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1. Introducción 

Tradicionalmente, la enseñanza de las unida-
des fraseológicas (UFS) en las clases de español 
como lengua extranjera (ELE) han quedado 
relegadas a meros ejemplos anecdóticos y es-
porádicos, hecho que se manifiesta en la falta 
tanto de manuales como de materiales de ELE 
diseñados bajo un enfoque fraseodidáctico. Asi-
mismo, la enseñanza de este tipo de expresiones 
idiomáticas se suele introducir en clase a partir 
los niveles intermedios y, especialmente, se pro-
fundiza en los niveles superiores, por lo que no 
son normalmente incluidas en las primeras eta-
pas de aprendizaje. Sin embargo, es indudable el 
valor funcional y la carga pragmática que estas 
construcciones presentan en los actos comuni-
cativos y que, por tanto, son necesarias para el 
estudiante de ELE de cualquier nivel. 

En consecuencia, este trabajo, por un lado, 
tiene como objetivo principal proporcionar al 

docente de ELE una serie de criterios para la en-
señanza, selección e implementación de las UFS. 
Por otro lado, y como objetivos secundarios, fo-
mentar la enseñanza-aprendizaje de estas expre-
siones idiomáticas desde una perspectiva prag-
mática, en particular, desde los niveles iniciales.

En vista de las particularidades que presentan 
estas construcciones, planteamos nuestro tra-
bajo en los siguientes apartados. En primer tér-
mino, el marco teórico en el que se explican los 
conceptos de unidades fraseológicas, locuciones 
verbales, sus características y la relevancia de 
estas en el ámbito de la adquisición de segundas 
lenguas (L2). En segundo término, se presenta 
una propuesta metodológica diseñada para la en-
señanza de las UFS, en concreto, de algunas lo-
cuciones verbales, en la que se ha hecho hincapié 
en aquellos estudiantes de español adultos cuyas 
lenguas maternas no sean romances. Además, 
se ha diseñado una propuesta didáctica creada a 
partir de en un total de tres materiales de consul-
ta.  En primer lugar, la investigación de Cabezas 
(2001), en el que hace una revisión de los mo-
dismos en el Corpus CREA y analiza un total de 
336 modismos en manuales específicos de ELE. 
En segundo lugar, el Refranero multilingüe del 
Instituto Cervantes. Finalmente, una encuesta 
realizada en el foro de docentes de español Red 
de profesores de español, ProfedeELE.es. En último 
término, se tratan las conclusiones obtenidas so-
bre la necesidad de seguir investigando el tema 
de estudio y, en futuros trabajos, comprobar los 
resultados de la propuesta metodológica y didác-
tica en contextos de enseñanza reales. 

2. Marco teórico

2.1. Las unidades fraseológicas 

Cuando se definen las unidades fraseológicas se 
suele caer en el problema del cajón de sastre 
donde todo o casi todo cabe, ya que resulta difí-
cil su limitación y, por tanto, su clasificación. Se 
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las puede definir como “combinaciones estables 
de dos o más términos que funcionan como ele-
mento oracional y cuyo sentido unitario no se 
justifica como la suma del significado normal de 
sus componentes” (Casares, 1950, p. 170). 

Dicho de otro modo, las UFS, palabras idiomá-
ticas (Sánchez, 1995) o modismos (Giró, 1990) son 
aquellas construcciones compuestas por más de 
dos palabras ortográficas con una alta frecuen-
cia de aparición y cierto grado de lexicalización 
cuyos significados individuales no son la suma 
del significado conjunto. Si tomamos el ejem-
plo ser pan comido, cualquier hablante nativo de 
español entiende que las connotaciones de esta 
construcción se encuentran muy alejadas del 
significado literal de “haberse comido un pan”. 
Por el contrario, si le preguntamos a un estu-
diante de ELE sobre esta oración, quizá piense 
que le estamos hablando de nuestro desayuno o 
de algún plato de comida tradicional. 

Asimismo, en relación con su estructura, las 
UFS no son ni totalmente libres ni totalmente 
cerradas, ya que admiten algunas modificacio-
nes dependiendo de cada UF y de la intención 
del emisor. Además, no son una categoría úni-
ca de tipos de palabras o estructuras, sino que 
encierran diferentes construcciones y estas pue-
den ser “refranes, rezos, adagios, dichos, frases 
proverbiales, locuciones” (Ruiz, 1997, p. 13).

2.1.1. Clasificaciones relevantes

Durante la historia del estudio de las UFS, estas 
han sido clasificadas de diversas maneras depen-
diendo del objeto investigado, por lo que pode-
mos hablar de una clasificación técnica (Corpas, 
1996), pragmática (Ruiz, 1997), semántica (Olza-
Moreno, 2009), semiótica-gestual (Forment y 
Martinell, 1998) y geográfica (Tristá, 1998). Todas 
estas deberían ser tenidas en cuenta cuando se 
enseñan las UFS en el aula de ELE; sin embargo, 
y para acotar el campo de estudio en este trabajo, 
trabajaremos a partir de la propuesta realizada 
por Corpas (1996). La clasificación es la siguiente:

a) UFS equivalentes a un enunciado o acto de 
habla no completo: colocaciones

b) UFS equivalentes a un enunciado o acto de 
habla no completo: locuciones 

c) UFS equivalentes a un enunciado o acto de 
habla completo: 

 a) paremias 
 b) fórmulas rutinarias

2.1.2 Características generales

Definir las UFS resulta ciertamente complejo, ya 
que “no existen apenas características globales” 
(Corpas, 1996, p. 19). A continuación, recogemos 
una lista de características comunes y fundamen-
tales para que sean consideradas como UFS:

1. Alta frecuencia de coaparición. Cuando los 
usuarios de una comunidad de habla emplean 
ciertas construcciones innovadoras de mane-
ra frecuente con el mismo sentido comuni-
cativo y con una serie de elementos comunes 
dispuestos de una manera similar, estas aca-
ban por constituirse como una UF. 

