1 y C2), y esto se refleja en el Plan curricular 
del Instituto Cervantes (PCIC), donde los fraseologismos reciben un tratamiento 
superficial y asistemático. Sin embargo, “la realidad lingüística muestra que las 
UF cuentan con una alta frecuencia de aparición en el discurso y se encuentran 
presentes en toda situación comunicativa, especialmente aquellas en las que 
los interlocutores emplean un registro informal o coloquial1” (Velázquez Puerto, 
2018: 24). Por ello, resulta incoherente por parte del PCIC establecer objetivos 
a partir del A2 en los que se exige al alumno ser capaz de participar en conver-
saciones, sin otorgarle herramientas fraseológicas para hacerlo hasta los niveles 
más avanzados (Velázquez Puerto, 2018: 21-24).

1 Cabe señalar, sin embargo, que algunos estudiosos, como Penadés Martínez (2015), no están de 
acuerdo con la idea de que las locuciones tienen una alta frecuencia de uso en el registro coloquial
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Dicha relegación de la fraseología a los niveles avanzados en los documentos 
curriculares puede deberse a las dificultades que ha planteado siempre su en-
señanza y aprendizaje, mencionadas en el epígrafe 1.1. Ahora bien, como señala 
Penadés Martínez (1999a: 24): “la cuestión no estriba en si se tienen que enseñar 
o no las unidades fraseológicas, sino en saber cuáles hay que presentar a los 
alumnos en función de su nivel”. Es decir, no debemos de plantearnos en qué 
nivel introducir la fraseología, sino establecer una serie de criterios que permi-
tan seleccionar las unidades más adecuadas conforme al nivel de referencia. 
Por ejemplo, unidades con un significado próximo al literal, como recibir con 
los brazos abiertos, podrían no conllevar dificultades de comprensión para un 
aprendiente de nivel básico, en comparación con otras más opacas (Velázquez 
Puerto, 2018: 25), así como la locución en carne y hueso podría ser fácilmente 
aprendida por alumnos italianos de nivel básico, debido a su analogía formal 
con la expresión italiana in carne e ossa. De la misma manera, los aprendientes 
tienen unos esquemas cognitivos previos que pueden ayudarles a comprender 
las UF desde niveles iniciales. Por ejemplo, si comprenden la metáfora derivada 
de la función del ojo en la expresión echar el ojo a alguien (Velázquez Puerto, 
2018: 28), no les resultará difícil entender su significado. Es decir, las UF deben 
enseñarse en todos los niveles, estableciendo previamente unos criterios de se-
lección que nos permitan identificar qué unidades debemos enseñar en cada 
uno. Esto nos lleva a abordar la tercera pregunta: ¿qué unidades enseñar?, in-
trínsecamente relacionada con la que acabamos de responder.

Velázquez Puerto (2018: 35-42) propone una serie de criterios que deben de 
considerarse a la hora de seleccionar qué unidades enseñar. Así, de acuerdo con 
la autora, debe tenerse en cuenta en primer lugar el nivel del estudiante, ya que 
para introducir una UF, será conveniente que los alumnos conozcan primero 
las lexías simples que la forman. Además, en los niveles más bajos deberán de 
estudiarse aquellas UF con una mayor frecuencia de uso, dejando las menos 
frecuentes y más específicas para los niveles avanzados. En segundo lugar, es 
importante considerar qué tipo de UF conviene introducir antes, y cuáles des-
pués. Según esta autora, es más probable encontrar esquemas cognitivos com-
partidos entre las colocaciones y las locuciones de la lengua materna (L1) y la 
segunda lengua (L2), que, en los enunciados fraseológicos, contando este gru-
po con un mayor grado de idiomaticidad. Por ello, es recomendable introducir 
las UF en este orden. En tercer lugar, las UF deben introducirse gradualmente en 
función de su grado de idiomaticidad. Es decir, se enseñarán primero aquellas 
cuyo significado se aproxime más al significado literal de sus componentes (fra-
seologismos transparentes), ya que su comprensión resulta más accesible que 
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la de las unidades más opacas. En cuarto lugar, debemos considerar siempre la 
L1 del estudiante, ya que en función de cuál sea, podemos prever qué unidades 
presentarán problemas a la hora de ser aprendidas y cuáles no. Teniendo en 
cuenta este criterio, presentaremos primero aquellas unidades españolas que 
sean análogas formalmente con respecto a las equivalentes en la lengua mater-
na del estudiante. Por otra parte, en lo concerniente al plano extralingüístico, 
conviene también estudiar las similitudes entre los sistemas de categorización 
y pensamiento entre la L1 y la L2. Por último, influirá también en la selección 
fraseológica el trasfondo cognoscitivo del estudiante, esto es, sus habilidades 
metalingüísticas, su capacidad para reconocer analogías entre la L2 y otras len-
guas que conozca, así como su bagaje cultural y su formación.

Por su parte, Leal Riol (2013: 167-170) considera que deben de tenerse en cuen-
ta las necesidades y los intereses específicos de los estudiantes, el criterio de 
frecuencia de las UF, su dificultad o facilidad, su rentabilidad y productividad, así 
como los factores culturales a la hora de realizar una selección de las UF que se 
enseñan en un curso. Aunque, como podemos observar, los expertos priorizan 
diferentes criterios de selección, existe unanimidad en dos aspectos: el input 
fraseológico debe ser relevante para los alumnos y constituir un fiel reflejo del 
español en uso.

Una vez comentados los criterios que influyen en la selección del input fraseoló-
gico de un curso, pasamos a responder a la última pregunta planteada: ¿cómo 
enseñar estas unidades? Existen numerosas propuestas al respecto. Penadés 
Martínez (1999a: 35-42) revisa algunas de ellas. En lo que respecta a la fase de 
presentación, podemos “partir de las características de las unidades fraseológi-
cas (idiomaticidad, fijación y contenidos pragmáticos)”, introducirlas agrupadas 
mediante un “criterio unificador que puede ser una palabra referida a áreas te-
máticas como el color, el parentesco familiar o las partes del cuerpo”, comenzar 
explicando “su sentido y su origen”, mostrarlas “aisladas y dentro de un contex-
to”, proporcionar “unidades fraseológicas sinónimas y antónimas” o señalar “su 
registro y frecuencia”. Centrándonos en la fase de práctica, esta autora destaca 
la utilidad de los siguientes ejercicios: definir “una unidad fraseológica que apa-
rece en un pequeño texto”, buscar “en la lengua materna unidades fraseológicas 
y no fraseológicas que se correspondan con una unidad fraseológica punto de 
partida”, redactar “de nuevo un texto en que aparecen unidades fraseológicas 
sustituyéndolas por su significado”, señalar “las diversas acepciones de una uni-
dad fraseológica homónima”, rellenar “los huecos de un texto correspondientes 
a unidades fraseológicas”, dibujar o escenificar “la situación representada por las 



E-eleando  34/2024 17

Lucía Carnero Araque                   Propuestas didácticas en la red sobre la enseñanza de las locuciones...

unidades fraseológicas de la lengua materna y de la lengua española para evi-
tar los calcos y los falsos amigos”, etc. A continuación, para “provocar que esas 
unidades ya conocidas sean utilizadas”, la autora propone pedirle al alumno que 
“complete un texto con una unidad fraseológica elegida de un conjunto de cua-
tro opciones”, que “inserte una unidad fraseológica en huecos de textos vistos 
ya en clase” o que “busque los distintos contextos en que puede ser insertada 
una unidad fraseológica homónima”. Por último, destaca varios ejercicios que 
pueden facilitar la memorización de las UF, consistentes en buscar, “a partir de 
una unidad fraseológica encontrada en un texto, otras parecidas, es decir, perte-
necientes al mismo campo semántico, con la correspondencia en su lengua ma-
terna”, completar “expresiones fijas de las que solo se ofrece la primera parte” o 
reconstruir “las formas originales de determinados fraseologismos ya conocidos 
a partir de una mezcla de ellos”. Como podemos advertir, la tipología de ejer-
cicios existentes para enseñar los fraseologismos es muy numerosa y variada.

Dentro del panorama general actual en el ámbito de ELE, es posible identifi-
car diversas tendencias que nos permiten delimitar ciertas líneas o enfoques 
posibles en las propuestas didácticas sobre fraseología: los aspectos formales 
y semánticos siguen despertando un gran interés, y se continúan utilizando 
ejercicios de corte estructural para practicarlos; el uso de los corpus ha demos-
trado ser de una gran utilidad para proporcionar muestras reales de la lengua 
y presentar el input lingüístico contextualizado en textos de diversos tipos, de 
forma que los aprendientes entiendan cuál es su contexto de uso y desarrollen 
su competencia discursiva (como propone el método comunicativo, predomi-
nante en la actualidad); el manejo del diccionario en el aula de ELE tiene cada 
vez más adeptos que señalan las ventajas de esta herramienta a la hora de ob-
tener información de uso sobre las unidades léxicas; aunque cuando surgió el 
método comunicativo se rechazaba la utilidad de la L1, han ido surgiendo nu-
merosos trabajos que demuestran la conveniencia de los estudios contrastivos 
en el aprendizaje de una lengua extranjera (LE); las ventajas y desventajas del 
uso de terminología metalingüística en el aula sigue siendo un tema candente 
en la actualidad; los factores cognitivos que influyen en la adquisición del co-
nocimiento es también un tema muy discutido, y se han elaborado numerosas 
investigaciones y estudios basados en las premisas de la lingüística cognitiva; 
el interés por la cultura se puede observar en la gran cantidad de trabajos que 
seleccionan unidades con un origen histórico o pertenecientes a ámbitos cul-
turales específicos, y que utilizan algún elemento cultural como hilo conductor 
para introducirlas y aportar unidad a la propuesta (recordemos que una de las 
competencias fundamentales que debe desarrollar el aprendiente de una LE es 
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la intercultural); además, destaca el auge de la pragmática y la sociopragmática, 
reflejado en la aparición de trabajos centrados en la adecuación del uso de las 
UF en un contexto determinado, y en la integración de estas en el discurso; y, 
por último, se ha reconsiderado en las últimas décadas la utilidad de la traduc-
ción en el aula de ELE.

Dichas tendencias nos permiten establecer una serie de enfoques o líneas po-
sibles en las propuestas didácticas sobre la enseñanza de la fraseología, que 
explicaremos en el siguiente epígrafe.

1.4. Breve descripción de los enfoques seguidos en las propuestas 
didácticas

Aunque ya hemos explicado someramente en la introducción los criterios que 
hemos seguido para adscribir cada propuesta a un enfoque determinado, en 
este epígrafe describiremos con más detalle en qué consiste cada uno de ellos:

• Enfoque basado en los aspectos formales: las propuestas que siguen 
este enfoque exploran el plano del significante de las UF (la fijación, la plu-
riverbalidad y la naturaleza de sus componentes). El criterio de selección 
de los componentes suele ser el siguiente: UF cuyo núcleo es una parte u 
órgano del cuerpo (somatismos), un animal (zoomorfismos), un color, etc.

• Enfoque basado en los aspectos semánticos: las propuestas que lo si-
guen exploran la idiomaticidad de las UF y su expresividad propia. Ofrecen 
actividades centradas en la relación entre significante y significado (con-
cernientes al contraste entre la literalidad y la idiomaticidad de diferentes 
expresiones, a sus definiciones, a la conmutación de unidades por su signi-
ficado y viceversa, etc.). También abordan las relaciones de significado que 
se establecen entre las unidades (sinonimia, antonimia, hiperonimia, etc.).

• Enfoque basado en aspectos histórico-culturales: las propuestas que lo 
adoptan se centran en explicar el origen de las locuciones, reflejar costum-
bres, tradiciones y rituales, así como abordar cuestiones idiosincrásicas de 
la cultura española. Los temas más recurrentes son la gastronomía, el fol-
clore, la religión, la tauromaquia y el deporte.
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• Enfoque basado en aspectos contrastivos: las propuestas que lo aplican 
comparan las UF de dos lenguas, centrándose en sus características forma-
les, semánticas o culturales.

• Enfoque basado en la reflexión metalingüística: las propuestas que lo 
siguen inciden en las características idiosincrásicas de las locuciones, sus 
funciones sintácticas, su variación morfológica, etc.

• Enfoque lexicográfico: las propuestas basadas en esta perspectiva pro-
ponen la consulta del diccionario como herramienta útil en la enseñanza 
de los fraseologismos, así como la construcción de diccionarios personales 
donde los aprendientes reúnan la información relativa al significado de las 
locuciones y a cuestiones sobre su uso.

• Enfoque traslativo: las propuestas que hacen hincapié en este enfoque 
proponen la traducción como herramienta pedagógica para la enseñanza 
de las locuciones en el aula de ELE.

• Enseñanza basada en el uso de corpus: las propuestas que lo adoptan 
muestran las ventajas que conlleva el uso de los corpus para presentar las 
UF contextualizadas y ofrecer a los aprendientes muestras reales docu-
mentadas de la lengua española que indiquen cuál es el uso adecuado de 
las locuciones.

• Enfoque pragmático o sociopragmático: las propuestas con este enfo-
que reflejan un interés por las cuestiones derivadas del uso y la adecua-
ción al contexto de las locuciones. También pueden proponer actividades 
para estudiar los contextos en los que debemos producir las variantes 
diatópicas, diastráticas, diafásicas y diacrónicas que presentan algunas UF. 
Además, abordan fenómenos propiamente pragmáticos, como son la cor-
tesía, el humor y la ironía.

• Enfoque cognitivo: las propuestas que inciden en esta perspectiva sue-
len proponer pruebas experimentales para investigar el procesamiento, la 
recuperación y el almacenamiento de las UF en el lexicón mental. El objeto 
de estudio de muchas de ellas son las metáforas conceptuales implicadas 
en la idiomaticidad de las locuciones. Algunos autores investigan cuál es 
el proceso que permite a los alumnos establecer conexiones y asociacio-
nes entre la forma de las unidades y su significado, para enfrentarse a la 
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opacidad semántica de muchas de ellas. Tienen en cuenta a la hora de 
realizar sus propuestas los fundamentos teóricos de la lingüística y la se-
mántica cognitiva.

• Enfoque textual: teniendo en cuenta la necesidad de presentar las UF 
contextualizadas, en vez de aisladas, estas propuestas utilizan textos de 
distinta naturaleza, mayoritariamente periodísticos, para introducirlas y 
trabajar al mismo tiempo la competencia discursiva del alumno.

• Enfoque ecléctico: en algunas de las propuestas que abordan el estudio 
de las locuciones atendiendo a varios de sus aspectos suelen converger 
dos o más enfoques dominantes, por lo que las hemos considerado de 
naturaleza ecléctica.
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2. Revisión bibliográfica de artículos, 
monográficos y tesis doctorales

2.1. Introducción

En este capítulo, presentaremos los resultados de la revisión bibliográfica de 
artículos, tesis doctorales y monográficos que incluyen propuestas didácti-
cas sobre la enseñanza de locuciones en el aula de ELE. Hemos ordenado la 
información en función del enfoque adoptado en cada trabajo, estableciendo 
así los siguientes subapartados: propuestas basadas en los aspectos formales, 
propuestas basadas en los aspectos semánticos, propuestas basadas en los as-
pectos histórico-culturales, propuestas basadas en los aspectos contrastivos, 
propuestas basadas en la reflexión metalingüística, propuestas con un enfoque 
lexicográfico, propuestas con un enfoque traslativo, propuestas basadas en el 
uso de corpus, propuestas con un enfoque pragmático o sociopragmático, pro-
puestas con un enfoque cognitivo y propuestas con un enfoque textual.

2.2. Presentación de las propuestas didácticas

2.2.1. Propuestas basadas en aspectos formales

Baran (2015) ofrece una propuesta destinada a alumnos francófonos en la que 
pretende demostrar qué tipo de método y actividades resultan más efectivos en 
la enseñanza y aprendizaje de las locuciones verbales somáticas (LVS), concreta-
mente, de aquellas que contienen sustantivos de partes de la cabeza como base.
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En primer lugar, esta autora indica la necesidad de presentar las LVS con sus 
complementos obligados entre paréntesis, como en el caso de írsele [algo] [a 
alguien] de la cabeza. Así, los aprendientes asimilarán mejor cuál es la combina-
toria sintáctica de dichas expresiones. A continuación, se expondrán todos los 
significados de las locuciones, usando diccionarios como el Diccionario de uso 
del español (DUE), el Diccionario Salamanca de la lengua española, el Diccionario 
de locuciones verbales para la enseñanza del español (DICLOCVER), el Dicciona-
rio de expresiones y locuciones del español y el Diccionario temático de locucio-
nes francesas con sus correspondencias españolas, junto con sus equivalentes en 
francés. Dichas correspondencias (tanto en el plano del significado como del 
significante) se reflejarán en una tabla que facilite un estudio contrastivo visual 
entre las LVS de ambas lenguas. Por ejemplo, en el caso de las expresiones bajar 
la cabeza y baisser la tête, se establece una correspondencia sintáctica total, un 
tipo de significado semitransparente, un sentido literal correspondiente y un 
sentido figurado divergente en dos de las acepciones francesas.

Baran (2015) aconseja introducir en primer lugar aquellas locuciones menos 
opacas, cuya imagen facilite la interpretación semántica. Teniendo en cuenta 
esta máxima, propone siete actividades para trabajar los fraseologismos: en el 
primero, el aprendiente tiene que unir cada locución verbal somática (bajar la 
cabeza, meterse en la boca del lobo, fruncir las cejas, etc.) a su imagen correspon-
diente; en el segundo, los alumnos unirán cada LVS con una unidad: castañear 
los dientes-frío; el siguiente consiste en completar varias UF con la parte u órga-
no del cuerpo que corresponda; el cuarto requiere la unión de la forma de varias 
LVS con su definición; en el quinto, el aprendiente tendrá que reordenar varias 
expresiones cuyo orden de elementos ha sido alterado; el sexto es un ejercicio 
traslativo del español al francés; y, por último, el séptimo consiste en una ac-
tividad de multirrespuesta en la que los estudiantes tienen que seleccionar el 
equivalente correcto en francés de una expresión española.