2. Institucionalización. Una vez que una expre-
sión fija o UF se encuentra a disposición de 
los hablantes de una lengua y es compartida 
y empleada a lo largo del tiempo por esa co-
munidad, las instituciones representativas de 
dicho idioma suelen aceptar esa construcción 
como correcta y la recogen dentro de la nor-
ma lingüística, es decir, “el conjunto de pre-
ferencias lingüísticas vigentes es una comu-
nidad de hablantes, adoptadas por consenso 
implícito entre sus miembros y convertidas 
en modelos de buen uso” (Academia Mexica-
na de la Lengua, https://www.academia.org.
mx/consultas/consultas-frecuentes/item/
norma-lingueistica).

3. Grado de fijación. Relacionado con las dos ca-
racterísticas anteriores, el grado de fijación o 
el grado de regularidad con que los hablantes 
de esta nueva expresión hagan uso de ella, 
determinará si esta acabará convirtiéndose 
en una UF, por lo tanto, estas son elegidas de 
manera arbitraria y fijadas por el uso coloquial 
(véase la clasificación de Sánchez, 1990). 

4. Idiomaticidad. Este concepto supone uno de 
los elementos más importantes para que exis-

https://www.academia.org.mx/consultas/consultas-frecuentes/item/norma-lingueistica
https://www.academia.org.mx/consultas/consultas-frecuentes/item/norma-lingueistica
https://www.academia.org.mx/consultas/consultas-frecuentes/item/norma-lingueistica
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ta una UF, sino el más necesario. La idioma-
ticidad hace referencia a la capacidad que tie-
nen estas oraciones de poseer un significado 
total que no es deducible de los significados de 
los elementos individuales que las componen.  

5. Variación lexicalizada. Especialmente relacio-
nado con el grado de fijación, este concepto 
hace referencia a la posibilidad de variación 
de una UF sin perder el sentido propio de la 
misma.  Estas variaciones se pueden presentar 
de muy diversas maneras, desde la dislocación 
de elementos, el cambio de género o número 
hasta la modificación léxica de las diferentes 
variedades dialectales de un mismo idioma. 

2.1.3. Las locuciones

Probablemente, las locuciones sean, dentro del 
ámbito fraseológico, las UFS más estudiadas. 
Esto se debe, en parte, por su carácter más pro-
totípico, en parte, por su mayor grado de fija-
ción, pero, sobre todo, por su frecuencia de uso 
en tanto que aportan una mayor carga de signi-
ficado en el acto comunicativo. La clasificación 
más habitual de las locuciones es la siguiente:

1. Locuciones nominales: patas de gallo, cortina de 
humo, golpe bajo.

2. Locuciones adjetivales: sano y salvo, corrien-
te y moliente, fuerte como un toro, más muerto  
que vivo. 

3. Locuciones adverbiales: a bordo, a buen seguro, 
de improvisto, a todas luces.

4. Locuciones verbales: ir y venir, diñarla, cargársela. 
5. Locuciones prepositivas: en pos de, a pesar de, 

a causa de. 
6. Locuciones conjuntivas: ya…ya, según y cómo, 

siempre y cuando. 
7. Locuciones clausales: hacérsele la boca agua, 

subírsele a alguien la sangre a la cabeza, írsele a 
alguien el santo al cielo.

El presente trabajo se centra en la enseñan-
za-aprendizaje de las locuciones verbales debido 
a que queremos deliberadamente acotar el 
campo de investigación sobre aquellas UFS 
que tengan como elemento principal un verbo 

en cualquiera de sus formas (en infinitivo, con 
pronombre enclítico, en estructuras donde el 
verbo puede estar elidido o donde el segundo 
verbo se suele elidir, en estructuras compues-
tas por dos verbos, etc.). Algunas de las carac-
terísticas más remarcables de las locuciones 
verbales son recogidas en la siguiente enume-
ración (Giró, 1990):

• Sus componentes léxicos son invariables: rom-
per el hielo/ los hielos. 

• Sus componentes léxicos no son conmuta-
bles: meter la pata/ la pierna.

• Sus complementos no son permutables: echar 
a la mar pelillos. 

• Sus complementos no son extraíbles: que le 
puso al gato. 

• La subcategorización estricta del verbo no es 
pertinente: barrer algo para casa.

• Las funciones semánticas están neutraliza-
das, pero no sintácticamente: poner el cascabel 
 a Juan.

• No se puede insertar nada entre dos comple-
mentos determinados léxicamente, ni siquie-
ra un modificador oracional: echamos una cani-
ta alegremente al aire.

• Cumplen realmente su función sintáctica y 
semántica: ¿a quién le tomó el pelo?

• Tienen la preposición gramaticalizada, aun-
que este no sea el caso del sintagma en sentido 
literal: respirar por/ a través de la herida.