Aunque en esta propuesta se trabajan diferentes dimensiones de la lengua, el 
hecho de aglutinar las locuciones con base en su significante (locuciones somá-
ticas) para establecer redes asociativas que ayuden al estudiante a categorizar-
las y memorizarlas, indica que el enfoque de la presente propuesta es el basado 
en aspectos formales. Es decir, el aspecto compartido que dota de coherencia a 
la elección del input fraseológico de esta propuesta es la aparición de una voz 
relativa a una parte del cuerpo humano en sus significantes.
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También sobre somatismos trata la propuesta didáctica que incluye Saracho 
Arnáiz (2015) en su tesis. Esta autora extrae del Diccionario fraseológico docu-
mentado del español actual (DFDEA) tanto la forma como los significados de las 
UF que muestra en su trabajo (ocho locuciones y una fórmula rutinaria que se 
caracterizan por contener alguna voz en su significante referente a partes u ór-
ganos del cuerpo humano). El texto que usa para presentarlas contextualizadas 
es el siguiente: “Conocer Oporto como la palma de la mano”. Es conveniente 
apuntar que la elección de estos ocho somatismos concretos no solo se realiza 
con base en los aspectos formales compartidos, sino que, además, sus signifi-
cados “inciden en aspectos variados de la experiencia humana” (Saracho Arnáiz, 
2015: 250) y pertenecen al registro coloquial. Como expresa la autora, el obje-
tivo de este trabajo es, “además de comprender el significado de estas nueve 
unidades y de fijar su forma”, que “los alumnos comprendan en qué contextos 
pueden aparecer” (Saracho Arnáiz, 2015: 251).

Saracho Arnáiz (2015) basa su propuesta en el Modelo Metodológico del Heptá-
gono, que consta de siete pasos. El primero, titulado “Referentes”, hace alusión 
a aquellas actividades en las que se trabaja el significado contextual de las UF; 
en el segundo paso, denominado “Categorización”, se invita al alumno a esta-
blecer conexiones y relaciones entre diferentes nociones y funciones grama-
ticales, para lo que podría proponerse la realización de mapas conceptuales o 
asociogramas (técnica cuyo uso defiende esta autora en otra de sus propuestas 
didácticas mencionadas en esta monografía); en el tercer paso, “Relaciones se-
mánticas”, se trabaja con el diccionario y se investigan las relaciones de sinoni-
mia, antonimia y polisemia; en la cuarta fase, “Fraseogénesis”, se trata la “estruc-
tura externa de las unidades y su rentabilidad” (Saracho Arnáiz, 2015: 180); la 
quinta, “Niveles de uso o de registro”, presenta los contextos de uso adecuados 
para cada unidad y las variedades diafásicas a las que pertenecen; la sexta, “Sig-
nificado fraseológico”, atiende a la complejidad del significado fraseológico; y, 
por último, la séptima fase, “Generalización”, es la que se centra en invitar a los 
alumnos a incluir las UF en sus producciones, y a mejorar de esta manera su 
competencia comunicativa.

Con respecto a los aspectos metodológicos, podemos realizar una última ob-
servación: todas las actividades requieren por parte del alumno un proceso de 
razonamiento inductivo, en el que ellos mismos extraen sus conclusiones y ge-
neralizaciones partiendo de muestras reales de la lengua, actuando el docente 
como un facilitador y guía del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Una vez mencionado el método seguido (y elaborado) por la autora, cabe men-
cionar el uso que hace de herramientas como el Corpus de referencia del español 
actual (CREA) para contextualizar las UF, de forma que los ejemplos que expone 
a los alumnos sean reales y hayan sido documentados. En otras ocasiones ex-
trae el input de artículos de periódico, pancartas, pequeños fragmentos extraí-
dos de Internet, etc., utilizando siempre textos reales.

Teniendo en cuenta que la autora se ha guiado por los aspectos formales a la 
hora de realizar la selección del input fraseológico (nueve somatismos), la pro-
puesta sigue principalmente el enfoque basado en los aspectos formales, sin 
obviar que atiende también al contexto en el que las UF presentadas suelen 
aparecer y al significado al que se asocian. También podríamos apreciar la pre-
sencia del enfoque metalingüístico, ya que algunas de las actividades están 
encaminadas a reflexionar sobre el grado de idiomaticidad de ciertas expresio-
nes, y del enfoque lexicográfico, ya que se propone el uso del diccionario para 
consultar el significado de las UF. Aun así, como se ha mencionado, dado que el 
criterio de selección de las unidades incluidas en esta tesis es su naturaleza so-
mática, la insertamos en el grupo de aquellas que hacen hincapié en el enfoque 
basado en aspectos formales.

Por su parte, Álvarez Rosa (2016) presenta una propuesta cuyo enfoque es tam-
bién el basado en aspectos formales, ya que las locuciones que constituyen el 
input lingüístico de las actividades son seleccionadas teniendo en cuenta sus 
significantes (zoomorfismos). Esta autora propone en la presente propuesta, 
destinada a estudiantes universitarios estadounidenses, una serie de activi-
dades para estudiar locuciones zoomórficas, como estar como una vaca, ser un 
gallina o ser un ratón de biblioteca. Estas unidades, seleccionadas de la base de 
datos Fijo, Idiomático, Español (FIDIE)2, “responden a un grado total de equiva-
lencia, y bajo y/o medio de idiomaticidad” (Álvarez Rosa, 2016: 806).

La propuesta está dividida en tres fases: presentación de contenidos, práctica 
controlada y producción libre. En la primera, se proponen actividades como la 
realización de asociogramas y el juego del Memory. En la segunda fase se propo-
nen tres dinámicas: la primera es de tipo lúdico y consiste en extraer una tarjeta 

2 FIDIE es una base de datos confeccionada por Leal Riol (2011) en su manual La enseñanza de la 
Fraseología en Español como Lengua Extranjera. Estudio comparativo dirigido a estudiantes anglófo-
nos. La autora “toma como criterios la frecuencia de uso y la actualidad”, “tiene en cuenta la función 
comunicativa” y “nos ofrece un índice de siete funciones que se han trabajado en su estudio” (Martín 
Amador, 2016: 524).
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con una UF y parafrasearla para que los compañeros la adivinen (por ejemplo: si 
el alumno saca la tarjeta ser un ratón de biblioteca, dirá que estudia mucho, que 
se pasa todo el día entre libros, etc.), la segunda requiere también que el apren-
diente saque una tarjeta que contendrá una UF, y otra en la que se describirá 
qué acción debe realizar (encontrar un antónimo, usar la UF en un diálogo, etc.), 
y la última consiste en realizar ejercicios con los verbos ser y estar, extraídos de 
un libro didáctico. La tercera fase (consistente en realizar actividades de pro-
ducción libre) ofrece dos tareas: en la primera los alumnos deben escoger varias 
imágenes relativas a la imaginería del cuento tradicional (princesas, dragones, 
reyes, etc.) y contar una historia en la que incluyan estos personajes, así como 
las UF que se han estudiado, y la segunda consiste en la elaboración de un dic-
cionario audiovisual de locuciones.

Así como Álvarez Rosa (2016) selecciona locuciones compuestas por el nombre 
de un animal como input fraseológico de su propuesta, Misiego Martínez (2021) 
escoge aquellas que incluyen en sus significantes algún color. Así, aunque po-
demos localizar dos ejercicios que requieren el uso del diccionario, y uno en el 
que se requiere la búsqueda de equivalentes en la L1, en esta propuesta tam-
bién se hace hincapié en los aspectos formales, ya que el input fraseológico se 
selecciona teniendo en cuenta los elementos que conforman el significante de 
la unidad, en este caso, nombres de colores.

Esta propuesta didáctica está dirigida a estudiantes de B2 germanohablantes. 
En el primer ejercicio, los discentes tendrán que completar varias UF con el color 
que corresponde (estar verde de envidia, príncipe azul, quedarse en blanco, etc.). 
En la segunda actividad, el alumno debe buscar en el diccionario el significado 
de ciertas expresiones (estar sin blanca, verlo todo negro, poner verde a alguien) y 
un equivalente en su L1. A continuación, tendrán que formar oraciones con di-
chas expresiones. El siguiente ejercicio consiste en escribir una historia en gru-
pos de tres o cuatro personas que contenga algunos fraseologismos. En el quin-
to, manteniendo la división por grupos, los aprendientes jugarán al Pictionary 
(dibujarán una UF y sus compañeros tratarán de adivinar de cuál se trata). En la 
sexta actividad, también de carácter lúdico, tendrán que resolver una sopa de 
letras para identificar el nombre de algunos colores, y formar locuciones que los 
contengan. Para ello, podrán consultar el diccionario. El último ejercicio consis-
te en la elaboración y dramatización de un diálogo con base en una situación co-
municativa que incluya los fraseologismos estudiados en las actividades previas.
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2.2.2. Propuestas basadas en aspectos semánticos

López Vázquez (2014) proporciona en su propuesta una actividad lúdica para 
trabajar las paremias, las colocaciones y las locuciones. Nos centraremos solo en 
la parte del ejercicio dedicada a las locuciones, que atiende al plano del signifi-
cado de dichas unidades, siguiendo un enfoque basado en los aspectos semánticos.

La autora gamifica en su trabajo la enseñanza de los fraseologismos, proponien-
do la realización de un juego que requiere el uso de un tablero en el que cada 
casilla exige la realización de una acción con un tipo de UF. La casilla en la que se 
usan las locuciones se llama “frases hechas e improvisación”. Cuando los alum-
nos caigan en ella, tienen que coger una tarjeta con una locución y explicar su 
significado a los demás participantes para que adivinen el significante.

Por su parte, García Montes et al. (2017) presentan una propuesta que hace hin-
capié también en los aspectos semánticos de las locuciones, concretamente en 
su carácter idiomático y en su expresividad propia. Los autores de esta propues-
ta pretenden demostrar que la enseñanza de las UF puede incluirse en los nive-
les básicos, A1 y A2, comenzando por las expresiones menos opacas. Para ello, 
realizan un breve corpus de UF relacionadas con conceptos propios del proceso 
de aprendizaje y de la autoevaluación, que constituirán el input del trabajo (me-
ter la pata-aprendizaje fallido, ir contra viento y marea-esfuerzo, etc.).

En la fase de calentamiento, se proponen dos actividades lúdicas: el “Mercado 
de expresiones” y el “Puzle de las expresiones”. En la primera, los discentes tienen 
que pensar en una de las UF más usadas en su L1, y en su posible equivalente en 
español. En la segunda, tendrán que unir las piezas de un puzle que contengan 
fraseologismos en diferentes idiomas con el mismo significado.

En la fase de andamiaje, los alumnos utilizarán la herramienta Quizlet para rea-
lizar ejercicios de asociación, de rellenar huecos y test sobre cinco UF. En la fase 
de actividades prácticas, se realizará un Kahoot y un juego llamado “Rosco de 
Pasapalabra”. En la primera actividad, los alumnos tendrán que responder a pre-
guntas relativas al significado de varias UF. En la segunda, se les planteará a los 
alumnos una pregunta sobre una UF que empiece con la letra “a”, otra sobre una 
expresión que comience por “b”, y así sucesivamente, hasta completar todas las 
letras del alfabeto.
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En la tarea final, los alumnos tendrán que grabar en equipos un vídeo que refleje 
el significado literal de una UF. Esto puede ayudarles a comprender mejor la me-
táfora que subyace en ella, y, por ende, su significado idiomático (recordemos 
que en esta propuesta se trabajan UF poco opacas, al estar dirigidas a apren-
dientes de niveles básicos).

2.2.3. Propuestas basadas en aspectos histórico-culturales

La propuesta que ofrece Liao (2018) en su tesis sigue un enfoque histórico-cul-
tural, mostrando cómo la fraseología manifiesta la idiosincrasia de un pueblo 
y de su cultura, y centrándose en el origen religioso de ciertas unidades. Este 
autor destaca en su trabajo el interés que comporta la enseñanza de los fra-
seologismos relacionados con la religión en el aula de ELE, debido a su vasta 
presencia en nuestro léxico y a que muestra la gran influencia del catolicismo 
y de su imaginario en todos los ámbitos de la cultura española. Expresiones 
como llegar y besar el santo, a imagen y semejanza, colgar el sambenito o donde 
Cristo dio las tres voces aparecen frecuentemente en el lenguaje coloquial y se 
emplean en registros profanos, pese a originarse en el ámbito religioso. Su uso 
está muy extendido, por lo que su aprendizaje resulta útil y necesario para los 
aprendientes de ELE, no solo para mejorar su competencia fraseológica y co-
municativa, sino también intercultural (entender mejor la cultura de acogida). 
El autor realiza una clasificación de dichos fraseologismos en bibleísmos (ser el 
benjamín, ser un judas, ser un fariseo, etc.) y fraseologismos católicos (hacer peni-
tencia, en un santiamén, ir a misa, etc.).

La propuesta didáctica consta de ocho secuencias y dos unidades didácticas. 
En ellas se tratan temas como la Semana Santa, el día de los Santos Inocentes 
o la comunión, para estudiar los fraseologismos relacionados con estos aconte-
cimientos. Para contextualizar las expresiones, se utilizan memes, pasajes bíbli-
cos, obras literarias, imágenes, noticias, etc.

Por su parte, Hidalgo Reboso (2020) ofrece una propuesta dirigida a estudiantes 
de B2 que estudian español en Gran Canaria y desarrollada a lo largo de cuatro 
sesiones. En la primera, se presentan varias noticias al estudiante que incluyen 
fraseologismos de origen histórico, como armarse la marimorena, poner pies 
en polvorosa, dejar en Babia o contar un Potosí, tras lo que se plantean diversas 
preguntas de reflexión. A continuación, se propone una actividad de asocia-
ción en la que hay que unir varias locuciones con sus respectivos significados. 
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Seguidamente, los alumnos tendrán que investigar sobre el origen de un lista-
do de veinticinco expresiones. Además, tendrán que localizar su procedencia 
en un mapamundi. En la segunda sesión, se comenzará visualizando un vídeo 
de un anuncio que contiene un fraseologismo histórico. A continuación, los 
aprendientes tendrán que elaborar su propio anuncio incluyendo una UF de 
origen histórico. Más tarde, se repartirán unas tarjetas con diferentes temáticas, 
y los alumnos tendrán que construir oraciones basadas en estas que contengan 
fraseologismos de origen histórico. En la tercera sesión, se comenzará creando 
diálogos en parejas en los que se usen los modismos históricos en diferentes 
situaciones comunicativas. En el siguiente ejercicio, tendrán que sustituir dichas 
expresiones (poner una pica en Flandes, irse por los cerros de Úbeda, costar un ojo 
de la cara, etc.) por otras que no sean idiomáticas (“los coches eléctricos cues-
tan un ojo de la cara”- “los coches eléctricos son muy costosos/caros”) (Hidalgo 
Reboso, 2020: 43). La última sesión se dedicará a la grabación de un vídeo en 
el que el alumno explique el origen y el significado de una UF, que será subido 
posteriormente a una cuenta de Instagram manejada por el docente.

Esta propuesta se centra en investigar sobre el origen histórico de ciertas UF, y 
relacionarlo con sus significados, por lo que sigue un enfoque histórico-cultural. 
Además, a raíz de dichas averiguaciones, los alumnos adquirirán conocimien-
tos sobre acontecimientos históricos importantes, lo que dota a esta propuesta 
de un carácter interdisciplinar que se refleja en los objetivos de aprendizaje: 
“identificar las unidades fraseológicas en contextos comunicativos diversos y 
aprender a emplearlas de manera adecuada” y “reconocer la riqueza cultural de 
España y distinguir los principales acontecimientos históricos de la modernidad 
que han conformado la realidad actual” (Hidalgo Reboso, 2020: 29).

También sigue un enfoque histórico-cultural la propuesta de Minervini (2021), 
en la que se presentan una serie de actividades para trabajar en el aula de ELE 
las UF mediante la lectura de la novela de Eduardo Mendoza Sin noticias de Gurb. 
El objetivo principal de este trabajo consiste en demostrar las ventajas que ofre-
ce el uso de la literatura en la elaboración de una propuesta para la enseñanza 
y el aprendizaje de las UF.

Minervini defiende el uso de obras literarias en la enseñanza de UF con diversos 
argumentos: presentan las expresiones contextualizadas, reflejan usos pertene-
cientes a diferentes registros, abordan contenidos socioculturales y manifiestan 
la relación entre fraseología y cultura.
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Esta propuesta está destinada a dos grupos de alumnos italianos universitarios 
de nivel intermedio. Se ha elegido la novela de Eduardo Mendoza porque utiliza 
un lenguaje sencillo, un registro coloquial y su lectura es amena y ligera, lo que 
evitará posibles frustraciones en los aprendientes. Además, al pertenecer a la 
narrativa contemporánea, contradice el tópico de que la literatura refleja un uso 
de la lengua muy alejado de la realidad.