• Su subcategorización estricta es indepen-
diente de la del verbo literal, aunque pue-
de ser coincidente en muchos casos, lo que  
es esperable.

• Su subcategorización selectiva es también in-
dependiente de la del verbo literal.

Además de estas características prototípicas, 
se deben tener en cuenta aquellas locuciones 
que cuentan con otros elementos especiales, por 
ejemplo, el pronombre átono la (pillar una borra-
chera/ una zorra/ pillarla) o por el pronombre 
clítico se (clavarla/ clavársela). Estos elementos 
pueden incidir en el significado de la construc-
ción o en el sentido pragmático de esta, pero 
también pueden tener relación con componen-
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tes socioculturales como las expresiones tabúes o 
los vulgarismos (Sánchez, 2008).

2.2. La fraseodidáctica en la 
enseñanza de ELE

La denominación fraseodidáctica, de origen ger-
mánico Phraseodidactik, fue acuñada por Kühn 
(1987) y después consolidada entre fraseólogos 
alemanes como Lüger (1997). Generalmente, la 
fraseodidáctica suele definirse como la didác-
tica de la fraseología; sin embargo, Rey (2006) 
matiza esta idea haciendo una diferenciación 
en tres etapas en la historia de la constitución 
de la fraseodidáctica:

• La didáctica de la fraseología, representando la 
didáctica una disciplina aplicada a la lingüís-
tica, enfocada a la enseñanza y aprendizaje 
de lenguas.

• La didáctica de la fraseología, siendo la fraseo-
logía una disciplina lingüística y la didáctica 
un ámbito de aplicación. 

• La fraseodidáctica, una rama de la fraseología 
aplicada como lo es también la fraseografía.

En líneas generales, podemos afirmar que la 
fraseodidáctica se encarga tanto de la didáctica 
de la fraseología de una lengua, como de “la di-
dáctica de una lengua a través de su fraseología” 
(Rey, 2012, p. 76). Además del estudio didáctico, 
este término tiene implicaciones sociocultu-
rales, de ahí que algunos autores incluyen esta 
idea en su definición, por ejemplo, Szyndler 
añade que “se trata de la didáctica tanto de una 
lengua propiamente dicha, como de la cultura 
de una comunidad lingüística dada reflejada en 
su caudal fraseológico” (Szyndler, 2015, p. 201). 
La fraseodidáctica es esencial en el estudio de la 
fraseología en el ámbito de ELE, ya que ayuda 
al estudiante de ELE a adquirir los conocimien-
tos lingüísticos, históricos, geográficos, cultura-
les, entre otros, necesarios para comprender e 
interactuar con tal comunidad. Algunos de los 
objetivos de la fraseodidáctica son los siguientes 
(Solano, 2007):

• Adquirir una conciencia fraseológica.
• Comprender la necesidad de incorporar las 

UFS de lengua extranjera, en sus usos más 
representativos, a sus intercambios orales 
y escritos.

• Conocer las UFS más usuales y su ámbito de uso.
• Vincular sistemáticamente la pronunciación 

y la grafía de las UFS que se esté aprendiendo.
• Detectar las UFS en textos orales y escritos, y 

comprender sus distintos matices semánticos.
• Automatizar paulatinamente el uso correcto 

de las UFS al expresarse oralmente y por es-
crito en la lengua extranjera (LE).

2.2.1. Por qué enseñar fraseología en 
la clase de ELE

La enseñanza de las UFS suele quedar relega-
da, tanto en las clases como en los manuales 
de ELE, a un segundo o tercer plano debido 
a varios factores. En primer lugar, muchas ve-
ces se considera a estas construcciones como 
“fenómenos anecdóticos” (García Guerra, 
2010: en línea). Todo lo contrario, las UFS 
son expresiones socialmente lexicalizadas, 
muy marcadas y con alto grado de aparición, 
por lo que su enseñanza debería ser uno de 
los objetivos principales en la adquisición de 
segundas lenguas, por lo que coincidimos con 
la afirmación de que las UFS “No deberíamos 
ignorarlas en el aula de ELE sino prestar ma-
yor atención a palabras y expresiones cuya 
importancia no radica tanto en su significado 
semántico como en su dimensión pragmática” 
(Riol, 2013, p.162).

En segundo lugar, debido a factores como 
el grado de fijación de idiomaticidad o de va-
riabilidad diatópica hacen que este tipo de 
oraciones constituyan unos elementos de la 
lengua difíciles de explicar, especialmente en el 
campo de la enseñanza de L2. En tercer lugar, y 
aunque es cierto que en los últimos años parece 
haber crecido el interés por este campo de es-
tudio, seguimos encontrando investigaciones 
que no parten de un enfoque global que trate 
el problema que supone enseñar fraseología en 
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su conjunto, puesto que dejan de lado aspectos 
tanto formales como pragmáticos, dialectales, 
gestuales, entre otros. 

Tomemos el ejemplo de cómo han sido cla-
sificadas las locuciones verbales a lo largo de su 
historia como muestra de las dificultades que 
implica solo la delimitación de una subcategoría 
de una UF. En la propuesta de Koike, este dis-
tingue en toda locución una parte fija y una par-
te variable y delimita un total de 18 estructuras 
para locuciones formadas por un verbo transiti-
vo, 13 formadas por un verbo intransitivo y 4 con 
verbos copulativos (Koike, 1991, p. 44). Por otro 
lado, Sánchez (2008) establece otra categoriza-
ción para las locuciones verbales desde distintas 
perspectivas y llega a la conclusión de que los 
complementos que las forman no constituyen 
ni sintagmas propiamente dichos ni responden 
a las pruebas de reconocimiento funcional. 