En primer lugar, se les explica a los estudiantes qué son las UF, y se les enseña 
a distinguir los diferentes tipos. A continuación, los estudiantes deben anotar 
y clasificar las UF que vayan encontrando en la obra, siendo el objetivo de esta 
actividad resaltar la idiomaticidad de este tipo de unidades. Seguidamente, 
los alumnos tendrán que parafrasear las expresiones para comprobar que han 
comprendido su significado, y buscar un equivalente a ellas en su lengua ma-
terna. Por último, la propuesta requiere que los aprendientes pasen del registro 
coloquial al formal las UF de la obra.

Podemos observar que en esta propuesta no solo se trabaja la competencia 
léxica del estudiante, sino también la pragmática, la discursiva y la intercultural, 
acercando al alumno a una de las obras que forman parte de nuestro patrimo-
nio “Cultural” literario (siguiendo la distinción clásica entre Cultura, cultura y kul-
tura) (Miquel y Sans, 1992).

2.2.4. Propuestas basadas en aspectos contrastivos

En 2016, Fraile Muñoz publica un artículo en el que proporciona diversas activi-
dades enfocadas al estudio contrastivo entre unidades fraseológicas españolas 
(ver las estrellas, estar contra las cuerdas, tener la mosca detrás de la oreja y tener 
el rabo entre las piernas) e inglesas. Las selecciona de la base de datos FIDIE. Las 
locuciones que conforman el input de la propuesta están relacionadas con el 
campo semántico de los sentimientos, por lo que la comparación se basa en 
los aspectos semánticos. Citando a Corpas Pastor, la autora hace referencia a 
las distintas relaciones que existen entre las locuciones de diferentes lenguas: 
equivalencia total, parcial, transparencia fraseológica y equivalencia nula.

Tras este breve marco teórico, Fraile Muñoz (2016) presenta las actividades con-
feccionadas. La primera requiere que el alumno asocie la expresión a su signi-
ficado, la segunda se centra en identificar el equivalente inglés de las unida-
des españolas, en la tercera se tratan informaciones relativas al origen de las 
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expresiones, y la cuarta y quinta se centran en la producción de textos orales en 
los que se inserten los fraseologismos estudiados.

Ribas Miguel (2018) ofrece también una propuesta que hace hincapié en el con-
traste entre lenguas, en este caso dirigida a estudiantes francófonos de nivel 
intermedio. La autora selecciona como input fraseológico aquellas unidades 
metafóricas que contienen la voz agua en sus significantes: ahogarse en un vaso 
de agua, estar con el agua al cuello, ser agua pasada, hacérsele la boca agua, ser 
como dos gotas de agua, estar como pez en el agua, como un jarro de agua fría y 
más claro que el agua. Estas UF se presentan contextualizadas en dos textos, tras 
lo que se plantean diversas preguntas, ejercicios de asociación forma-significa-
do y de rellenar huecos. Además, los aprendientes tendrán que pensar en equi-
valentes a estas expresiones en su L1. Por ello, esta propuesta sigue un enfoque 
contrastivo, comparando fraseologismos pertenecientes al español y al francés 
seleccionados en función de criterios formales.

También en 2018, Pellitero presenta una propuesta didáctica en la que la L1 
está presente en la gran mayoría de las actividades. Está dirigida a alumnos ita-
lófonos y consta de 30 actividades en las que se trabajan locuciones nomina-
les precedidas por el verbo ser y pertenecientes al campo conceptual relativo 
a ‘persona de determinadas características’ (pájaro de mal agüero, perro faldero, 
mala pécora, etc.) (Pellitero, 2018: 30 y 31).

La propuesta está dividida en tres fases: la primera consta de dieciséis ejercicios 
de comprensión; la segunda, de cinco actividades de uso; y la tercera, de nueve 
focalizados en la memorización de las UF. En la primera fase, encontramos acti-
vidades de tipo asociativo en las que el alumno debe relacionar la locución es-
pañola con la correspondiente en italiano (pájaro de mal agüero-uccello del mal-
augurio), de tipo traslativo (traducir titulares de la prensa italiana que contienen 
locuciones nominales al español), de tipo cognitivo (realizar un mapa concep-
tual con las expresiones italianas relacionadas con el mal carácter a partir de 
un asociograma de dichas locuciones en español que proporciona el docente), 
de tipo metalingüístico (diferenciando la idiomaticidad de la unidad buen par-
tido cuando se usa como locución, frente a su uso literal), de rellenar huecos, 
etc. En la segunda fase, la mayoría de actividades se centran en la asociación 
del significante de una locución con su significado. Por último, en la tercera, 
se realizan actividades en las que el alumno debe sustituir las locuciones por 
unidades léxicas monoverbales, reordenar locuciones cuyos significantes han 
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sido desordenados, usar las UF en dinámicas lúdicas y realizar ejercicios de tipo 
contrastivo entre las expresiones españolas e italianas. 

Teniendo en cuenta el gran parecido y cercanía entre ambas lenguas y cultu-
ras, resulta muy útil utilizar un enfoque contrastivo que permita aprovechar las 
coincidencias estructurales y semánticas de las locuciones en la L1 y la L2 para 
facilitar su comprensión y memorización. Además, este enfoque ayudará al do-
cente a prever las dificultades de asimilación de ciertas locuciones derivadas de 
las divergencias entre las UF de una lengua y otra.

Por su parte, Jing (2021) realiza un estudio contrastivo entre unidades españolas 
y chinas que contienen el lexema ojo. Para ello, analiza un pequeño corpus de 
locuciones somáticas en español y sus equivalentes chinos, descubriendo qué 
metáforas o metonimias han dado lugar a estas expresiones. El autor clasifica 
dichas locuciones en función de su base metafórica y metonímica, y proporcio-
na los equivalentes chinos: “el ojo en su función de ver” (ser todo ojos, tener buen 
ojo, cuatro ojos, etc.), “el ojo como muestra de actitud” (mirar con buenos ojos), 
“el ojo como reflejo del estado físico, anímico y emocional” (bailarle a alguien 
los ojos), “el ojo como símbolo de objeto de valor” (un ojo de la cara), “el ojo para 
denotar la velocidad” (en un abrir y cerrar de ojos), “el ojo como señal de aprecio 
y cariño” (el ojo derecho de una persona) (Jing, 2021: 537-545). Las locuciones 
están extraídas del DFDEA y del DUE.

Finalmente, el autor apunta que este enfoque contrastivo español-chino ayu-
dará al docente a prever qué unidades presentarán una mayor dificultad en su 
aprendizaje, y cuáles se adquirirán con facilidad. Además del mencionado enfo-
que contrastivo, la propuesta sigue un enfoque semántico-cognitivo, ya que se 
intenta facilitar el proceso de descodificación de las UF.

También en 2021, Tokunaga ofrece una propuesta con la que pretende guiar a 
los estudiantes japoneses en el proceso de descodificación de las UF para esco-
ger el sentido adecuado conforme al contexto, siguiendo un enfoque contras-
tivo y semántico. En el artículo, la autora expone el problema que presentan 
muchos estudiantes japoneses a la hora de interpretar las unidades léxicas en el 
sentido que requiere el contexto. Cuando estos aprendientes buscan las voces 
que desconocen en el diccionario, suelen recurrir a la primera acepción, cos-
tumbre que da lugar a muchos errores de comprensión y producción. Además, 
suelen estar influidos por su lengua materna, el japonés, a la hora de traducir las 
unidades, lo que ocasiona múltiples calcos semánticos en su discurso.
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Según Tokunaga (2021), esta dificultad a la hora de descodificar significantes 
que se observa en los estudiantes japoneses cuando interpretan unidades léxi-
cas no idiomáticas, se da también en la interpretación de las UF. Propone mejo-
rar la capacidad heurística de los aprendientes para dilucidar el significado de 
las unidades literales, y usar este aprendizaje para mejorar su comprensión de 
las unidades idiomáticas. En palabras de esta autora, “se observa cierta cantidad 
de expresiones idiomáticas que se adquieren y se descodifican por medio de 
procedimientos generales que operan igualmente en la generación e interpre-
tación de los significados literales” (Tokunaga, 2021: 516).

Para llevar a cabo el objetivo de mejorar la interpretación de las UF por parte 
de los estudiantes japoneses, empieza considerando la multiplicidad de senti-
dos de un somatismo (lengua) mediante la Estructura de Qualia3, que aclara la 
polisemia de las palabras. En primer lugar, se delimita el rol constitutivo (“de los 
vertebrados”), formal (“alargada y estrecha”) y télico (“gustar, deglutir y modular 
sonidos”) del lexema lengua. A continuación, presenta varias UF que contienen 
este lexema en su significante, y establece correspondencias entre la UF y uno 
de los roles de la unidad léxica monoverbal. De esta manera, encontraría las 
expresiones lengua de tierra o lengua de fuego, que hacen referencia a la forma 
de la lengua (rol formal), y otras como ligero de lengua y tener algo en la punta 
de la lengua, que aluden a la función de la lengua (rol télico) (Tokunaga, 2021: 
517-524). Asimismo, esta autora realiza un estudio contrastivo español-japonés 
de la voz lengua (sita en japonés) y las UF que la contienen en dichos idiomas.

2.2.5. Propuestas que siguen un enfoque lexicográfico

En 2015, Olímpio de Oliveira y Penadés Martínez ofrecen una propuesta didácti-
ca4 en la que señalan la utilidad del diccionario Linguee como herramienta para 
abordar la enseñanza y el aprendizaje de las locuciones. Los alumnos no son, en 
este caso, meros usuarios de obras lexicográficas, sino que, además, serán ellos 

3 La Estructura de Qualia, propuesta por J. Pustejovsky en su teoría de Lexicón Generativo, “explica la 
polisemia de la palabra. Es uno de los cuatro niveles de que consta la descripción semántica de las 
piezas léxicas y hace posible que se interprete en función del contexto en que aparece la palabra en 
cuestión. En ella están incluidos cuatro aspectos fundamentales de la palabra: el rol agentivo, el rol 
constitutivo, el rol formal y el rol télico” (Tokunaga, 2021: 516).
4 Existe una versión ampliada de esta propuesta, localizada en la publicación Fraseología computa-
cional y basada en corpus: perspectivas monolingües y multilingües, que sigue un enfoque basado en 
la reflexión metalingüística.
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los lexicógrafos que elaboren su propio diccionario fraseológico bilingüe espa-
ñol-portugués a lo largo de todo el curso.

Para elaborar este diccionario, los aprendientes deberán consultar obras como 
el DILEA y el DFDEA, y completar esta información recurriendo a Linguee, ya que 
esta herramienta, además de la traducción, aporta ejemplos de textos docu-
mentados en los que aparece la unidad que se ha buscado. Además, el alumno 
aprenderá cómo se estructuran las entradas de los diccionarios y aspectos sobre 
su macro y microestructura, ya que deben organizar las unidades de acuerdo 
con un criterio e incluir en cada artículo información no solo relativa a la traduc-
ción de la unidad y su definición, sino también de tipo gramatical, pragmática, etc.

Esta propuesta es la única (de las que hemos encontrado en la última década) 
que tiene un claro y predominante enfoque lexicográfico, aunque haya, debido 
a la naturaleza del diccionario Linguee, presencia de otros, como el basado en 
el uso de corpus y el traslativo. Otros trabajos proponen en alguna de sus acti-
vidades el uso puntual del DFDEA, del Diccionario del español actual (DEA), del 
Diccionario de locuciones idiomáticas del español actual (DILEA) y del Diccionario 
de la lengua española (DLE), pero ninguno basa como este su propuesta en la 
consulta y la elaboración de diccionarios.

2.2.6. Propuestas que siguen un enfoque traslativo

En 2019, Dung propone en su tesis el uso de la traducción como herramienta 
para la enseñanza y aprendizaje de las UF. Para ello, los aprendientes parten de 
la revisión de la novela Las ratas de Miguel Delibes para elaborar un corpus con 
las locuciones que identifiquen en la obra y buscar un equivalente en vietnami-
ta. Aunque el autor sigue un enfoque predominantemente traslativo, adverti-
mos la presencia de otros, como el lexicográfico, el basado en el uso de corpus, 
el cultural, dado que se introduce al alumno en la obra de Miguel Delibes, el 
contrastivo, debido a la comparación entre lengua materna y lengua meta, etc.

Para reconocer y distinguir las locuciones de otros tipos de unidades léxicas, 
los alumnos tienen que poseer conocimientos metalingüísticos sobre sus ca-
racterísticas identificativas (como la idiomaticidad y la fijación). Además, el au-
tor propone que los alumnos consulten el DFDEA, el DLE, el DICLOCVER, el Dic-
cionario de locuciones adverbiales para la enseñanza del español y el Diccionario 
de locuciones nominales, adjetivas y pronominales para la enseñanza del español 
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para comprobar que las UF que han extraído para la elaboración del corpus son, 
en efecto, locuciones.

Además, se requiere al alumno que proporcione información sobre la categoría 
gramatical de las UF, su forma canónica (que podrán consultar en los dicciona-
rios fraseológicos citados), su contexto de uso en la obra Las ratas, a qué nivel 
estipulado por el MCER pertenecen, su equivalente en vietnamita, etc.

Dung (2019) divide su propuesta en tres fases: identificación de las UF, elabo-
ración de un corpus para registrarlas y proporcionar información sobre su es-
tructura, su contexto de uso, etc., y, por último, búsqueda de un equivalente 
en vietnamita. Sigue, así, el planteamiento de G. Corpas Pastor, quien establece 
tres etapas para traducir unidades léxicas insertadas en un texto determinado: 
“localizar las UF, posteriormente interpretarlas y, por último, establecer equiva-
lencias en la lengua meta (LM), primero en el plano léxico y luego en el plano 
textual” (Dung, 2019: 84).

2.2.7. Propuestas basadas en el uso de corpus

D’Andrea publica en 2018 un artículo en el que propone el uso de los corpus 
para enseñar las UF en el aula de ELE. Esta autora articula su propuesta de la si-
guiente manera: en primer lugar, el docente presentará un texto real y una serie 
de preguntas para que los alumnos reflexionen sobre el tratamiento del léxico 
(qué UF encuentra, qué campos semánticos identifica, etc.); a continuación, re-
cibirán una ficha con una unidad léxica monoverbal y su significado (o significa-
dos) extraído del DLE; seguidamente, los aprendientes tendrán que buscar esta 
voz en un corpus y anotar todas las UF que encuentren, categorizándolas gra-
maticalmente; y, por último, en parejas, tendrán que explicar a sus compañeros 
los resultados que han obtenido.

Comparte el objetivo de D’Andrea la autora Martín Ríder (2022), que pretende 
demostrar también las ventajas que conlleva el uso de corpus para la enseñanza 
y el aprendizaje de fraseologismos. En la elaboración de su propuesta, usa el 
Corpus del Español (CdE), coordinado por Mark Davies, dado que, en su opinión, 
es el más adecuado para su aplicación en ELE debido a que su sistema de bús-
queda es muy intuitivo y a que es uno de los más actualizados. Concretamente, 
los alumnos deberán consultar la sección “NOW” para realizar las actividades.
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En la primera sesión, el docente deberá explicar el funcionamiento del corpus y 
comprobar que los aprendientes lo han entendido. A continuación, se dividirá la 
clase en dos grupos y se asignará a cada uno un conjunto de cuatro locuciones 
verbales pertenecientes a un mismo campo semántico enfado y amor. Los alum-
nos, partiendo de la búsqueda de estas UF en el CdE, tendrán que deducir su sig-
nificado. Seguidamente, expondrán ante sus compañeros sus averiguaciones y 
proporcionarán un ejemplo de uso contextualizado de cada locución extraído 
del corpus. Por último, los alumnos deberán reflexionar sobre los rasgos grama-
ticales de sus UF y sus relaciones con otras unidades léxicas (sinónimos y antó-
nimos). También tendrán que pensar en algún equivalente de estas locuciones 
en su L1. En la segunda sesión, se realizarán dos actividades de interacción oral 
y escrita para comprobar que han aprendido a usar las locuciones.

Los resultados de esta propuesta demuestran que, partiendo de muestras reales 
de la lengua, los estudiantes deducen con facilidad el significado de las locucio-
nes y comprenden en qué contextos resulta adecuado su uso.

2.2.8. Propuestas que siguen un enfoque pragmático o sociopragmático

En 2013, Armenta Moreno ofrece una propuesta didáctica en la que se trabaja 
uno de los principales objetos de estudio de la pragmática: la cortesía. Para ello, 
selecciona como input una serie de expresiones idiomáticas disfemísticas (cara 
huevo, cara culo, ser un tontolaba, estar como una cabra, estar empanao, ser un 
chulo playa, ser un tonto del culo, ser una choni, etc.) que atentan contra la ima-
gen personal.

En esta propuesta se proporcionan una serie de actividades en las que se re-
flexiona acerca del insulto, referido en el trabajo como palabrotas, palabras mal-
sonantes, tacos, etc., en la cultura española, y de la intención comunicativa con 
la que se usa. Además, se razona sobre los elementos contextuales lingüísticos 
y extralingüísticos que determinan si el uso de estas expresiones es adecuado o 
inadecuado (grado de familiaridad, registro, grupo social, etc.).

Su principal objetivo consiste en que los estudiantes aprendan a usar estas ex-
presiones en los contextos adecuados y sepan interpretarlas cuando las escu-
chen. Esto es, los alumnos diferenciarán en qué situaciones comunicativas es 
pertinente el uso de las UF presentadas, y en cuáles su empleo está fuera de 
lugar. Para ello, se usan diferentes estrategias y herramientas: la visualización de 
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vídeos, que permite apreciar marcadores como la entonación y la gestualidad, 
el análisis contrastivo de insultos pertenecientes a diferentes culturas, la reali-
zación de asociogramas o mapas conceptuales para relacionar la información 
nueva con los conocimientos previos, etc.

Siguiendo también el enfoque pragmático, encontramos la propuesta de Se-
rradilla Castaño (2014), que se rige por el criterio de la frecuencia de uso para 
seleccionar las UF que va a abordar en su trabajo. Para ello, utiliza el CREA, advir-
tiendo al lector de la utilidad de consultar otras informaciones que proporciona 
esta herramienta, como la situación geográfica donde se documentan las UF.

Esta autora critica el enfoque de la mayoría de propuestas didácticas sobre el 
uso de locuciones, basado en aglutinar su enseñanza en función de la presencia 
de una palabra clave en su significante (echar una mano, estar mano sobre mano, 
dar la mano y coger el brazo, etc.) o de palabras pertenecientes al mismo campo 
semántico. Apunta que es preferible centrar la atención en la adecuación de 
las locuciones al contexto (la elección de una u otra en función de la situación 
comunicativa) y en su pertenencia a un tipo de registro de uso.

Utiliza textos pertenecientes a la prensa para presentar las unidades de forma 
contextualizada. A continuación, propone una serie de preguntas para incen-
tivar la reflexión del alumnado, tras lo que requiere la consulta del CREA para 
averiguar sus significados y la elaboración de un pequeño diccionario en el que, 
además de la forma y el significado, proporcionen ejemplos documentados en 
la realidad.

Aunque esta propuesta requiere a los alumnos el uso de corpus para el apren-
dizaje de las UF, el enfoque que prepondera es, como ya hemos mencionado, el 
pragmático, ya que la autora recalca en diversas ocasiones que su objetivo es 
que el alumno aprenda, en palabras de Hymes (1971), “cuándo, cuándo no, con 
quién, dónde y en qué forma” usar las locuciones presentadas. Es decir, el obje-
tivo de esta propuesta consiste en utilizar adecuadamente las UF en función del 
contexto y la situación comunicativa.

Por su parte, Martín Amador (2016) utiliza la base de datos FIDIE para seleccionar 
el input fraseológico de su propuesta. Para ello, siguiendo un enfoque pragmá-
tico, escoge UF pertenecientes a seis funciones comunicativas relacionadas con 
la expresión de emociones: expresar enfado, expresar tristeza, expresar miedo, 
expresar alegría, expresar sorpresa y expresar rechazo.
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La propuesta consta de doce actividades: la primera consiste en unir varias UF 
con sus significados; la segunda requiere la clasificación de las UF en una ta-
bla en función de la emoción que expresan (enfado-estar que muerdo, recha-
zo-revolver el estómago, sorpresa-descubrirse el pastel, miedo-poner los pelos de 
punta, alegría-estar como unas castañuelas, tristeza-llorar a lágrima viva, etc.); la 
siguiente consiste en la asociación de UF sinónimas (sentar como un tiro-sentar 
como una patada en el estómago); la cuarta se centra en ordenar unidades léxi-
cas monoverbales para construir UF; la quinta requiere al alumno que invente 
una historia que incluya una serie de UF; y las siete últimas se centran en las 
paremias, por lo que no vamos a profundizar en ellas.

En 2017, Mayo Martín publica una monografía que, aunque no se enfoca en la 
enseñanza de fraseologismos, sino de expresiones metafóricas tabú (ocho con-
cretamente: la mitad disfemísticas y la otra mitad eufemísticas), recoge algunas 
locuciones como echar un polvo, plantar un pino o ser un sol (por esta razón, he-
mos decidido incluirla en esta revisión). Esta propuesta sigue un enfoque so-
ciopragmático, ya que el tabú es un fenómeno perteneciente a dicho ámbito 
de estudio. 

En una secuencia compuesta por nueve actividades, plantea diversos ejercicios 
para trabajar las metáforas interdictas cuyo uso puede dar lugar a malenten-
didos, situaciones incómodas, actos de descortesía, etc. Para ello, formula pre-
guntas de índole reflexiva. Por ejemplo, en una de las actividades, el docente les 
presentará una serie de situaciones, y los estudiantes tendrán que asociar cada 
expresión con el contexto en el sería adecuado su uso y justificar esta relación. 
La autora propone también ejercicios en los que se tratan los prejuicios y este-
reotipos asociados a estas metáforas interdictas, así como otros en los que se 
promueve la reflexión sobre el tabú en diferentes culturas.

Sigue también un enfoque pragmático la propuesta de Tro Morató (2021), que 
propone la colaboración por medio de videoconferencias entre aprendientes 
de ELE y nativos españoles para facilitar el aprendizaje de las locuciones selec-
cionadas. En estos intercambios comunicativos interculturales, los estudiantes 
colaborarán para negociar y construir el significado de las UF.

Guiados por una serie de preguntas de reflexión y diversas imágenes que repre-
sentan literalmente las UF tener pájaros en la cabeza, ir pisando huevos y estar 
en el quinto pino, los alumnos (en parejas formadas por un hablante nativo y 
un aprendiente de español) pondrán en común sus impresiones con respecto 
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a los dibujos, hablarán sobre los malentendidos que pueden provocar estas ex-
presiones y se pondrán de acuerdo para identificar cuál es su significado. El ob-
jetivo de esta propuesta, consistente en negociar y construir los significados a 
través de la comunicación, nos permite clasificarla en el grupo de aquellas que 
siguen el enfoque pragmático.

2.2.9. Propuestas que siguen un enfoque cognitivo

En 2013, Prundeanu incluye en su tesis un estudio experimental cuyo objetivo 
es investigar el proceso de recuperación y almacenamiento en el lexicón mental 
de las locuciones verbales mediante la técnica de la imprimación semántica5 

inmediatamente después de una sesión de aprendizaje. Para ello, se presen-
taron en el aula una serie de palabras estímulo (asustar, espantar, horrorizar) 
seguidas de locuciones relacionadas con ellas (abrir las carnes). A continuación, 
los alumnos fueron expuestos a estas mismas palabras y tuvieron que escribir 
las locuciones que dichas voces activaban. El input lingüístico de la propuesta 
está constituido por doce locuciones relativas al campo semántico de las quejas 
y las reclamaciones (abrir las carnes, aguar la fiesta, buscar las cosquillas, dar la 
lata, hacer la pelota, hinchar las narices, leer la cartilla, llevar los pantalones, meter 
la pata, quitar el hipo, sacar los colores y tomar el pelo). Para analizar la recupera-
ción de dichos fraseologismos, los destinatarios de la propuesta (88 aprendien-
tes adultos de origen rumano de nivel B2) realizaron actividades de produc-
ción escrita, “dado que este proceso implica unos mecanismos cognitivos más 
complejos que la comprensión en términos de profundidad del conocimiento” 
(Prundeanu, 2013: 212).

También sobre el procesamiento cognitivo de las locuciones trata la propuesta 
didáctica que incluye en su tesis Velázquez Puerto (2015), destinada a alumnos 
germanohablantes de nivel A1 y A2. Estos aprendientes son sometidos a una 
prueba de diagnóstico para evaluar su procesamiento cognitivo de las LVS, en la 
que, tras oír una UF española traducida literalmente al alemán, deben averiguar 
su significado. Realizada esta prueba, se llevará a cabo la propuesta, que se divi-
de en tres fases: un pretest, un postest, y un segundo postest.

5 Esta técnica consiste en la “presentación de un estímulo principal (por ejemplo, gato), que acti-
va su representación correspondiente interna (nodo) en la memoria, y tal activación se extiende 
a otros nodos relacionados facilitando así el procesamiento de la unidad objetivo (por ejemplo, 
perro)” (Prundenau, 2013: 95).
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En el pretest, los alumnos tendrán que localizar en un texto aquellos sintag-
mas que no comprendan. A continuación, se les proporcionarán una serie de 
frases descontextualizadas que contengan una LVS, cuyo significado tendrán 
que explicar en su L1. Seguidamente, se les proporcionará de nuevo el texto del 
primer ejercicio, esta vez con las UF marcadas en negrita. Los discentes tendrán 
que averiguar el significado de dichas expresiones, y explicar qué mecanismos 
han utilizado para llegar a esa conclusión y qué elementos han obstaculizado su 
comprensión. El siguiente ejercicio consiste en buscar un equivalente español 
de ciertas LVS alemanas que se presentan al alumno insertadas en oraciones 
descontextualizadas.

Los resultados de estas actividades servirán para que el docente evalúe su pro-
cesamiento cognitivo: si comprende mejor el significado de las LVS cuando apa-
recen contextualizadas o descontextualizadas, si la analogía formal entre expre-
siones españolas y alemanas facilita o dificulta el proceso de descodificación y 
traducción, etc.

Una vez realizado el pretest, se continuará con el postest, cuyo objetivo es “me-
dir los niveles de comprensión y de producción de LVS alcanzados” (Velázquez 
Puerto, 2015: 200). Esta fase consta de dos secciones: la primera consiste en 
explicar el significado en alemán de varias oraciones descontextualizadas que 
contienen una LVS, y la segunda requiere la reformulación de varias oraciones 
para que mantengan su significado incluyendo una LVS.

La siguiente fase (el segundo postest) persigue el siguiente objetivo: “determi-
nar los niveles de comprensión y de producción de LVS al cabo de cuatro sema-
nas respecto del primer postest” y plantea exactamente las mismas preguntas 
que el primer postest (Velázquez Puerto, 2015: 205).

Por su parte, Ureña Tormo (2019) realiza en su tesis una revisión de los experi-
mentos en los que se utiliza el enfoque cognitivo para enseñar UF. Este análisis 
le permite detectar la necesidad de demostrar empíricamente cómo podemos 
utilizar la Lingüística cognitiva en la didáctica del español como lengua extran-
jera creando una propuesta didáctica (la mayoría de experimentos reseñados 
están dedicados a la lengua inglesa).

La autora parte del fenómeno de la motivación semántica para enseñar las lo-
cuciones a los alumnos de ELE como expresiones con un significado idiomático, 
que no es arbitrario, sino provocado por metáforas, metonimias y elementos 
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culturales. Los objetivos de la prueba experimental (dirigida a estudiantes uni-
versitarios estadounidenses) son los siguientes: observar si las propuestas ins-
piradas en la Lingüística cognitiva mejoran el proceso de asimilación de las lo-
cuciones en comparación con otras basadas en diferentes teorías y modelos, 
y averiguar si las características de las locuciones nos informan sobre los mo-
delos didácticos que mejor funcionan para su enseñanza (Ureña Tormo, 2019: 
376-378).

Las diez parejas de locuciones seleccionadas (quitar la palabra de la boca y tener 
en la punta de lengua, no tener pelos en la lengua y tapar bocas, etc.) pertenecen 
al campo semántico “decir y hablar” y se extraen del DICLOCVER de Penadés. 
Asimismo, se seleccionan y analizan cuatro características de las locuciones: su 
grado de transparencia, la existencia de un equivalente en la L1, la frecuencia 
de las unidades léxicas simples que conforman el fraseologismo, para lo que se 
recurre al CREA, y la presencia de elementos culturales.

Algunas de las actividades se basan en hacer lluvias de ideas, tras la presenta-
ción a los alumnos de una locución y su significado, para averiguar la explicación 
de esta correspondencia. Por el contrario, otras se centran en la presentación de 
una locución y la realización de una lluvia de ideas para intentar averiguar su 
significado.

Esta propuesta se centra en el aprendizaje receptivo, no en el productivo, como 
hacen la mayoría. Por ello, resulta imprescindible detenernos en las dos pruebas 
de evaluación. Una de ellas se realiza inmediatamente después de las sesiones, 
y la otra, una semana después. En la primera se proporciona una lista de locu-
ciones, y se requiere a los alumnos que escriban su significado. Asimismo, se 
les pide que escojan la forma de tratamiento de las locuciones que más les ha 
gustado: adivinar el significado partiendo del significante o reflexionar sobre la 
razón u origen que explica el significado de una locución. En la segunda, se pro-
porciona a los estudiantes la misma lista de fraseologismos que en la primera, 
preguntándoles si en la semana siguiente a la finalización del curso han usado 
dichas expresiones, y se les pide de nuevo que escriban el significado de cada 
una de ellas, para observar si lo recuerdan o no. Esto concuerda con el objetivo 
formulado por Ureña Tormo (2019) en la presente tesis, que estriba en analizar 
si la enseñanza de los fraseologismos mediante una propuesta didáctica basada 
en la Lingüística cognitiva supone una ventaja en la asimilación y memorización 
de los contenidos por parte de los aprendientes.
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También en 2019, Saracho Arnáiz ofrece una propuesta con la que pretende 
demostrar la eficacia de los mapas conceptuales como técnica en la enseñanza 
y aprendizaje de UF en el aula de ELE. Para ello, parte de diferentes estudios 
que investigan sobre el funcionamiento del cerebro a la hora de procesar el 
significado, la memoria y los factores que intervienen en el anclaje de nuevos 
aprendizajes. Basándose en teorías provenientes de la psicología cognitivista, la 
autora define y explica en qué consiste esta herramienta y habla de su utilidad 
para procesar y almacenar la información lingüística. En primer lugar, expone la 
ventaja de los mapas conceptuales para establecer relaciones entre los nuevos 
conocimientos con los ya existentes, formando así redes asociativas que facili-
tan el proceso de aprendizaje. Estas conexiones necesarias entre lo que ya sa-
bemos y lo que estamos estudiando constituyen la idea central del aprendizaje 
significativo.

A continuación, Saracho Arnáiz (2019) nos muestra cómo desarrolló una activi-
dad basada en la creación de un mapa conceptual con un grupo de aprendien-
tes lusófonos de A1 de ELE, y qué resultados obtuvo. Partiendo de los concep-
tos “no tener dinero”, “disimular algo”, “fingir”, “comer”, “mucho” y “hablar mal de 
alguien”, los estudiantes tenían que elaborar en grupos mapas conceptuales en 
lo que incluyeran una de las siguientes UF: estar [alguien] a dos velas, hacerse 
[alguien] el/la loco/a, ponerse [alguien] las botas, un montón de + [algo] y poner 
verde [a alguien].

Una vez finalizada la actividad, la autora pudo concluir que el empleo de esta 
técnica había despertado la motivación de sus estudiantes, había promovido el 
aprendizaje cooperativo y colaborativo, había ayudado a relacionar la informa-
ción nueva con la que ya tenían, y, por ende, a memorizarla y almacenarla como 
parte de su lexicón mental.

2.2.10. Propuestas que siguen un enfoque ecléctico

Mendizábal de la Cruz (2016) defiende que, para realizar una propuesta didác-
tica sobre la enseñanza de las locuciones en el aula de ELE, debemos tener en 
cuenta “la complejidad de sus componentes estructurales, el significado y las 
condiciones de uso” (Mendizábal de la Cruz, 2016: 7). Es decir, la didáctica de las 
UF no debe atender solo a su significado, sino también a su uso dentro de un 
contexto y a “todo el trasfondo cultural que las rodea” (Mendizábal de la Cruz, 
2016: 6). Por ello, esta autora propone diferentes tipos de ejercicios, dando lugar 
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a una propuesta ecléctica, que abordan de forma óptima dichas dimensiones 
de las locuciones verbales con estructura de verbo copulativo estar seguido de 
una preposición: actividades a través de estructuras oracionales para practicar 
el significado de las locuciones y la estructura argumental (seleccionar la defi-
nición que corresponde a una locución entre varias opciones, completar ora-
ciones con la locución adecuada usando el tiempo y el modo correctos, etc.), 
actividades textuales (partir de un tipo de texto concreto, como uno periodísti-
co, para estudiar las locuciones que se insertan en él), actividades contrastivas 
entre lenguas (trabajar los casos de falsos amigos) y actividades para trabajar las 
funciones comunicativas.

También en 2016, Cernuda García publica un trabajo que ofrece una revisión 
bibliográfica de los estudios sobre los fraseologismos somáticos y del trata-
miento que han recibido en el ámbito de ELE. Además, presenta tres propuestas 
didácticas eclécticas cuyo input lo constituye un corpus de 388 UF somáticas 
extraídas del DFDEA y de la tesis de Olza Moreno (Aspectos de la semántica de las 
unidades fraseológicas. La fraseología somática metalingüística del español). Esta 
información va acompañada de datos extraídos del CREA sobre la frecuencia de 
uso de las UF.

La primera propuesta está dirigida a alumnos de nivel básico (A1 y A2) y tiene 
por objeto la elaboración de un diccionario fraseológico de fichas en el que se 
recojan todas las expresiones estudiadas a lo largo del curso. En cada ficha, el 
alumno debe elaborar un mapa conceptual que contenga la forma en infinitivo 
de la UF, la imagen a la que se asocia, su significado, los contextos pragmáticos 
en los que suele aparecer y las posibles variaciones existentes.

Esta primera propuesta sigue un enfoque ecléctico, ya que propone la elabora-
ción de un diccionario personal de fraseologismos somáticos, tarea que aúna el 
enfoque lexicográfico y el basado en los aspectos formales, ya que los aprendien-
tes deben reconocer qué fraseologismos son somáticos conforme a sus componentes.

Ya en la segunda propuesta ofrece dos actividades para trabajar los fraseologis-
mos somáticos con alumnos de nivel intermedio (B1 y B2). En la primera activi-
dad, el aprendiente tiene que leer dos páginas del diario de un joven e identi-
ficar los fraseologismos somáticos presentes en él. A continuación, se plantean 
una serie de preguntas sobre el texto, en las que se profundiza en el significado 
de las UF, para que los alumnos puedan inferirlo. En la segunda actividad, los 
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estudiantes tienen que conmutar el significado de varios somatismos, insertado 
en diversas oraciones, por la UF a la que define (‘no he podido dormir’ por no he 
pegado ojo).