Sin embargo, a pesar de las complicaciones que 
supone la enseñanza de las UFS (Martínez, 1999), 
estas deben ser aprendidas por los estudiantes 
de cualquier L2, puesto que “resulta imposible 
dominar un idioma extranjero sin saber UFS” 
(Szyndler 2015, p. 202). La competencia fraseológi-
ca es una de las competencias comunicativas, en 
general, y esta abarca otras como la competencia 
discursiva, sociolingüista y pragmática. De he-
cho, así se recoge en el Plan Curricular del Instituto 
Cervantes (PCIC, 2007), en el apartado Funciones, 
donde se da cuenta de la importancia del aprendi-
zaje de las expresiones idiomáticas. Sin embargo, 
en el PCIC se recomiendo introducirlas a partir 
del nivel B2, ya que según se indica los alumnos 
de los niveles iniciales no disponen de los “cono-
cimientos necesarios para analizar esa concreta 
“pieza de lengua” (PCIC, III, 2007, p. 173). Al 
contrario, en esta propuesta didáctica se sigue 
otra línea de pensamiento (véase 3.1.). 

A continuación, se enumeran algunos de los 
beneficios de enseñar UFS en la clase de ELE 
(Mauleón, 2006; Núñez, 2015; Szyndler, 2015):

• Cuando enseñamos fraseología el alumno no 
solo está mejorando su competencia comu-
nicativa, sino que además está reflexionando 

sobre ella y esta reflexión puede favorecer y 
motivar su memorización.

• Las UFS son un puente hacia el lenguaje figu-
rado, por lo tanto, su estudio y memorización 
serán más fáciles.

• Por el contrario, si el aprendiz no controla 
todo lo relacionado con una UF, puede romper 
convenciones de cortesía, llevar a malentendi-
dos y perjudicar el proceso de comunicación.

• El estudiante mejorará la competencia léxica 
al ampliar su vocabulario.

• Aumentará su comprensión y realización de 
determinadas tipologías textuales en las que 
las UFS desempeñan un papel fundamental 
desde el punto de vista de la cohesión tex-
tual y del uso de determinadas fórmulas ex-
presivas propias del tipo, lenguaje jurídico,  
periodístico, etc. 

• Favorece la naturalidad, fluidez y espontanei-
dad del discurso.

• Son descodificadores, puesto que permiten 
comprender lo que se quiere decir a partir de 
lo que se dice. 

• Nos permiten aportar una serie casi infinita 
de matices a nuestro discurso según el contex-
to comunicativo concreto.

• En el campo sociolingüístico, ayudan al estu-
diante a adentrarse en una cultura, historia y 
costumbres nuevas, reflejadas en la lengua.

2.2.2. Cómo aplicar el enfoque 
fraseodidáctico en el aula de ELE

La enseñanza fraseodidáctica debe ser enfocada 
de manera multidisciplinar, ya que abarca diver-
sos ámbitos que tienen que ser abordados en la 
clase de ELE, desde aspectos formales, como 
históricos, pragmáticos, dialectales, gestuales, 
entre otros. Muchos autores han presentado 
diferentes propuestas metodológicas sobre 
la enseñanza de las UFS en la clase de español 
como lengua extranjera (Martínez, 1999; Moli-
na, 2000; Navarro, 2007;). Una de las propues-
tas metodológicas pioneras de este enfoque es 
el diseñado por Kühn (1987) y denominado tres 
pasos fraseodidácticos:
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1. Reconocimiento, se activan los procesos de desco-
dificación. El estudiante debe ser capaz de iden-
tificar una UF desde un texto oral o escrito.

2. Comprensión, el discente comprende o descifra 
el significado de la UF que se le es dada en un 
contexto comunicativo concreto.

3. Ejecución, donde se pone en práctica lo apren-
dido y entendido previamente.

3. Descripción de la propuesta me-
todológica y didáctica 

3.1. Propuesta metodológica

En este estudio se han tomado como base re-
ferencial, analizado y adaptado tres propuestas 
en particular. Por un lado, el estudio de Detry 
(2006), quien aboga por un modelo basado en 
el uso de imágenes a partir de los elementos icó-
nicos que conforman las UFS. Por otro lado, la 
metodología del heptágono diseñada por Saracho 
(2015) en la que emplea el enfoque por tareas y 
que divide en siete etapas de aproximación. Fi-
nalmente, la propuesta de Riol (2013) sobre qué 
UFS llevar a clase y cómo elegirlas. Este último 
método se divide en los siguientes criterios de 
selección: 1) frecuencia de uso, 2) dificultad y fa-
cilidad de aprendizaje, 3) factores culturales, 4) 
rentabilidad y productividad y 5) necesidad e in-
tereses. De este modo, planteamos los cuatro cri-
terios de selección de las UFS que configuran el 
eje principal de nuestra propuesta metodológica:

1. Enseñar UFS a partir de su sentido pragmático 
o función comunicativa, es decir, seleccionar 
aquellas expresiones que transmitan una idea o 
información similar incluso si estas están com-
puestas por estructuras sintácticas diferentes. 
Por ejemplo, en caso como: bailarle el agua a al-
guien y hacer(le) la pelota/ la rosca a alguien.

2. Enseñar UFS a partir de la frecuencia de uso y 
rentabilidad lingüística. Ciertamente, hay po-
cos estudios que revisen la frecuencia de uso 
de algunas UFS y este criterio puede resul-
tar difícil llevar a la práctica. Sin embargo, el 
docente de ELE puede consultar corpus del 

español que le ayudarán a revisar si los modis-
mos que quiere emplear en el aula aparecen 
con asiduidad en las muestras consultadas o, 
por el contrario, comprueba que hay otros 
más comunes y con la misma función comuni-
cativa. Además, la rentabilidad lingüística va-
riará dependiendo del objetivo de cada estu-
diante o del tipo de asignatura que el profesor 
esté impartiendo. Por lo tanto, antes de ense-
ñar cualquier UF, sería muy recomendable ha-
cer una encuesta o recabar información sobre 
los objetivos que persiguen los aprendices de 
ELE y, así, poder seleccionar aquellas locucio-
nes que el profesorado considere más renta-
ble para el fin que persiguen sus estudiantes.

3. Enseñar UFS a partir del criterio de dificultad 
y facilidad de aprendizaje. Al respecto, entran 
en juego algunos factores que el docente de 
ELE debería tener en mente, por ejemplo, el 
nivel de los estudiantes, el tipo de curso que 
están tomando, la complejidad de encontrar 
materiales reales para llevar al aula o la len-
gua materna de sus aprendices. Pongamos el 
siguiente supuesto, si tratamos con alumnos 
de nivel A2 cuya L1 sea una lengua romance, 
quizá podamos encontrar construcciones 
muy similares en sus lenguas iniciales y que 
fácilmente puedan reconocer y aprender. Al 
contrario, si trabajamos con estudiantes de 
origen asiático del mismo nivel, probable-
mente, el docente no presentaría las mismas 
UFS. Lo mismo podría suceder con aquellas 
locuciones verbales cuya construcción estu-
viera formada por un verbo copulativo. Aun-
que la diferencia de usos entre los verbos ser 
y estar es un tema recurrente en los niveles 
iniciales el grado de dificultad o facilidad de 
aprendizaje podrá depender de la L1 del grupo 
que la está estudiando.

4. Enseñar UFS a partir del propio criterio sub-
jetivo del docente. La falta de estudios globales 
sobre la enseñanza de las UFS en el campo de 
ELE obliga a que el docente tenga que deci-
dir, en mayor o menor grado y de forma in-
tuitiva, qué expresiones enseñar teniendo en 
cuenta las características educativas contex-
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tuales: necesidades de sus estudiantes, con-
texto sociolingüístico, registro al que tal UF 
pertenece, disponibilidad de materiales, su 
propia variedad dialectal, etc. 

Además de los criterios de selección so-
bre qué UFS enseñar, consideramos que cabe 
plantearse la pregunta ¿Qué UFS enseñar en cada 
nivel? A continuación, presentamos la siguiente 
propuesta como guía de clasificación en niveles 
para la enseñanza de las locuciones verbales:

• Niveles iniciales (A1/A2), enseñar aquellas locu-
ciones que estén formadas por construcciones 
comparativas y, en especial, las que contengan 
los verbos ser y estar, ya que ambos son ele-
mentos de la lengua que se suelen aprender 
desde los primeros días de clase y que se en-
cuentran presentes en los manuales de ELE 
de nivel básico. De esta manera, podemos 
emplear metáforas de fácil comprensión y en-
señar oraciones de construcción menos com-
pleja. En la esfera pragmática suelen ser aque-
llas que tienen la intención de ejemplificar, 
esclarecer o enfatizar. Ejemplos de construc-
ciones comparativas: ser más listo que el ham-
bre, estar como una moto o estar hasta las narices.  
Ejemplos de oraciones con verbos copulativos 
y mismo sentido semántico: estar en la parra/ 
estar en las nubes/ estar en la luna. 

• Niveles intermedios (B1/B2), enseñar aquellas 
UFS que pertenecen al conocimiento universal, 
es decir, que tienen un equivalente total o par-
cial en la gran mayoría de lenguas. En este ni-
vel, las locuciones pueden estar formadas por 
cualquier tipo de construcción y suelen con-
tar con una preposición regida por el verbo. 
Además, cumplen funciones comunicativas 
más diversas como quejarse, mostrar acuerdo, 
desprecio, antipatía, etc. Ejemplos: andar con 
pies de plomo, dar en el blanco, verlo todo de color 
de rosa o encontrar a tu media naranja. 

• Niveles avanzados (C1/C2), enseñar aquellas 
UFS que tengan origen y explicación en un 
evento histórico, social o geográfico y, por lo tan-
to, que contengan una fuerte carga cultural. 
Siguiendo con la propuesta de Mendizábal y 

Sastre (2017), pensamos que es adecuado se-
leccionar las UFS según el grado de transpa-
rencia. En este caso, pueden realizar cualquier 
función comunicativa, por lo que será más ne-
cesario prestar atención a los aspectos prag-
máticos. Por ejemplo: estar donde Cristo perdió 
los clavos, ser más largo que un día sin pan, meter el 
dedo en la llaga, armarse/ liarse la de San Quintín 
o irse por los cerros de Úbeda. 