Teniendo en cuenta que los ejercicios se centran en reconocer la idiomaticidad 
propia de las UF somáticas y en deducir sus significados, esta segunda propues-
ta sigue un enfoque ecléctico que aúna el basado en los aspectos formales y en 
los semánticos.

La tercera propuesta, destinada a alumnos de niveles avanzados (C1y C2), com-
prende la edición y compleción del Wikcionario con los fraseologismos somáti-
cos que aprendan a lo largo del curso. Se explicará la naturaleza de dichas ex-
presiones tras la visualización de un vídeo de Camera café sobre frases hechas.

Al igual que la primera propuesta, esta presenta también un enfoque ecléctico, 
ya que propone la compleción del Wikcionario con información relativa a fra-
seologismos somáticos, tarea que aúna el enfoque lexicográfico y el basado en 
los aspectos formales (deben reconocer qué fraseologismos son somáticos de 
acuerdo con los elementos que los componen).

Por su parte, Rivarola (2022) presenta en su tesis una propuesta didáctica sobre 
la enseñanza de la fraseología a alumnos anglófonos que realizan un curso de 
ELE en Argentina. Esta autora comienza proponiendo el uso de la aplicación 
Phraseology, que organiza las UF en campos semánticos. El sistema de búsque-
da de esta herramienta digital es sencillo e intuitivo, y facilita mucho el traba-
jo al aglutinar los fraseologismos según la temática. Por ejemplo, si buscamos 
“forma de ser”, la aplicación proporcionará un listado de expresiones agrupadas 
en subcampos como “obediencia”, “pasividad”, etc. Además, esta aplicación no 
solo ofrece información sobre el significado de las UF y el campo semántico al 
que pertenecen, sino que también proporciona datos sobre la estructura y las 
diferentes variantes que existen. Por otra parte, permite buscar equivalentes en 
otras muchas lenguas, facilitando así su contraste (Rivarola, 2022: 282-286).

A continuación, la autora presenta una serie de actividades divididas en función 
de la destreza comunicativa que trabajan: de comprensión escrita, de compren-
sión oral, de expresión escrita y de expresión oral. La primera actividad preten-
de mostrar a los alumnos las expresiones relacionadas con el mate, la segunda 
se centra en las UF relativas a la vida en el campo, la tercera requiere la identifi-
cación de los fraseologismos en una canción, en la cuarta se deben reconocer 
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aquellas locuciones que pertenecen al registro coloquial, la quinta requiere el 
uso del diccionario para identificar el significado de algunas expresiones, en la 
sexta se trabaja la polisemia de ciertas UF, en la séptima se debe averiguar el 
significado de diversos fraseologismos, y en la última los aprendientes partirán 
de una expresión inglesa para hallar su equivalente en español.

Casi todas las actividades mencionadas siguen un enfoque traslativo, incluyen-
do subapartados en los que se requiere la traducción de las UF de la L1 a la L2 y 
viceversa. Esto se debe a que una de las asignaturas que conforman el curso que 
están realizando estos estudiantes es Traducción e Interpretación. La propuesta 
también hace hincapié en los aspectos semánticos de las locuciones, y el uso 
de la aplicación Phraseology manifiesta las relaciones entre los fraseologismos 
y los campos semánticos a los que pertenecen. Por ello, consideramos que este 
trabajo sigue un enfoque ecléctico.
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3. Revisión bibliográfica de materiales 
didácticos

3.1. Introducción

En este capítulo presentamos los resultados de la revisión bibliográfica de ma-
teriales, unidades y secuencias didácticas sobre la enseñanza de las locuciones 
en el aula de ELE. Hemos organizado la información conforme a la magnitud de 
las propuestas: los materiales didácticos en primer lugar, las unidades didácti-
cas en segundo puesto, y, por último, las secuencias didácticas.

3.2. Presentación de los materiales didácticos

3.2.1. Materiales didácticos

En 2014, Gómez González y Ureña Tormo (2014) publican un libro de ejercicios, 
supervisado por Inmaculada Penadés, que consta de ocho secuencias didácti-
cas, de las cuales las cuatro primeras se dedican al estudio de setenta y cuatro 
locuciones, mientras que las cuatro últimas se centran en cincuenta y dos refra-
nes de la lengua española.

En la primera secuencia didáctica, ¡Valoramos como locos!, las autoras proponen 
once actividades para trabajar la función comunicativa de las locuciones selec-
cionadas: “valorar”. Para ello, comienzan presentando un texto que contiene 
diversas locuciones valorativas, como de ensueño, de rechupete y de película. A 
continuación, se plantean varias preguntas en las que los aprendientes deberán 
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identificar la función de las UF, si valoran positiva o negativamente, si transmi-
ten información de forma objetiva o subjetiva, etc. Seguidamente, se tratan las 
relaciones de significado entre diversas locuciones y unidades léxicas simples 
valorativas con un ejercicio de asociación en el que los alumnos deberán unir 
las expresiones cuyos significados sean equivalentes, por ejemplo, de fábula, de 
ensueño y maravilloso) (Gómez González y Ureña Tormo, 2014: 33). Asimismo, 
tendrán que clasificar las unidades valorativas que se han trabajado a lo lar-
go de la secuencia en una tabla que indica a qué tipo de referentes (personas, 
objetos, hechos y experiencias, y lugares) puede valorar cada locución. A con-
tinuación, tendrán que usarlas para realizar valoraciones escritas de una serie 
de aspectos propuestos por las autoras. Por último, encontramos una sección 
compuesta por tres ejercicios en la que se trabaja el contraste entre locuciones 
valorativas españolas e inglesas, y se invita al alumno a realizar una reflexión 
sobre aspectos metalingüísticos de este tipo de unidades. En definitiva, esta 
secuencia se centra en trabajar la función comunicativa de ciertas locuciones 
valorativas, por lo que la hemos enmarcado en el grupo de aquellas que siguen 
un enfoque pragmático.

En la segunda secuencia, ¿Somos o estamos?, las autoras presentan una serie de 
locuciones introducidas por los verbos ser y estar. Todas las actividades, once 
en total, se centran en trabajar la forma y la combinatoria sintáctica de dichas 
UF, a partir de preguntas como “reflexiona acerca de la forma de las locucio-
nes”, “indica la función sintáctica que realizan”, “reflexiona sobre qué clase de 
palabras pueden realizar esa misma función sintáctica”, “haz un círculo sobre las 
locuciones de las oraciones anteriores que sean sustituibles por un sustantivo 
y subraya las que se puedan sustituir por un adjetivo”, etc. (Gómez González y 
Ureña Tormo, 2014: 36). Como podemos observar, con estas preguntas se invita 
al alumno a identificar la tipología de locuciones que aparecen en la secuencia 
en función de la categoría gramatical de la voz por la que se pueden conmutar. 
De esta manera, se ayuda al alumno a reconocer la función sintáctica de estas 
unidades. Por otro lado, se reflexiona sobre una característica formal de las lo-
cuciones: la fijación. Se proponen varias actividades en las que el alumno tendrá 
que introducir locuciones en oraciones, variando su forma o no según se trate 
de locuciones sustantivas o adjetivas, por ejemplo, podríamos decir que María, 
al igual que Juan, “es un trozo de pan”, mientras que María “está hecha una fu-
ria” y Juan “está hecho una furia”) (Gómez González y Ureña Tormo, 2014: 38). 
De esta manera, se reflexiona también sobre la concordancia del adjetivo en 
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género y número con el sustantivo. En definitiva, teniendo en cuenta el tipo de 
preguntas planteadas, podemos clasificar esta propuesta junto a aquellas que 
siguen un enfoque metalingüístico.

La tercera secuencia, ¡Aprendemos a toda mecha!, está formada por diez acti-
vidades, de las cuales las siete primeras se centran en el estudio de aspectos 
semánticos de las locuciones y de la equivalencia de significados entre algunas 
de ellas, mientras que las tres últimas requieren que el alumno reflexione sobre 
los registros en los que el uso de dichas UF sería adecuado. Las dos primeras 
actividades se dedican a dilucidar el significado de ciertas locuciones, como 
donde Cristo perdió el gorro, con la hora pegada al culo y como alma que lleva 
el diablo, tras lo que, en el tercer ejercicio, se apuntan las similitudes referen-
ciales entre ellas, todas hacen referencia a aspectos temporales o locativos. El 
cuarto ejercicio exige la conmutación de sintagmas, en su mayoría adverbiales, 
que expresan tiempo o lugar por las locuciones equivalentes (rápidamente por 
a matacaballo, muy lentamente por pisando huevos, etc.). En estos casos, podría 
establecerse una relación de sinonimia parcial entre las unidades mencionadas. 
A continuación, se propone un ejercicio en el que el alumno debe de asociar dos 
locuciones que signifiquen lo mismo (a tiro de piedra con a la vuelta de la esquina 
o donde Cristo perdió el gorro con donde Cristo dio las tres voces). En los tres ejer-
cicios siguientes los alumnos seguirán usando estas locuciones para asimilarlas. 
Por último, se plantean varias preguntas en las que se reflexiona sobre el regis-
tro en el que deberían usarse. En definitiva, esta propuesta sigue principalmen-
te un enfoque semántico, ya que las actividades se centran en el significado de 
las locuciones, en la sinonimia, la oposición y sus similitudes temáticas.

Por último, en la cuarta secuencia didáctica, las autoras proponen, siguiendo 
un enfoque histórico-cultural, diez ejercicios para trabajar diversas locuciones 
relacionadas con el mundo taurino, como a toro pasado, por la puerta grande, 
para el arrastre o cortarse la coleta. De estas actividades, solo dos de ellas traba-
jan puramente su significado. Las ocho restantes explican el origen en el ámbito 
taurino de las UF presentadas y su relación con la cultura española.

Por su parte, Martín Salcedo (2017) elabora un material didáctico compuesto 
por veinte unidades, de las cuales las siete primeras están dedicadas al estudio 
de las colocaciones, las ocho siguientes al de las locuciones, y las últimas cinco 
al de las fórmulas rutinarias. Debido a la naturaleza de nuestro estudio, nos cen-
traremos solo en las propuestas didácticas focalizadas en el aprendizaje de las 
locuciones (desde la octava a la decimoquinta).
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En la octava unidad, Somos como somos, Martín Salcedo presenta varias locucio-
nes que cumplen la función comunicativa de describir, como ser un gallina, ser 
un caradura o ser un cielo. Además, podemos apreciar un interés en los aspectos 
formales de los fraseologismos, ya que la segunda y tercera actividades, aun-
que también presentan UF usadas para describir, seleccionan mayoritariamente 
zoomorfismos, como ser la oveja negra, estar como una cabra, estar como una 
vaca, etc. Es por ello que la hemos clasificado en el grupo de las propuestas que 
siguen un enfoque ecléctico, combinando el pragmático con el basado en los 
aspectos formales.

En la novena unidad, titulada La vuelta al cole, el autor nos presenta varias UF re-
lacionadas con el ámbito de los estudios, como hacer pellas, ser un hacha, hacer 
chuletas, etc. De igual manera, en la décima unidad, titulada Lo que necesitas es 
amor, Martín Salcedo presenta varias UF relacionadas con el campo conceptual 
del amor (o desamor), como echar una cana al aire, poner los cuernos, echar un 
polvo, estar colada por alguien, etc. Siguiendo esta misma estructura, la undéci-
ma unidad, titulada La pasta es la pasta, presenta diversas UF relacionadas con 
el campo semántico del dinero, como ser un manirroto, estar tieso o estar pelado. 
Por ello, consideramos que estas tres propuestas siguen un enfoque semántico, 
todas las UF seleccionadas para su estudio están relacionadas semántica y te-
máticamente, no tanto formalmente, funcionalmente o culturalmente.

En la duodécima unidad, titulada Los amigos se cuentan con los dedos de una 
mano, el autor selecciona, siguiendo un enfoque pragmático, diversas UF in-
cidiendo en su función comunicativa compartida: describir personas. De esta 
forma, presenta agrupadas algunas locuciones verbales divergentes en cuanto 
a forma y significado, como tener mucha cara, quedar bien o hacer buenas migas, 
que los alumnos tendrán que usar en las actividades propuestas para definir las 
actitudes, comportamientos y caracteres de varias personas. Sigue este mismo 
enfoque la decimotercera propuesta Somos muy exagerados, en la que Martín 
Salcedo (2017: 61) apunta que “vamos a aprender locuciones que intensifican o 
exageran el significado”. Es decir, se seleccionan UF como llorar a moco tendido, 
reír a carcajadas, por un tubo, etc., que expresan una intención: exagerar.

En la decimocuarta unidad, titulada Vamos a coger el toro por los cuernos, el au-
tor presenta varias locuciones relacionadas con el mundo taurino, como ver 
los toros desde la barrera o coger el toro por los cuernos. Aunque en un ejercicio 
se exige que el alumno relacione las expresiones españolas con aquellas equi-
valentes en portugués, lo que podría indicar que el enfoque es contrastivo o 
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traslativo, el hilo conductor de esta unidad es el origen en el mundo taurino de 
las locuciones seleccionadas, por lo que podemos encuadrarla en el enfoque 
histórico-cultural. Sigue este mismo enfoque la decimoquinta unidad, Con la 
iglesia hemos topado, en la que, como sugiere el título, se presentan diversas 
locuciones relacionadas con el ámbito religioso. El autor indica la gran influen-
cia del cristianismo en la cultura española y, por ende, en la fraseología. De esta 
manera, proporciona una actividad en la que los alumnos deben asociar diver-
sas UF, como llegar y besar el santo, de pascuas a ramos, írsele a alguien el santo al 
cielo, dar vela en este entierro o nada del otro jueves, a su significado y a los acon-
tecimientos y costumbres religiosas a las que hacen referencia. Por ejemplo, el 
párrafo con el que tendrán que relacionar la expresión de pascuas a ramos es el 
siguiente: “Significa ‘de tarde en tarde’. La locución hace mención a la Pascua de 
Resurrección, que se celebra exactamente una semana después del Domingo 
de Ramos. Entre una y otro media casi un año completo. De ahí que su sentido 
sea de casi nunca” (Martín Salcedo, 2017: 67). Como podemos observar en este 
caso, el autor no solo atiende al significado de las unidades, sino también a su 
dimensión cultural, mostrando la fuerza genésica de la religión como creadora 
de innumerables expresiones pluriverbales.

3.2.2. Unidades didácticas

Solano Rodríguez y Bielawska editan en 2018 un volumen que reúne diez pro-
puestas didácticas que integran la fraseología en unidades didácticas por ta-
reas. Hemos revisado las ocho unidades que incluyen locuciones en su input 
fraseológico (excluyendo las tituladas Vamos al cine, ¿no? y No sabrás lo que es 
pena, hasta que no juntes tu sangre con la ajena, en las que no se trabaja este tipo 
de UF).

La propuesta titulada “Fraseología deportiva”, de García González y Ortuño Car-
bonero, está dirigida a estudiantes futbolistas con un nivel A2 o B1 de edades 
comprendidas entre 16 y 33 años. La tarea final consiste en la elaboración de un 
glosario con las UF pertenecientes al ámbito deportivo que los alumnos apren-
dan a lo largo de las siete sesiones en las que se desarrolla la unidad didáctica, y 
en la realización de una entrevista con un periodista hispanohablante, en la que 
incluyan dichos fraseologismos. Para poder llevarla a cabo, el profesor presen-
tará a los alumnos las expresiones españolas que se usan en el ámbito futbolís-
tico (como hacer una chilena), así como cuestiones socioculturales relacionadas 
con este deporte en los países hispanohablantes. Además, se realizarán breves 
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simulacros de entrevista en todas las sesiones para que los alumnos practiquen 
la expresión e interacción oral de cara a la tarea final. Esta propuesta sigue un 
enfoque histórico-cultural, ya que se introducen al alumno conocimientos sobre 
la cultura futbolística española, y fraseologismos pertenecientes a dicho ámbito.

También hace hincapié en este enfoque la propuesta titulada ¡Buen viaje!, elabo-
rada por Garrido Tébar, Vázquez González y García Rodríguez. Los destinatarios, 
alumnos de B1 de edades entre 14 y 16 años, deberán elaborar un Trivial con las 
categorías “ciudades, gastronomía, fiestas populares y meteorología”. Una vez 
construido, deberán jugar por equipos, evaluando así su dominio de los conte-
nidos aprendidos a lo largo de la unidad. El input fraseológico que se presenta 
en la propuesta está relacionado con las cuatro categorías mencionadas: “fies-
tas populares” (irse de jarana, pasarlo bomba), “meteorología” (llover a cántaros), 
“ciudades” (una noche toledana, ancha es Castilla) y “gastronomía” (para chuparse 
los dedos) (Solano Rodríguez y Bielawska, 2018: 192). El docente introducirá a lo 
largo de las siete sesiones información sobre las ciudades más turísticas de Es-
paña, su gastronomía, sus fiestas populares y su clima, así como las UF más usa-
das relacionadas con estos temas. Además, elaborarán un mapa fraseológico, en 
el que los aprendientes relacionarán diversas UF con el lugar de donde provie-
nen. Por ejemplo, en Valencia pegarán un pósit con la expresión estar en la luna de 
Valencia, y en Castilla, otro que contenga el fraseologismo ancha es Castilla.