3.2. Propuesta didáctica

En la siguiente propuesta didáctica se han selec-
cionado un total de 43 locuciones verbales que 
se pueden enseñar desde los niveles iniciales. 
Para la selección de estas UFS se han tomado 
como referencia tres fuentes de estudio. Por 
un lado, el artículo de Cabezas (2001) titulado 
“Los modismos en ELE: análisis a través de los 
Corpus digitales”, en el que hace una revisión 
de los modismos en el Corpus CREA. En esta in-
vestigación se presenta una comparación entre 
el índice de frecuencia de uso y de aparición de 
un total de 336 modismos en diversos manuales 
específicos de ELE y en el CREA. A partir de 
este estudio, se seleccionaron las locuciones 
echar una mano y meter la pata y sus variantes, ya 
que presentaban una frecuencia de uso alta o 
muy alta. 
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Por otro lado, se consultó el Corpus CREA y 
el Refranero multilingüe del Instituto Cervantes. 
Estas consultas tenían el propósito de revisar si 
aquellas UFS que intuitivamente se considera-
ron como opciones óptimas para enseñar a los 
estudiantes según los criterios de rentabilidad 
y uso, realmente cumplían con el método aquí 
planteado. Una vez elegidas las UFS, se qui-
so tener en cuenta el aspecto dialectal, por lo 
que se consultó el foro Red de profesores de espa-
ñol, ProfedeELE.es (https://es-la.facebook.com/
ProfeDeELE.es/) y se realizaron una serie de 
encuestas de respuesta abierta a los docentes 
participantes en esa comunidad virtual. Así, se 
les planteó la siguiente pregunta: “¿Cómo dirías 
estar pelado (no tener dinero) en tu país?” y, des-
pués de analizar y comparar los resultados, se 
decidió incluir algunas de las variantes de esta 
expresión que existen en México o en Perú (es-
tar misio/ tapado). Se recogieron un total de 117 
respuestas de las cuales se mostrarán 20 en la 
presente secuencia didáctica, ya que fueron las 
que aparecieron con mayor frecuencia. Final-
mente, se compararon todas las expresiones 
recogidas con el Diccionario de la Real Academia 
Española (2001) y el Diccionario panhispánico de 

dudas (2019) para comprobar ciertos aspectos 
formales de dichas UFS.

3.2.1. Unidades  
fraseológicas seleccionadas

Seguidamente, se listan las locuciones verbales 
seleccionadas. Como se puede observar en las 
UFS seleccionadas, el registro de estas es dife-
rente y algunas de ellas pueden llegar a conside-
rarse informales. Sin embargo, opinamos que, 
según el criterio de frecuencia de uso y renta-
bilidad, será más útil enseñar este tipo de ex-
presiones coloquiales a los estudiantes de ELE, 
siempre y cuando se les indique específicamente 
el registro en el que se encuentran.

Para los niveles iniciales:

• Estar (en) + la(s) parra/ luna/ nubes + Babia + 
empanado/a

• Estar + pelado/a + sin blanca + forrado/a + misio/a 
+ limpio/a +tapado/a

• Estar pedo/ piripi/ taja

Figura 1. Cuadro ejemplificador de modismos y su frecuencia de aparición en CREA (Cabezas, 2001).

https://es-la.facebook.com/ProfeDeELE.es/
https://es-la.facebook.com/ProfeDeELE.es/
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Para los niveles intermedios:

• Meter + la pata + la gamba/ 
• Echar + una mano + un cable + un guante/ 
• Tirar un cabo 
• Hacer + la gamba + la banca + un paro + una gauchada

Para los niveles avanzados:

• Estar   + en: el quinto pino/ la quinta porra  
           +donde: Cristo perdió los clavos/ Cristo dio 
tres voces 

• No ver:(ni) tres en un burro/ un pijo/ un pimiento/ 
una leche/ ni jota

3.2.2. Vídeos

Hasta la fecha, se han creado 5 vídeos con los que 
enseñar un total de 43 UFS con el objetivo de 
utilizar el recurso icónico de estas expresiones 

y, así, facilitar su aprendizaje. Los vídeos se han 
diseñado con el programa de animación digital 
Animaker y cuentan con una duración de entre 
2 a 3 minutos de extensión aproximadamente. 
Además, están divididos en dos partes, la prime-
ra sección consiste en una historieta simple con 
situaciones de la vida cotidiana y la segunda par-
te, titulada hoy hemos aprendido, recoge las UFS 
estudiadas en el vídeo en su forma infinitiva. 

Durante la visualización de estos no hay nin-
guna explicación ni traducción, por lo que los 
aprendices deberán deducir el significado de 
estas expresiones por el contexto, es decir, em-
pleando el método deductivo. Mientras se ac-
tivan los mecanismos de razonamiento lógico, 
despertamos el interés de los estudiantes y, por 
lo tanto, conseguimos que tanto la memorización 
de la estructura como su contextualización y su 
registro, incluso aspectos gestuales o de entona-
ción, queden mejor grabados en los alumnos. 

Figura 2. Ejemplo de “Hoy hemos aprendido”. Descargado del canal de Youtube  Elekorea.
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3.2.3. Fichas de trabajo

Las fichas de trabajo son guías de estudio tan-
to para el docente como para el alumno y están 
relacionadas con los vídeos. Aunque estas se 
pueden trabajar sin necesidad de la visualiza-
ción, ya que se han tenido en cuenta las posi-
bles limitaciones contextuales, por ejemplo, si 
el profesor no puede proyectar los vídeos en su 
aula o, incluso si el aprendiz decide estudiarlas 
por su cuenta. Asimismo, estas fichas de trabajo 
permiten el empleo del método conocido como 
Flipped Classroom o clase invertida, por lo que el 
estudiante puede trabajarlas en casa y que el aula 
sirva como lugar de encuentro y ampliación del 
tema. A continuación, se detallan cada una de 
las partes de estas fichas de trabajo.

3.2.3.1. Apuntes gramaticales

La sección titulada apuntes gramaticales reco-
ge las UFS estudiadas con el fin de suministrar 
apoyo en cuestiones de forma y contenido. Este 
apartado consta de cuatro partes:

• Las expresiones, aquí se incluyen las UFS que se 
van a ser trabajadas con su forma en infinitivo. 

• La estructura, se recogen anotaciones grama-
ticales relacionadas con la estructura de estas 
locuciones. Además, añade las posibles varia-
ciones que estas pueden presentar sin la pér-
dida de su significado idiomático. Estamos 
hablando de, entre otros, introducción de 
pronombres, elisión de elementos compositi-
vos, adición de partículas que añaden énfasis 
(adverbios, adjetivos, colocaciones, etc.) o va-
riación de género y número. 

• El registro, se centra en el uso adecuado de di-
chas expresiones en los contextos habituales. 

• La localización, con la intención de introducir 
variedades dialectales de las UFS estudiadas, 
esta sección invita a los estudiantes a reflexio-
nar sobre el origen de estas y las posibles va-
riables en otras regiones hispanohablantes. 

3.2.3.2.Tipología de ejercicios

Los diferentes tipos de actividades que se en-
cuentran en las fichas de trabajo varían depen-
diendo del nivel al que van dirigidas. Seguida-
mente, se detalla la clasificación de ejercicios 
que han sido diseñados como parte de una se-
cuencia didáctica a partir del modelo metodoló-
gico propuesto anteriormente (véase 3.1.). 

Para los niveles iniciales (A1/A2):

• Ejercicios de reflexión. Se invita a los estudian-
tes a que deduzcan el significado de la locu-
ción a partir de una imagen o dibujo que se les 
muestra. Después de una puesta en común, 
se visualiza el vídeo diseñado para tal ficha de 
trabajo y se vuelve a preguntar por el conteni-
do de dicha expresión.

• Ejercicios de traducción. Esta actividad solo se 
presenta en el nivel A1/A2 y tiene como fin 
ayudar a los alumnos a que entiendan el sig-
nificado de los elementos que componen las 
locuciones que están aprendiendo. Se ha con-
siderado oportuno este tipo de ejercicio debi-
do al nivel de los aprendices. 

• Ejercicios de sustitución o rellena huecos. Estos 
persiguen que los estudiantes practiquen las 
diferentes formas que puede presentar la ex-
presión y, de este modo, que la fijen de ma-
nera natural. 

• Ejercicios situacionales. Se anima a los aprendi-
ces a que elaboren conversaciones totalmente 
abiertas o en contextos semidirigidos en los 
que hagan uso de estas locuciones, por lo que 
esta actividad puede funcionar como activi-
dad de conclusión. Incluso se podría teatrali-
zar para animar a la participación y el trabajo 
en grupos.
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Para los niveles intermedios (B1/B2):

• Ejercicios de reflexión. Los estudiantes deben re-
flexionar sobre el significado y uso de las expre-
siones que han visto o leído. Siempre que sea 
posible, se trabajará en parejas o grupos y, des-
pués se hará una puesta en común, hecho que 
fomentará el intercambio de ideas desde dife-
rentes perspectivas y la interacción entre ellos.

• Ejercicios de sustitución. Esta parte sirve para 
afianzar los conocimientos sobre la estructura 
de las UFS que se están estudiando. Los alum-
nos deberán tener en cuenta diferentes aspec-
tos de estas expresiones como la dislocación 
de elementos, la variación de género y número 
o la alternancia de tiempos verbales. 

• Ejercicios pragmáticos. Desde una perspectiva 
pragmática se invita a los estudiantes a que re-
flexionen sobre el valor comunicativo de estas 
locuciones a partir de la pregunta “¿todas tie-
nen el mismo grado de formalidad?”. Estos de-
ben colocarlas según el grado de formalidad y se 
les puede pedir que piensen en situaciones más 
o menos formales donde las podrían emplear. 

• Ejercicios de investigación. Este tipo de activi-
dad supone una buena oportunidad para em-
plear el enfoque de Flipped Class, ya que per-
mite una mayor autonomía. Con este ejercicio 
se pretende que los alumnos puedan descubrir 
nuevas locuciones verbales que expresen la 
misma información en alguna de las varieda-
des dialectales del español. Para ello, pueden 
hacer uso de herramientas como diccionarios, 
consultas por internet o en foros donde pue-
den interactuar con hispanohablantes nati-
vos. Podemos invitarles a que escriban en el 
foro Red de profesores de español, ProfedeELE.es y 
que realicen preguntas del tipo “¿cómo se dice 
(…) en tu país?”, “¿a quién le dirías (…)?” o “¿en 
qué contexto usarías la expresión (…)?”. La 
información recogida se puede compartir en 
algún documento conjunto tipo Google Drive, 
en una nube de palabras o como parte de una 
presentación en clase. 