Los aspectos históricos-culturales constituyen también el centro de atención en 
la propuesta titulada Oído cocina, de Vázquez González, Garrido Tébar y García 
Rodríguez, dirigida a alumnos de 14 a 16 años de nivel B1. Consta de ocho se-
siones y se llevará a cabo durante la Semana Gastronómica. La tarea final exige 
la dramatización de escenas que pueden ocurrir en restaurantes, a partir de la 
escritura de un guion, que debe incluir UF, y de un menú, que debe reflejar los 
platos típicos de la gastronomía española. Durante el desarrollo de la unidad, 
el profesor presentará mediante textos de distinta naturaleza las costumbres 
españolas en torno a la comida, los nombres de los alimentos, de los utensilios 
de cocina, de los platos típicos, así como los fraseologismos relacionados con 
la gastronomía (chuparse los dedos, harina de otro costal, de toma pan y moja, 
etc.). Además, los discentes usarán estas expresiones para elaborar textos como 
anuncios y cómics.

La última propuesta que sigue el enfoque histórico-cultural es la titulada ¡Eres 
todo un narrador deportivo!, de Sánchez Morales y Daoussi, cuyos destinata-
rios son estudiantes de 17 a 18 años del nivel B1. La tarea final consiste en la 
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elaboración de una noticia que contenga fraseologismos deportivos. En primer 
lugar, los aprendientes tendrán que redactar la crónica de un partido que elijan 
y subirla a su blog personal, tras lo que expondrán la noticia delante de sus 
compañeros, imitando el estilo de los periodistas deportivos o comentaristas. 
Para llevar a cabo con éxito la tarea final, el docente presentará previamente 
vocabulario y fraseologismos que se suelen usar en el ámbito deportivo (tener 
un mano a mano, ir a muerte, llevar en volandas, etc.), contenidos sociocultura-
les sobre los equipos y referentes españoles más aclamados y sus éxitos (el gol 
de Iniesta, las victorias de Nadal en el campeonato Roland Garros…), etc. Para 
contextualizar el input de la propuesta, se usarán textos de distinta naturaleza: 
vídeos de comentaristas deportivos, noticias sobre acontecimientos futbolísti-
cos, tenísticos, baloncestísticos, etc., para que los aprendientes se familiaricen 
con su estructura, con el registro que usan y el tipo de expresiones que inclu-
yen. De esta manera, aprenderán a escribir una noticia y a imitar el estilo de los 
comentaristas deportivos cuando relaten el contenido de dicha crónica a sus 
compañeros en la tarea final.

Por otra parte, encontramos dos propuestas que siguen un enfoque textual, ti-
tuladas ¡Me lo paso pipa en España!, Ekström Tormos y Bielawska, y ¡Extra, extra, 
escribimos una noticia!, López Ramón y Sánchez López-Casas. La primera se de-
sarrolla a lo largo de siete sesiones y propone la tarea final de escribir un correo 
a un pen pal español que incluya algunas UF. Para llevarla a cabo, las clases se 
centrarán en despertar la conciencia fraseológica de los aprendientes (que tie-
nen 12 años y un nivel A1), mediante diferentes tipos de actividades. Al final de 
cada sesión, los alumnos tendrán que escribir una breve postal con los fraseolo-
gismos que hayan aprendido ese día, de forma que vayan practicando de cara 
a la realización de la tarea final. Para introducir el input fraseológico de cada 
sesión, Ekström Tormos y Bielawska usan wasaps, correos y cartas que envía un 
hipotético chico español a sus alumnos. En estos textos, el niño cuenta su viaje 
a Murcia, las costumbres que allí observa, etc., incluyendo algunos fraseologis-
mos. Como podemos observar, esta unidad didáctica sigue un enfoque textual, 
ya que las sesiones parten siempre de la lectura de un texto (wasaps, correos y 
cartas) donde se inserta el input fraseológico, y se trabaja con base en él para 
aprender los contenidos. Además, los alumnos tendrán que escribir todos los 
días una breve postal, y la tarea final de la UD estriba en la redacción de una 
carta o correo. Por ello, al finalizar la unidad didáctica, los alumnos estarán fa-
miliarizados con los tipos de textos relativos a la mensajería, con el registro que 
suelen usar, las fórmulas que emplean, y la forma en la que incluyen las UF.
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La segunda unidad que sigue un enfoque textual está dirigida a estudiantes 
de nivel A2 de 11 y 12 años. La tarea final se basa en la creación de una noti-
cia para ser presentada en un telediario sobre eventos del pasado relacionados 
con el desarrollo del curso. Para poder llevarla a cabo, el docente mostrará, a lo 
largo de siete sesiones, contenidos relacionados con la estructura y las caracte-
rísticas básicas de la narración y la descripción, los fraseologismos de uso más 
frecuente, las expresiones relacionadas con la sabiduría popular, los elementos 
que componen una noticia, etc. Mediante la lectura de noticias, los alumnos 
aprenderán el significado de locuciones presentes en ellas (acabar muerto, pe-
garse una leche, ir sobre ruedas, pasarlo pipa, etc.), así como la estructura y las 
características principales de este tipo de texto. Así, serán capaces de realizar la 
tarea final, consistente en elaborar una noticia que incluya fraseologismos.

Hace hincapié en el enfoque pragmático la propuesta titulada Como en casa, 
en ningún sitio, de Morcillo Ortega y Gálvez Vidal, cuyo objetivo consiste en ser 
capaz de alquilar un piso en España. La tarea final consta de dos fases: en la pri-
mera, los alumnos tendrán que contestar a anuncios de alquiler de inmuebles 
mostrando interés o desinterés y realizando preguntas sobre las condiciones; 
y en la segunda y última fase, la clase se dividirá en tres grupos: el primero de 
ellos tendrá que simular una entrevista con sus futuros compañeros de piso, el 
segundo representará la firma de un contrato de alquiler, y el último dramatiza-
rá los problemas de convivencia que suelen ocurrir entre los inquilinos de una 
vivienda durante los primeros meses. Antes de realizar esta tarea, el docente 
presentará otros contenidos relacionados con el alquiler de viviendas: léxicos 
(inquilino, fianza, acuerdo, azotea, luminoso, amplio, etc.), fraseológicos (poner el 
grito en el cielo, ser un sol, pasárselo en grande, etc.), gramaticales (conjugación 
de verbos como alquilar y arrendar), etc.

Por último, siguiendo un enfoque ecléctico, encontramos la propuesta titulada 
De compras navideñas, de Sánchez Harrison y Daoussi, dirigida a alumnos an-
glófonos de nivel básico de 2.º de la ESO. La tarea final consiste en realizar un 
role play en tríos, en el que dos aprendientes actuarán como compradores y uno 
como vendedor. Esta tarea se llevará a cabo en las semanas previas a la Navidad, 
por lo que se incluirán elementos culturales relativos a esta celebración en Es-
paña. En las actividades previas al desarrollo de la tarea final, se presentará a los 
discentes vocabulario relacionado con las compras y los alimentos, fraseologis-
mos relacionados con el acto de pagar y el precio de los productos (a precio de 
coste, a tocateja, echar cuentas, etc.), datos sobre costumbres españolas navide-
ñas, fórmulas básicas de saludo y de despedida, fórmulas de cortesía, preguntas 
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y respuestas típicas para usar en una situación comunicativa relacionada con 
la compraventa, etc. Es decir, el docente presentará los contenidos léxicos, fun-
cionales, gramaticales, pragmáticos, etc. necesarios para que el alumno pueda 
llevar a cabo el role play. La realización de esta actividad requiere el aprendizaje 
por parte del alumno de locuciones relacionadas con ciertas funciones comuni-
cativas, como “realizar y contestar a preguntas que se realizan en una situación 
de compraventa”, “preguntar por el precio de un producto”, “reconocer las dis-
tintas formas de pago”, “expresar acuerdo o desacuerdo sobre el precio de un 
producto”, etc. Además, esta propuesta supone un enriquecimiento del saber 
intercultural del alumno, ya que aprenderá datos sobre la Navidad en España, 
como la compra del roscón de Reyes el día 6 de enero. Por ello, consideramos 
que tiene un enfoque ecléctico, combinando el pragmático con el cultural.

A su vez, Berrueta Bea et al. (2020) ofrecen un conjunto de tres unidades didác-
ticas para trabajar los fraseologismos. La primera, titulada Cambios, se divide en 
tres partes: la inicial se enfoca en locuciones que contienen algún color en su 
significante, mientras que las dos siguientes se centran en el estudio de colo-
caciones referentes a verbos de cambio, como hacerse mayor, ponerse nervioso, 
volverse un chulo, etc. Por ello, nos centramos solo en el primer ejercicio para 
definir el enfoque que predomina en la actividad, el basado en los aspectos 
formales. Se proporciona una descripción de cada personaje de Verano azul in-
cluyendo una locución que contenga un color. Una vez leídos estos fragmentos, 
el aprendiente debe relacionar cada expresión con su significado. 

De la misma manera, la segunda unidad didáctica, Menudas pintas, comparte 
el enfoque basado en los aspectos formales, ya que selecciona aquellas UF que 
contienen la voz pintar entre sus componentes.

Finalmente, la última unidad que conforma este compendio, titulada La fraseolo-
gía entra en el examen: una propuesta didáctica para no quedarse en blanco, sigue 
un enfoque semántico, ya que selecciona para su estudio aquellas UF relaciona-
das con el campo de los exámenes. Trata, además, contenidos culturales, como 
la manera en la que se realizan las pruebas de acceso a la universidad en España.
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3.2.3. Secuencias didácticas

En 2014, Blázquez López et. al. (2014) elaboran una propuesta en la que presen-
tan seis grupos de locuciones reunidas en función de sus aspectos formales: 
aquellas que contienen alguna unidad referente a animales (zoomorfismos), 
colores, comida, lugares, tiempo, y aquellas cuyo significante es un gesto. Cada 
apartado comienza con la presentación de las UF y un ejercicio de asociación 
en el que el aprendiente debe unir el significante con su significado. A con-
tinuación, el alumno debe usar estas unidades en un texto oral o escrito. Por 
ejemplo, hay ejercicios en los que se requiere que los estudiantes sustituyan 
varias expresiones por locuciones sinónimas en un texto escrito. En otro, deben 
construir una historia coral de forma oral emitiendo cada uno un enunciado que 
contenga una locución. Estos ejercicios siguen un proceso deductivo: en primer 
lugar, se presentan las UF descontextualizadas, a continuación, los alumnos de-
ben asociarlas a su significado y, finalmente, se propone una actividad donde 
tienen que usarlas. Algunos de ellos son mecánicos o enfocados a la práctica 
en lugar de a la creación, ya que requieren la sustitución de ciertas expresiones 
por locuciones en un texto ya creado, o la paráfrasis de algunas locuciones que 
forman parte de un relato. Otras implican en mayor grado la producción libre de 
un texto por parte del aprendiente. En cualquier caso, en ningún momento se 
presentan las unidades contextualizadas para que el aprendiente pueda inducir 
su significado, comprender en qué contexto de uso aparecen y usarlas poste-
riormente para realizar una actividad comunicativa de la lengua real o realista. 
El enfoque que prepondera en esta unidad es el basado en aspectos formales, 
ya que las locuciones se presentan agrupadas en función de la naturaleza de las 
unidades léxicas que la forman.

Sigue también este enfoque la secuencia didáctica elaborada por Mollejo-Chry-
sostomou (2015), en la que propone una serie de actividades para trabajar los-
zoomorfismos. Uno de ellos exige la formación de UF uniendo el verbo ser o 
estar a alguno de los animales referidos. Resuelto el ejercicio, identificaríamos 
unidades como ser un buitre, ser un cerdo, ser un pez gordo, estar como un toro 
o estar como una cabra. En otra de las actividades propuestas, se pide que el 
alumno rellene los huecos de diversos zoomorfismos con el animal o animales 
que correspondan. Una vez analizados los ejercicios, podemos observar que la 
autora prioriza la atención a la forma de las locuciones y a la naturaleza de sus 
componentes en esta propuesta, lo que nos permite clasificarla dentro del en-
foque basado en los aspectos formales.
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También en 2015, Merino González ofrece una secuencia didáctica titulada Ju-
gando se entiende la gente, en la que propone una adaptación del Trivial, el Tri-
viELE, para trabajar de forma lúdica las locuciones somáticas, cuyo núcleo es un 
órgano o parte del cuerpo del ser humano, y zoomórficas. Así como en el Trivial 
tradicional se establecen las categorías de literatura, deportes o arte, en el Tri-
viELE se determinan las siguientes: sinonimia, antonimia, paráfrasis y diálogo. En 
las preguntas de la categoría sinonimia, aparece una locución insertada en una 
situación comunicativa que los alumnos deben conmutar por otra UF sinónima. 
En la categoría de antonimia, deben hacer lo contrario. En la sección paráfrasis, 
los aprendientes tienen que parafrasear una locución que aparece contextua-
lizada en una oración, o identificar la locución que corresponde a su paráfra-
sis. Por último, en la categoría diálogo, los alumnos dialogarán incluyendo el 
somatismo o zoomorfismo que aparezca en la tarjeta. Esta secuencia sigue un 
enfoque ecléctico, ya que se combinan el basado en los aspectos formales; las 
locuciones se seleccionan en base a su núcleo: somatismos o zoomorfismos y el 
basado en los aspectos semánticos dado que se trabajan las relaciones de significado.
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4. Consideraciones generales sobre las 
propuestas revisadas

4.1. Introducción

En este capítulo, reflexionamos sobre los resultados extraídos de la revisión 
bibliográfica llevada a cabo en los capítulos 2 y 3. Los datos expuestos en este 
apartado se presentan de manera resumida en los apéndices. Abordaremos 
cuestiones sobre los enfoques adoptados, los niveles de enseñanza más fre-
cuentes, el tipo de tratamiento que reciben las locuciones (aislado o integrado 
en una unidad didáctica) y las destrezas que más se practican.

4.2. Comentarios

4.2.1. Propuestas didácticas presentes en artículos, monográficos y 
tesis doctorales

Una vez revisadas las propuestas y clasificadas según su enfoque, hemos podi-
do extraer una serie de datos (Apéndice I) que nos permiten realizar las siguien-
tes observaciones:

a) Sobre los enfoques:

En lo que respecta al enfoque basado en los aspectos formales de las UF, se 
observa un gran interés en las locuciones somáticas. Un elevado número de las 
propuestas revisadas se centran en la enseñanza de UF que contienen en sus 
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significantes partes u órganos del cuerpo humano. Según Olza Moreno (2009: 
189), esta es una de las “subesferas fraseológicas más numerosas” (elevada pro-
ductividad) y está presente en la mayoría de las lenguas, hecho que puede jus-
tificar el interés que despierta, junto con otras de sus características, como su 
grafismo (poner los vellos de punta, bajar la cabeza) y su relativa universalidad 
(no tienen un origen histórico o cultural). Estos atributos consiguen que el sig-
nificado de dichas UF sea fácilmente deducible, en comparación con otros tipos 
de fraseologismos. Sin embargo, el estudio de zoomorfismos despierta un ma-
yor interés en la elaboración de materiales, unidades y secuencias didácticas, 
como comentaremos en el siguiente epígrafe.

A su vez, todas las propuestas siguen, en mayor o menor medida, un enfoque 
semántico, ya que proponen actividades centradas en la idiomaticidad de las UF 
(actividades de sustitución de unidades léxicas pluriverbales no idiomáticas por 
UF, ejercicios de conmutación de unidades léxicas monoverbales por UF, etc.).

Además, se observa un creciente interés por el análisis contrastivo, y se reconoce 
la importancia de la L1 del estudiante en su proceso de aprendizaje de una se-
gunda lengua, cuya utilidad fue denostada durante mucho tiempo en los años 
noventa. Las propuestas con un enfoque contrastivo nos ayudan a prever los 
errores de los estudiantes causados por su lengua materna y a reforzar aquellas 
similitudes que puedan facilitar y agilizar el proceso de aprendizaje. Además, 
este enfoque permite personalizar la enseñanza teniendo en cuenta la lengua 
materna del destinatario: en esta revisión, hemos observado cómo difieren las 
propuestas dirigidas a aprendientes anglófonos de las dedicadas a italófonos.

Por otra parte, aunque no hemos encontrado muchas propuestas en las que los 
discentes tengan que usar sistemáticamente los corpus (sí que hay algunas en 
las que los utilizan puntualmente), hemos observado una tendencia por parte 
de los docentes a emplear esta herramienta para seleccionar el input fraseológi-
co de las propuestas conforme a su frecuencia de uso, y para extraer ejemplos 
en los que aparezca contextualizado. Esto indica que la mayoría de propuestas 
actuales intenta proporcionar muestras de lengua reales que reflejen el uso au-
téntico de la lengua. El corpus cuya consulta se propone con mayor frecuencia 
es el CREA, aunque aparecen otros como el CORPES XXI o la base de datos FIDIE.

Son más frecuentes las propuestas inspiradas en la Lingüística cognitiva, que 
estudian principalmente las UF generadas por metáforas, y algunas técnicas 
que tienen en cuenta el procesamiento cognitivo, como los asociogramas o 
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los mapas conceptuales, empleadas para mejorar la memorización de dichas 
unidades y su inclusión en el lexicón mental. Se puede apreciar también el 
interés por la metáfora conceptual y su potencial genésico a la hora de crear 
fraseologismos en propuestas cuyo enfoque predominante es otro diferente 
al cognitivo, pero que apuntan a la importancia de este fenómeno generativo. 
Observamos que en varias tesis doctorales recientes se presentan propuestas 
didácticas fundamentadas en las aportaciones de la Semántica cognitiva, por 
lo que se consideran los procesos de recuperación y almacenamiento de las locu-
ciones. Sin embargo, la aplicación de este tipo de pruebas se encuentra aún en una 
fase experimental.

Por otro lado, no hemos encontrado un gran número de propuestas con un 
enfoque lexicográfico, es decir, que propongan la construcción de diccionarios 
personales por parte de los discentes o que requieran la búsqueda constante 
y sistemática de las UF en obras lexicográficas. Sin embargo, los diccionarios 
se utilizan con mucha frecuencia como herramienta puntual en las propuestas. 
Asimismo, los docentes los utilizan para realizar la selección del input fraseoló-
gico, y localizar y extraer los significados que incluyen en las actividades. Po-
demos apreciar también una gran variedad de obras lexicográficas propuestas: 
desde las más generales, como el DLE, el DUE y el DEA, hasta las más específicas, 
como el DFDEA y el DILEA, entre otros.

En cuanto al enfoque traslativo, solo hemos encontrado una propuesta que lo 
sigue puramente, otra lo combina con la perspectiva formal, aunque la traduc-
ción se incluye como herramienta puntual en muchos de los trabajos revisados 
que siguen un enfoque contrastivo, lexicográfico y basado en el uso de corpus.

Sin embargo, se observa un interés creciente en enseñar las UF teniendo en 
cuenta su función comunicativa y su registro de uso, lo que implica un auge 
de la pragmática y la sociopragmática (Apéndice III). Sin embargo, no hemos 
encontrado muchas propuestas centradas en fenómenos de dicha naturaleza, 
como el humor, la ironía o la cortesía.

Son también escasas las propuestas con un enfoque textual, aunque cabe des-
tacar que muchas de ellas utilizan puntualmente noticias y textos breves extraí-
dos de internet para contextualizar las unidades. Los textos periodísticos son sin 
duda los que gozan de más popularidad.
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De la misma manera, solo tres propuestas (Apéndice III) siguen un enfoque his-
tórico-cultural, dato del que podemos deducir que este enfoque no ha desper-
tado mucho interés en las investigaciones más recientes de los expertos fra-
seólogos. Sin embargo, como comentaremos en el siguiente epígrafe, muchas 
secuencias, unidades y materiales didácticos han hecho hincapié en estos as-
pectos de las locuciones, lo que reflejaría su eficacia y productividad didáctica.

En lo que respecta al enfoque metalingüístico, no hemos encontrado propues-
tas que lo sigan, a excepción de una versión ampliada del trabajo citado en el 
segundo capítulo de Olímpio de Oliveira y Penadés Martínez (2015). La razón de 
dicha escasez puede ser la siguiente: usar este tipo de lenguaje solo funcionaría 
con un grupo de destinatarios más o menos homogéneo con una formación y 
un bagaje lingüístico concretos.

Por último, partiendo del análisis cuantitativo de los resultados de este estudio 
(Apéndice III), observamos que, en el periodo temporal que abarca desde 2013 
hasta la actualidad, los enfoques que han seguido con más frecuencia los exper-
tos son, en orden de mayor a menor, el basado en aspectos formales, el prag-
mático, el contrastivo y el semántico, a la par que el cognitivo. Por otra parte, los 
que menos atención han recibido son el metalingüístico, el textual, el traslativo 
y el basado en el uso de corpus.

b) Sobre los niveles de enseñanza:

La mayoría de las propuestas didácticas están dirigidas a alumnos de niveles 
intermedios, aunque también hemos encontrado varias destinadas a apren-
dientes de cursos básicos (A1 y A2). Esto demuestra que se está deconstruyen-
do la idea que defendía introducir los fraseologismos en niveles avanzados, 
considerando su aprendizaje inaccesible para los alumnos de niveles básicos. 
Los fraseólogos están elaborando propuestas en las que demuestran cómo la 
fraseodidáctica puede incluirse en cualquier nivel, siempre que el proceso se 
adapte a las necesidades específicas de los estudiantes. Como aclaramos en la 
introducción, la pregunta que debemos plantearnos no es ¿cuándo introducir-
la?, sino ¿cómo hacerlo en función del nivel?
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c) Sobre el tipo de tratamiento que reciben las locuciones:

El tratamiento que suelen recibir las locuciones es aislado. Es decir, se proponen 
ejercicios para practicar las UF de forma exhaustiva, separando su estudio del 
de otros contenidos léxicos, gramaticales, etc. Consideramos que esta no sería 
la mejor estrategia para garantizar la efectividad del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. De hecho, como comentaremos en el siguiente epígrafe, los auto-
res de materiales y unidades didácticas sí que consideran interesante abordar 
la enseñanza de los fraseologismos de forma integrada con otros contenidos.

d) Sobre las destrezas comunicativas:

Las propuestas didácticas, al pertenecer a trabajos de investigación, como tesis 
y artículos, no suelen aunar la práctica de todas las destrezas, como sí sucederá 
en los materiales didácticos. Suelen centrarse en actividades que promueven la 
expresión escrita.

e) Sobre los tipos de materiales que aparecen con más frecuencia en las 
propuestas:

Los tipos de materiales que aparecen en los artículos, tesis y monográficos so-
bre la enseñanza de locuciones no son de naturalezas muy variadas, ya que 
suelen centrarse más en los aspectos fraseológicos que en los didácticos. Los 
materiales didácticos que, por lo general, prestan más atención a los principios 
didácticos, sí que incluyen tipos de materiales eclécticos.

f) Sobre los procedimientos más recurrentes:

Las locuciones suelen introducirse por medio de actividades, en vez de contex-
tualizarlas mediante textos. Consideramos que contribuiría a una mejor memo-
rización y almacenamiento cognitivo el uso de textos reales para presentar este 
tipo de UF, de forma que los alumnos puedan observar cómo se comportan en 
un contexto determinado.
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4.2.2. Secuencias, unidades y materiales didácticos

a) Sobre los enfoques:

Como hemos adelantado en el epígrafe anterior, hemos podido localizar un 
gran número de propuestas con un enfoque histórico-cultural (un 27,58 % de 
los trabajos revisados, como se muestra en el Apéndice IV), aunque la mayoría 
de ellas se restringen al ámbito taurino, religioso y deportivo. Teniendo en cuen-
ta estos datos, podemos deducir que tratar estos aspectos de las locuciones 
en el aula es un recurso eficaz, por cuanto puede facilitar su aprendizaje. En lo 
que respecta a la literatura, podemos observar que no despierta mucho interés 
en la enseñanza de la fraseología, posiblemente debido a la idea instaurada de 
concebir el lenguaje literario como alejado o no representativo de la realidad.

Por otra parte, las propuestas que hacen hincapié en los aspectos formales de 
las locuciones son muy numerosas, como sucede en aquellas presentes en artí-
culos y tesis. Sin embargo, frente a estas, los materiales didácticos escogen con 
mayor frecuencia como objeto de estudio las locuciones zoomórficas que las somáticas.

En lo que respecta al enfoque semántico, este es seguido con más frecuencia en 
propuestas didácticas presentes en materiales que en artículos y tesis, aunque 
en este tipo de trabajos también reciben una considerable atención. Esto podría 
reflejar que, aunque estos aspectos no despiertan un gran interés recientemen-
te entre los expertos fraseólogos, ya que no suponen una novedad, su aplica-
ción en el aula sigue siendo eficaz y productiva.

Sin embargo, en lo que concierne al enfoque cognitivo, no hemos encontrado 
ninguna unidad, secuencia o material didáctico que lo siga. Esto puede deberse 
a que no existen aún las suficientes investigaciones en ELE sobre procesamien-
to, recuperación y almacenamiento de locuciones que permitan consolidar su 
aplicación práctica en el aula.

Como sucede con las propuestas presentes en artículos y tesis, el enfoque prag-
mático es adoptado también con frecuencia en los materiales didácticos sobre 
enseñanza de fraseología. Como avalan muchos especialistas en la materia, es 
fundamental abordar en el aula cuestiones sobre el uso de las unidades léxicas 
y sobre su adecuación al contexto, quedando reflejada esta idea en la aplicación 
práctica (en efecto, un 20,69 % de las propuestas siguen este enfoque, como se 
puede ver en el Apéndice IV).
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Por el contrario, como se refleja en el Apéndice IV, no hemos encontrado ningún 
material didáctico que presente propuestas basadas en un enfoque traslativo, 
lexicográfico o en el uso de corpus. Por ello, podemos observar que estas líneas 
despiertan más interés, aunque también escaso, en trabajos como artículos y 
tesis, que investigan la eficacia de su aplicación en el aula.

Por último, observamos que el enfoque textual y el basado en la reflexión me-
talingüística reciben la misma escasa atención en las propuestas localizadas en 
materiales didácticos que en aquellas presentes en artículos y tesis.

b) Sobre los niveles de enseñanza:

Casi todas las propuestas didácticas están destinadas a alumnos de niveles in-
termedios (B1 y B2) y algunas de ellas a aprendientes de niveles básicos (A1 y 
A2), lo cual nos sorprende favorablemente, ya que demuestra que se ha dejado 
de relegar la enseñanza de la fraseología a los cursos más avanzados. Como 
hemos comentado someramente en la introducción, tradicionalmente, la didác-
tica de la fraseología se abordaba principalmente en los cursos de C1 y de C2, 
ya que se consideraba que era un contenido inaccesible para los alumnos con 
menor nivel. Estos resultados, por el contrario, demuestran que la fraseología 
puede incluirse en cualquier nivel, siempre que lo hagamos de la manera ade-
cuada, en función de las capacidades y limitaciones del alumnado.

c) Sobre el tipo de tratamiento que reciben las locuciones:

Solo dos de las propuestas proporcionan unidades didácticas o compilaciones 
de ellas en las que se integra la enseñanza y el aprendizaje de las locuciones con 
el resto de contenidos lingüísticos y extralingüísticos. Esta ha sido una de las for-
mas demostradas más eficaces de incluir la fraseología en la programación de 
un curso: en vez de hacerlo de forma aislada, se debe abordar este tema a lo lar-
go de todo el curso y relacionarlo con otras dimensiones de la lengua. Por ello, 
consideramos que un mayor número de materiales didácticos deberían incor-
porar en sus elaboraciones los contenidos fraseológicos de forma integrada y constante.
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d) Sobre las destrezas comunicativas:

Las propuestas didácticas suelen incluir actividades que requieren la visualiza-
ción de vídeos, la escucha de audios, la conversación entre compañeros, la lec-
tura de textos, la producción de discursos, etc., por lo que podemos señalar que 
trabajan la mayoría de las destrezas comunicativas: expresión y comprensión 
orales, expresión y comprensión escritas e interacción oral.

e) Sobre los tipos de materiales que aparecen con más frecuencia en las 
propuestas:

El tipo de materiales que aparecen en las propuestas didácticas son de distintas 
naturalezas: textos escritos ad hoc, fragmentos de textos reales, fragmentos de 
textos audiovisuales, imágenes, cuadros explicativos, etc.

f) Sobre los procedimientos más recurrentes:

Muchas de las actividades elaboradas en las propuestas presentan las locucio-
nes de manera contextualizada a través de la lectura o la audiovisualización de 
textos. Consideramos que este procedimiento es más adecuado y efectivo que 
presentarlas de forma aislada en ejercicios mecánicos. Por otra parte, cabe men-
cionar que sería interesante proporcionar en las actividades más muestras rea-
les de lengua y menos que la simulen, ya que, en el caso concreto de la fraseo-
logía, esto puede resultar muy forzado y diferir mucho de los usos habituales en 
el discurso de los nativos.
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Conclusiones

En esta monografía hemos realizado un estado de la cuestión sobre la ense-
ñanza de las locuciones en el aula de ELE. La revisión bibliográfica de un amplio 
conjunto de 58 propuestas didácticas, que abarcan una década y están dispo-
nibles en la red, nos ha permitido identificar cuáles son las tendencias actuales 
al respecto.

En el primer capítulo, para delimitar el marco teórico, hemos tratado somera-
mente algunas cuestiones introductorias que ilustran la importancia de la fra-
seodidáctica en ELE y los diferentes enfoques que podemos identificar en este 
ámbito. En el segundo, hemos expuesto los resultados de la revisión de las pro-
puestas didácticas presentes en artículos, monográficos y tesis doctorales. En 
el tercero, de igual manera, hemos presentado los datos extraídos de la revi-
sión de las propuestas didácticas incluidas en materiales, unidades y secuen-
cias didácticas. Los aspectos más significativos de cada propuesta, así como el 
enfoque seguido en cada una, se muestran en diferentes tablas que componen 
los apéndices. Al final, en el último capítulo, hemos realizado una serie de ob-
servaciones sobre los resultados obtenidos. En este epígrafe comentamos qué 
enfoques se abordan con más frecuencia y qué razones podrían explicarlo, cuá-
les son los niveles de enseñanza a los que suelen dirigirse las propuestas, qué 
destrezas predominan, qué tipos de procedimientos se utilizan, el tipo de trata-
miento, aislado o integrado en una unidad, que reciben las locuciones, qué tipo 
de materiales se utilizan, etc. Hemos podido observar que existen unas tenden-
cias claras, como el interés que despiertan los somatismos y los zoomorfismos, 
el tratamiento descontextualizado que reciben los fraseologismos, frente a la 
escasez de propuestas que integran su enseñanza con otros contenidos, la elec-
ción preferente de alumnos de niveles intermedios como destinatarios frente a 
aquellos de niveles básicos y avanzados, etc.
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En lo que concierne al objetivo planteado, creemos que hemos conseguido 
cumplirlo al ofrecer al docente de ELE una visión panorámica sobre las propues-
tas didácticas más recientes, publicadas en Internet, que abordan la enseñanza 
de las locuciones y los enfoques que estas siguen. De esta manera, ponemos de 
relieve aquellos enfoques que suscitan más interés entre los fraseólogos y los 
docentes de ELE, y aquellos que no han recibido todavía la atención necesaria, 
textual, lexicográfico, metalingüístico, traslativo, etc. Desde nuestro punto de 
vista, estos suponen una oportunidad perfecta para los expertos de elaborar 
propuestas didácticas en las que prueben la eficacia de su aplicación.
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Apéndice I: Cuadro explicativo de las propuestas didácticas 
incluidas en artículos, monográficos y tesis doctorales
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“PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA DE 
LOCUCIONES VERBALES SOMÁTICAS EN 
CLASE DE ELE”
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À. KNOUM
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FORMALES

Locuciones 
verbales somá-
ticas
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PROPUESTA DE DIDACTIZACIÓN PARA 
LA CLASE DE ELE BASADA EN LOS SOMA-
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FORMALES
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“¿LAS EXPRESIONES FIJAS SON SOLO PARA 
NIVELES AVANZADOS?: PROPUESTAS 
PARA LA ENSEÑANZA DE LAS UNIDADES 
FRASEOLÓGICAS PARA EL NIVEL DEL 
UMBRAL (B1)”

CARMEN VANESA 
ÁLVAREZ ROSA

2016 ASPECTOS 
FORMALES

Zoomorfismos 
Se menciona la 
base de datos 
FIDIE

“PROPUESTA METODOLÓGICA DEL 
ANÁLISIS CONTRASTIVO DE LA FRASEO-
LOGÍA ESPAÑOL-ALEMÁN EN EL AULA ELE”

PATRICIA MISIEGO 
MARTÍNEZ
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FORMALES
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núcleo es un 
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PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTE-
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LUCÍA LÓPEZ
VÁZQUEZ
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SEMÁNTICOS
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“APLICACIÓN DE LAS UNIDADES FRASEO-
LÓGICAS A LA ENSEÑANZA DE ELE”

ANDREA GARCÍA 
MONTES, 
ANDREA LA HOZ 
MIRALLES, LIDIA 
LATORRE GARCÍA 
Y MIGUEL LÓPEZ 
MARTÍNEZ

2017 ASPECTOS
SEMÁNTICOS

Gamificación
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TEXTOS LITERARIOS"
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2019 TRASLATIVO Traducción
Literatura 
(Miguel Delibes)
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RÍDER

2022 USO DE 
CORPUS

CdE

“LA APARENTE DESCORTESÍA DEL 
LENGUAJE COLOQUIAL. PROPUESTA 
DIDÁCTICA PARA TRABAJAR EXPRESIONES 
IDIOMÁTICAS QUE ATENTAN CONTRA LA 
IMAGEN PERSONAL”

LUISA MARÍA 
ARMENTA 
MORENO

2013 PRAGMÁ-
TICO O 
SOCIOPRAG-
MÁTICO

Expresiones 
idiomáticas 
disfemísticas

“LA FRASEOLOGÍA EN EL AULA DE ELE: 
NUEVOS ENFOQUES Y PROPUESTAS 
DIDÁCTICAS”

ANA SERRADIL LA 
CASTAÑO

2014 PRAGMÁ-
TICO O 
SOCIOPRAG-
MÁTICO

Los alumnos 
deben usar el 
CREA.
Los alumnos 
deben elaborar 
un diccionario.

“EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS, ACTI-
TUDES Y JUICIOS A TRAVÉS DE UNIDADES 
FRASEOLÓGICAS Y PAREMIOLÓGICAS”

CRISTINA MARTÍN 
AMADOR

2016 PRAGMÁ-
TICO O 
SOCIOPRAG-
MÁTICO

Base de datos 
FIDIE Función 
comunica-
tiva: expresar 
emociones

"ESTUDIO SOBRE EXPRESIONES METAFÓ-
RICAS TABÚ DE USO FRECUENTE PARA SU 
APLICACIÓN A LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL 
COMO LENGUA EXTRANJERA (ELE)"

PAULA MAYO 
MARTÍN

2017 PRAGMÁ-
TICO O 
SOCIOPRAG-
MÁTICO

Expresiones 
metafóricas 
interdictas (50% 
eufemísticas, 
50% disfemís-
ticas)

“LA ENSEÑANZA DE LAS FRASES HECHAS 
EN ELE: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA”

TERESA DE JESÚS 
TRO MORATÓ

2021 PRAGMÁ-
TICO O 
SOCIOPRAG-
MÁTICO

Reflexión 
sobre los 
malentendidos 
que pueden 
provocar las UF.