• Ejercicios situacionales. Con estas actividades se 
pretende que los alumnos practiquen las UFS 
estudiadas desde todas sus facetas. Así, se les 
invita a que elaboren conversaciones total-

Figura 3. Ejemplo de tipología de ejercicios para niveles iniciales. Disponible en el anexo 1.
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mente abiertas o en contextos semidirigidos 
en los que hagan uso de estas locuciones, por 
lo que, esta actividad puede funcionar como 
actividad de cierre. 

Para los niveles avanzados (C1/C2):

• Ejercicios de reflexión. A partir de un dibujo o 
imagen, los estudiantes deben reflexionar 
sobre el posible significado de la UF. Se pre-
tende jugar con la iconicidad que tienen es-
tas expresiones para despertar el interés de  
los estudiantes.

• Ejercicios formales. Aquí proponemos uno o 
dos ejercicios sobre el grado de formalidad, 
posible registro y significado de tales UFS. 
Con estos ejercicios, el alumnado puede 
aprender cómo funcionan las estructuras 
internas de los modismos y sus implicaturas 
comunicativas.

• Ejercicios personales. Con la intención de que 
los estudiantes conversen introduciendo es-
tas UFS, se les propone que hablen del tema 

en cuestión a partir de sus propias experien-
cias. Con esto se consigue una mayor interac-
ción oral e interiorización de las locuciones 
estudiadas.

• Ejercicios de investigación. Les proponemos que 
busquen el origen de tal UF para que averi-
güen de qué hecho histórico o cultural parten 
estas expresiones. Esta actividad les permitirá 
conocer y conectar en mayor profundidad con 
la cultura y sociedad hispanohablante.

4. Conclusiones

Como hemos podido observar a lo largo del pre-
sente trabajo, las dificultades ante las que nos 
encontramos en el aula de ELE cuando quere-
mos enseñar las UFS son numerosas; sin embar-
go, también hemos visto la importancia de ense-
ñarlas y las ventajas que suponen para nuestros 
estudiantes aprenderlas. En este sentido, cree-
mos que el objetivo principal de la presente in-
vestigación se ha cumplido pues, a partir de una 

Figura 4. Ejemplo de tipografía de ejercicios para niveles intermedios. Disponible en el anexo 3.
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selección rigurosa de un total de 43 locuciones 
verbales y de la creación de una metodología en-
focada en la lingüística cognitiva y en la pragmá-
tica, se ha desarrollado una propuesta didáctica 
que sirve para la enseñanza de locuciones verba-
les para estudiantes de cualquier nivel.

Somos conscientes de las limitaciones del pre-
sente trabajo. Así, aunque las propuestas didác-
ticas no han podido ser evaluadas en términos de 
eficiencia y bajo un estudio de duración más lar-
ga, el método sí se pudo implementar en clase y 
se observó, en general, una mejora tanto cuanti-
tativa como cualitativa de la comprensión y uso 
de las UFS por parte de los aprendientes. Por lo 
que en estudios posteriores se pretende realizar 
una evaluación sistemática de los resultados del 
empleo de la metodología propuesta aquí. 

Creemos que la enseñanza de las UFS seguirá 
siendo un elemento fundamental en el apren-
dizaje de los estudiantes de ELE tanto por su 
contenido expresivo como por sus implicaturas 
socioculturales. Por lo tanto, seguimos insis-
tiendo en la necesidad de, por un lado, fomentar 
su enseñanza desde niveles iniciales y, por otro 
lado, emplear un enfoque basado las funciones 
comunicativas y pragmáticas. 
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ANEXO 1

Nivel: A2
Locución verbal: Estar (en)+ la(s) parra/ luna/ nubes

                                                 + Babia
                                                + empanado/a
Enlace de vídeo disponible en Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=kOiYeQqW6ns&feature=youtu.be

 Anexos 

Figura 5. UF: estar en las nubes.

https://www.youtube.com/watch?v=kOiYeQqW6ns&feature=youtu.be
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ANEXO 2

Nivel: A2

Locución verbal: Estar + pelado/ sin blanca/ misio/ limpio/tapado
                                              + forrado/a
Enlace de vídeo disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_GQycjhNxJE&t=29s

Figura 6. UF: estar forrado

https://www.youtube.com/watch?v=_GQycjhNxJE&t=29s
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ANEXO 3

Nivel: B1
Locución verbal: Echar + una mano/ un cable/ un guante
                                   Tirar un cabo
                                   Hacer + la gamba/ la banca/ un paro/ una gauchada
Enlace de vídeo disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ydUz1PmJ4eA

Figura 7. UF: echar una mano.

https://www.youtube.com/watch?v=ydUz1PmJ4eA
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ANEXO 4

Nivel: B2
Locución verbal: Meter + la pata/ la gamba
                                   Liarla (parda)
Enlace de vídeo disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1vMQafr3zTM

Figura 8. UF: meter la pata.

https://www.youtube.com/watch?v=1vMQafr3zTM


Noviembre de 2022 / 55

ANEXO 5

Nivel: C1
Locución verbal: Estar +en:
                                                       el quinto pino/ la quinta porra
                                              +donde: Cristo perdió los clavos/ Cristo dio tres voces

Figura 9. UF: estar en el quinto pino.