"EL APRENDIZAJE DE LAS LOCUCIONES 
VERBALES POR PARTE DE ALUMNOS ELE 
RUMANOS.  EFECTOS DE LA PROXIMIDAD 
SEMÁNTICA Y RIQUEZA LÉXICA EN ACTIVI-
DADES ESCRITAS"

RALUCA PRUN-
DEANU

2013 COGNITIVO Recuperación y 
almacenamiento 
de las locu-
ciones verbales 
en el lexicón 
mental.
Dirigida a 
aprendientes 
rumanos.
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"ANÁLISIS FRASEOLÓGICO CONTRASTIVO 
ESPAÑOL-ALEMÁN Y SU APLICACIÓN A ELE"

KAREN VELÁZQUE 
Z PUERTO

2015 COGNITIVO Locuciones 
verbales somá-
ticas
Procesamiento 
cognitivo
Contraste espa-
ñol-alemán

"LA ENSEÑANZA DE LAS UNIDADES 
FRASEOLÓGICAS DESDE LA LINGÜÍSTICA 
COGNITIVA"

CLARA UREÑA 
TORMO

2019 COGNITIVO Aprendizaje 
receptivo
Procesamiento 
cognitivo

“MAPAS CONCEPTUALES PARA LA ENSE-
ÑANZA-APRENDI ZAJE DE FRASEOLOGÍA 
EN ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA”

MARTA SARACHO 
ARNÁIZ

2019 COGNITIVO Asociogramas y 
mapas concep-
tuales

"LA DIDÁCTICA DE LA FRASEOLOGÍA 
SOMÁTICA EN EL ÁMBITO DE ELE: REVI-
SIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ELABORACIÓN DE 
MATERIALES" 1ª PROPUESTA

ANA ISABEL 
CERNUDA GARCÍA

2016 ECLÉCTICO: 
LEXICOGRÁ 
FICO Y 
BASADO EN 
ASPECTOS 
FORMALES

Somatismos

"LA DIDÁCTICA DE LA FRASEOLOGÍA 
SOMÁTICA EN EL ÁMBITO DE ELE: REVI-
SIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ELABORACIÓN DE 
MATERIALES" 2ª PROPUESTA

ANA ISABEL 
CERNUDA GARCÍA

2016 ECLÉCTICO: 
BASADO EN 
ASPECTOS 
SEMÁNTICO 
S Y BASADO 
EN ASPECTOS 
FORMALES

Somatismos

"LA DIDÁCTICA DE LA FRASEOLOGÍA 
SOMÁTICA EN EL ÁMBITO DE ELE: REVI-
SIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ELABORACIÓN DE 
MATERIALES" 3ª PROPUESTA

ANA ISABEL 
CERNUDA GARCÍA

2016 ECLÉCTICO: 
BASADO EN 
ASPECTOS 
SEMÁNTICO 
S Y BASADO 
EN ASPECTOS 
FORMALES

Somatismos

“ESTAR EN EL CANDELERO. LA ENSE-
ÑANZA DE LA FRASEOLOGÍA ESPAÑOLA 
COMO SEGUNDA LENGUA”

NIEVES MENDI-
ZÁBAL DE LA 
CRUZ

2016 ECLÉCTICO: 
PRAGMÁTIC 
O, CONTRASTI 
VO, TEXTUAL 
Y BASADO EN 
ASPECTOS 
FORMALES

Locuciones 
verbales 
formadas por 
el verbo estar 
seguido de 
preposición.

“LA ENSEÑANZA DE LAS UNIDADES 
FRASEOLÓGICAS EN LA CLASE DE ELE 
PARA ALUMNOS DE HABLA INGLESA”

ROMINA RIVA-
ROLA

2022 ECLÉCTICO: 
ENFOQUE 
SEMÁNTICO 
Y ENFOQUE 
TRASLATIVO

Aplicación
Phraseology
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Apéndice II: cuadro explicativo de las propuestas didácticas 
incluidas en materiales, unidades y secuencias didácticas

Nombre de la publicación Autoría Fecha Enfoque Notas/
Comenta rios

“EXPRESIONES: HABLA Y 
ACTÚA EN ESPAÑA”

ANTONIO BLÁZQUEZ 
LÓPEZ, CRISTINA 
MARTÍN SANZ, IRENE 
PAVÓN RODRÍGUEZ, 
ISIDRO FLORES PÉREZ, 
LAURA GONZÁLEZ 
RIAÑO Y LAURA SOTO 
SÁNCHEZ

2014 ASPECTOS 
FORMALES

Zoomorfismos, expre-
siones con colores en 
el significante, etc.

“ANIMALES EN CLASE” AZUCENA 
MOLLEJO-CHRY 
SOSTOMOU

2015 ASPECTOS 
FORMALES

Zoomorfismos

MANOS A LA OBRA: “CAMBIOS” MATEO BERRUETA BEA 2020 ASPECTOS 
FORMALES

Locuciones cuyo 
núcleo es un color

MANOS A LA OBRA: “MENUDAS 
PINTAS”

ANA ISABEL DÍAZ 
GARCÍA

2020 ASPECTOS 
FORMALES

Locuciones cuyo 
núcleo es la voz pintar

LOCUCIONES Y REFRANES PARA 
DAR Y TOMAR 
SECUENCIA 3: “APRENDEMOS 
A TODA MECHA”

CLARA UREÑA TORMO 
Y ALBA GÓMEZ 
GONZÁLEZ

2014 ASPECTOS 
SEMÁNTICOS

Relaciones de signi-
ficado

FRASEOLOGÍA EN USO. ¡SI TÚ 
LO DICES! ¡VENGA! YA VERÁS 
COMO SÍ 
UNIDAD 9: “LA VUELTA AL COLE”

JAVIER MARTÍN 
SALCEDO

2017 ASPECTOS 
SEMÁNTICOS

Campo semántico del 
estudio

FRASEOLOGÍA EN USO. ¡SI TÚ 
LO DICES! ¡VENGA! YA VERÁS 
COMO SÍ 
UNIDAD 10: “LO QUE NECE-
SITAS ES AMOR”

JAVIER MARTÍN 
SALCEDO

2017 ASPECTOS 
SEMÁNTICOS

Campo semántico del 
amor

FRASEOLOGÍA EN USO. ¡SI TÚ 
LO DICES! ¡VENGA YA VERÁS 
COMO SÍ 
UNIDAD 11: “LA PASTA ES LA 
PASTA”

JAVIER MARTÍN 
SALCEDO

2017 ASPECTOS 
SEMÁNTICOS

Campo semántico del 
dinero

MANOS A LA OBRA: “LA 
FRASEOLOGÍA ENTRA EN EL 
EXAMEN: UNA PROPUESTA 
DIDÁCTICA PARA NO 
QUEDARSE EN BLANCO”

ADRIANA MARTINS 
FRIAS

2020 ASPECTOS 
SEMÁNTICOS

Campo semántico del 
estudio
Contenidos cultu-
rales sobre el sistema 
educativo español
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LOCUCIONES Y REFRANES PARA 
DAR Y TOMAR 
SECUENCIA 4: “¡VAYA TORITO, 
AY TORITO BRAVO!”

CLARA UREÑA TORMO 
Y ALBA GÓMEZ 
GONZÁLEZ

2014 HISTÓRICO-
CULTURAL

Expresiones origi-
nadas en el ámbito 
taurino.

FRASEOLOGÍA EN USO. ¡SI TÚ 
LO DICES! ¡VENGA! YA VERÁS 
COMO SÍ 
UNIDAD 14: “VAMOS A COGER 
EL TORO POR LOS CUERNOS”

JAVIER MARTÍN 
SALCEDO

2017 HISTÓRICO-
CULTURAL

Expresiones origi-
nadas en el ámbito 
taurino

FRASEOLOGÍA EN USO. ¡SI TÚ 
LO DICES! ¡VENGA! YA VERÁS 
COMO SÍ
UNIDAD 15: “CON LA IGLESIA 
HEMOS TOPADO”

JAVIER MARTÍN 
SALCEDO

2017 HISTÓRICO-
CULTURAL

Expresiones origi-
nadas en el ámbito 
religioso

PROYECTOS DE FRASEOLOGÍA 
INTEGRADA PARA LA ENSE-
ÑANZA DE ELE 
“FRASEOLOGÍA DEPORTIVA”

SILVIA GARCÍA 
GONZÁLEZ

2018 HISTÓRICO-
CULTURAL

Fraseología propia del 
mundo futbolístico

PROYECTOS DE FRASEOLOGÍA 
INTEGRADA PARA LA ENSE-
ÑANZA DE ELE
“¡BUEN VIAJE!”

INMACULADA GARRIDO 
TÉBAR Y JUAN VÁZQUEZ 
GONZÁLEZ

2018 HISTÓRICO-
CULTURAL

Fraseología relacio-
nada con nombres de 
ciudades españolas

PROYECTOS DE FRASEOLOGÍA 
INTEGRADA PARA LA ENSE-
ÑANZA DE ELE
“OÍDO COCINA”

INMACULADA GARRIDO 
TÉBAR Y JUAN VÁZQUEZ 
GONZÁLEZ

2018 HISTÓRICO-
CULTURAL

Fraseología gastro-
nómica

PROYECTOS DE FRASEOLOGÍA 
INTEGRADA PARA LA ENSE-
ÑANZA DE ELE
“ERES TODO UN NARRADOR 
DEPORTIVO”

MARIO SÁNCHEZ 
MORALES

2018 HISTÓRICO-
CULTURAL

Fraseologismos 
relacionados con el 
mundo del deporte

LOCUCIONES Y REFRANES PARA 
DAR Y TOMAR 
SECUENCIA 2: “¿SOMOS O 
ESTAMOS?”

CLARA UREÑA TORMO 
Y ALBA GÓMEZ 
GONZÁLEZ

2014 REFLEXIÓN 
METALIN-
GÜÍSTI CA

Locuciones introdu-
cidas por los verbos 
ser y estar
Diferencia entre locu-
ciones sustantivas y 
adjetivas

LOCUCIONES Y REFRANES PARA 
DAR Y TOMAR 
SECUENCIA 1: “VALORAMOS 
COMO LOCOS”

CLARA UREÑA TORMO 
Y ALBA GÓMEZ 
GONZÁLEZ

2014 ENFOQUE 
PRAGMÁTICO 
O SOCIOPR-
AGMÁTICO

Función comunicativa: 
valorar

FRASEOLOGÍA EN USO. ¡SI TÚ 
LO DICES! ¡VENGA! YA VERÁS 
COMO SÍ 
UNIDAD 12: “LOS AMIGOS SE 
CUENTAN CON LOS DEDOS DE 
UNA MANO”

JAVIER MARTÍN 
SALCEDO

2017 ENFOQUE 
PRAGMÁTICO 
O SOCIOPR-
AGMÁTICO

Función comunicativa: 
describir personas
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FRASEOLOGÍA EN USO. ¡SI TÚ 
LO DICES! ¡VENGA! YA VERÁS 
COMO SÍ 
UNIDAD 13: “SOMOS MUY 
EXAGERADOS”

JAVIER MARTÍN 
SALCEDO

2017 ENFOQUE 
PRAGMÁTICO
O SOCIOPR-
AGMÁTICO

Intención comunica-
tiva: exagerar

PROYECTOS DE FRASEOLOGÍA 
INTEGRADA PARA LA ENSE-
ÑANZA DE ELE 
“COMO EN CASA, EN NINGÚN 
SITIO”

PALOMA MORCILLO 
ORTEGA

2018 ENFOQUE 
PRAGMÁTICO
O SOCIOPR-
AGMÁTICO

Funciones comunica-
tivas necesarias para 
alquilar una vivienda

PROYECTOS DE FRASEOLOGÍA 
INTEGRADA PARA LA ENSE-
ÑANZA DE ELE
“¡ME LO PASO PIPA EN ESPAÑA”

FÉLIX EXTRÖM TORMOS 2018 ENFOQUE 
TEXTUAL

Correos electrónicos, 
cartas y wasaps

PROYECTOS DE FRASEOLOGÍA 
INTEGRADA PARA LA ENSE-
ÑANZA DE ELE 
“¡EXTRA, EXTRA, ESCRIBIMOS 
UNA NOTICIA!”

MARÍA JOSÉ LÓPEZ 
RAMÓN

2018 ENFOQUE 
TEXTUAL

Noticias

“JUGANDO SE ENTIENDE LA 
GENTE. UNA PROPUESTA 
DIDÁCTICA PARA LA INCLU-
SIÓN DE LAS UNIDADES 
FRASEOLÓGICA S EN EL AULA 
DE ELE”

ALICIA MERINO 
GONZÁLEZ

2015 ENFOQUE 
ECLÉCTICO: 
BASADO EN 
ASPECTOS 
FORMALES 
Y ASPECTOS 
SEMÁNTICOS

Somatismos
Zoomorfismos
Gamificación

FRASEOLOGÍA EN USO. ¡SI TÚ 
LO DICES! ¡VENGA! YA VERÁS 
COMO SÍ 
UNIDAD 8:
“SOMOS COMO SOMOS”

JAVIER MARTÍN 
SALCEDO

2017 ENFOQUE 
ECLÉCTICO: 
PRAGMÁTICO 
Y BASADO EN 
ASPECTOS 
FORMALES

Zoomorfismos

PROYECTOS DE FRASEOLOGÍA 
INTEGRADA PARA LA ENSE-
ÑANZA DE ELE 
“DE COMPRAS NAVIDEÑAS”

RAMÓN WILLIAM 
SÁNCHEZ HARRISON

2018 ENFOQUE 
ECLÉCTICO: 
PRAGMÁTICO 
Y CULTURAL

Contenidos culturales 
sobre las costumbres 
navideñas españolas
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Apéndice III: resultados del análisis cuantitativo de las propuestas 
didácticas incluidas en artículos, monográficos y tesis doctorales

ENFOQUE6 NÚMERO DE 
PROPUESTAS

PORCENTAJE

ASPECTOS FORMALES SOMATISMOS7 8/32 6/32 20,52 % 20,52 %

ZOOMORFISMOS 1/32 2,56 %

ASPECTOS SEMÁNTICOS 4/32 10,26 %

ASPECTOS HISTÓRICO-CULTURALES 3/32 7,69 %

ENFOQUE CONTRAST IVO SOMATISMOS8 6/32 2/32 15,38 % 5,13 %

LEXICOGRÁFICO 3/32 7,69 %

TRASLATIVO 2/32 5,13 %

BASADO EN EL USO DE CORPUS 2/32 5,13 %

PRAGMÁTICO O SOCIOPRAGMÁTICO 6/32 15,38 %

COGNITIVO 4/32 10,26 %

TEXTUAL 1/32 2,56 %

6 Las propuestas que siguen un enfoque ecléctico se han contabilizado varias veces (en todos los 
enfoques que presentan).
7 Consideramos interesante expresar el porcentaje de las propuestas cuyo input son somatismos y 
zoomorfismos, ya que este tipo de unidades constituye una de las microesferas fraseológicas más 
numerosas.
8 Dos de las propuestas que abordan el estudio de los somatismos siguen un enfoque contrastivo, ya 
que lo hacen desde la comparación entre dos lenguas
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Apéndice IV: resultados del análisis cuantitativo de las propuestas 
didácticas incluidas en materiales, secuencias y unidades 
didácticas

ENFOQUE9 NÚMERO DE 
PROPUESTAS

PORCENTAJE

ASPECTOS FORMALES SOMATISMO10 6/26 1/26 20,69 % 3,45 %

ZOOMORFISMOS 4/26 13,79 %

ASPECTOS SEMÁNTICOS 6/26 20,69 %

ASPECTOS HISTÓRICO-CULTURALES 8/26 27,58 %

REFLEXIÓN METALINGÜÍSTICA 1/26 3,45 %

PRAGMÁTICO O SOCIOPRAGMÁTICO 6/26 20,69 %

TEXTUAL 2/26 6,9 %

9 Las propuestas que siguen un enfoque ecléctico se han contabilizado varias veces (en todos los 
enfoques que presentan).
10 Consideramos interesante expresar el porcentaje de las propuestas cuyo input son somatismos y 
zoomorfismos, ya que este tipo de unidades constituye una de las microesferas fraseológicas más 
numerosas.
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Propuestas didácticas en la red sobre la 
enseñanza de las locuciones en el aula de ele 
y sus enfoques: estado de la cuestión

Este Trabajo de Fin de Máster (TFM) tiene como objetivo pre-
sentar un estado de la cuestión que ofrezca una visión pano-
rámica de las propuestas didácticas sobre la enseñanza de las 
locuciones que pueden encontrarse en Internet publicadas en 
los últimos diez años (2013-2023), y organizar esta información 
según los enfoques que siguen. Para ello, hemos propuesto 
una serie de líneas posibles en función de las tendencias ac-
tuales vigentes en el ámbito de ELE, y, tras la revisión de las 58 
propuestas encontradas, las hemos clasificado según su enfo-
que. Dichas propuestas han sido extraídas de actas de congre-
sos, revistas, artículos, materiales didácticos, tesis, páginas web 
como Todoele y otras publicaciones online. La aportación de 
este trabajo reside en ofrecer al profesor de ELE una recopila-
ción de las propuestas didácticas más recientes que abordan 
la enseñanza de las locuciones organizadas según el aspecto 
o aspectos en los que se centran. De esta manera, podremos 
advertir de qué manera ha evolucionado la enseñanza de la 
fraseología en la última década, cuáles son las tendencias ac-
tuales y los aspectos de las locuciones que despiertan mayor 
interés en la fraseodidáctica.
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