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1. A MODO DE INTRODUCCIÓN1

En los últimos años, se ha incrementado notablemente el interés por la fraseología,
disciplina lingüística nacida al principio del siglo XX.

Este interés se revela en el gran número de investigaciones teóricas y prácticas que
se vienen haciendo, prácticamente, en todas las lenguas conocidas. En lo que se refiere a los
estudios teóricos, éstos, por lo general, tratan de los aspectos formales, semánticos y
pragmáticos de las unidades fraseológicas (UF), objeto de estudio de la fraseología.
Además, se han hecho estudios sobre el papel de las UF en la adquisición y en el
procesamiento de la Ll y de la L2, y sobre el valor del elemento fraseológico como
universal lingüístico. Aprovechándose de los logros de estas investigaciones, en los trabajos
centrados en la práctica se han investigado, entre otras cosas, el tratamiento lexicográfico
dado a las UF, su importancia para el proceso de traducción y la cuestión de la enseñanza
de estas unidades en la clase de lenguas extranjeras.

En el ámbito de la lingüística española, se pueden destacar, en lo que a los estudios
teóricos se refiere, las contribuciones de Corpas (1996), Martínez Marín (1996), Ruiz
Gurillo (1997), Wotjak (1998) y Penadés Martínez (1996; 1997; 1999). El último libro de
esta autora, La enseñanza de las unidades fraseológicas, viene a ser un hito importante en
el panorama de la investigación, puesto que es uno de los pocos trabajos que tiende un
puente entre la teoría y la práctica y que ofrece a los profesores de E/LE la oportunidad de
reflexionar sobre la didáctica de las UF.

En cuanto a los estudios prácticos, lo primero que se puede destacar es la notable
escasez de publicaciones específicas dedicadas a este tema, pese a la importancia del
mismo para el aprendizaje de la lengua. A esta carencia de estudios, se puede añadir la poca
o ninguna atención que ha recibido la fraseología dentro de los manuales didácticos. Los

1 En esta exposición, se ofrece, en primer lugar, una visión general de la forma en que se suele trabajar en el área
de la fraseología, según las propuestas publicadas en algunos artículos y materiales sobre el tema. En segundo
lugar, se presentan informaciones sobre nuestra propuesta de trabajo: un estudio contrastivo español-portugués y la
aplicación didáctica de un CD ROM de unidades fraseológicas. A continuación, en tercer lugar, se habla sobre la
importancia del estudio de estas unidades. Finalmente, se comentan cuestiones que interfieren en el proceso de
enseñanza / aprendizaje de estas unidades y que deberían tenerse en cuenta a la hora de elaborar los materiales.
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pocos trabajos prácticos de los que se puede disponer pueden reunirse en dos grandes
grupos2:

1. estudios que son el resultado de las experiencias de los profesores que alguna vez
han reflexionado sobre la enseñanza de las UF y que, a partir de su práctica
docente, sugieren cómo trabajar con estas unidades en la clase de E/LE. Por lo
general, son trabajos que están dispersos y pueden encontrarse en las actas de
congresos y jornadas o en publicaciones periódicas, como las revistas Frecuencia
L y Cuaderno Cervantes. Sirven como ejemplo los artículos de Vigara Tauste
(1980), Porroche Ballesteros (1990), Martínez Pérez y Plaza Trenado (1992), Ruiz
Gurillo (1994), Monreal (1996), Higueras (1997), Forment (1998), Gómez Molina
(2000), etc.

2. materiales didácticos que presentan ejercicios y actividades que ayudan al
aprendizaje y a la práctica de las UF. En esta línea, se pueden citar las obras de
Domínguez González (1995), de Beltrán y Yáñez Tortosa (1996) y de Tabernero
Sala (1997).

Algunas de las sugerencias para la enseñanza de UF, presentadas en estos materiales, se
basan en:

• el estudio contrastivo entre el español y la lengua materna del alumno. En este
caso, son más comunes los trabajos entre español-inglés (como el de Clay y
Martinell, 1988), entre español-alemán (como el de Piñel, 1997) y español-francés
(Sevilla Muñoz y González Rodríguez, 1994-95).

• el estudio de estas unidades agrupadas por campos semánticos, por tema, por
palabra clave (o base), por categoría gramatical o según las funciones
comunicativas.

• la didáctica con especial atención a la forma (característica de fijación) y al
significado (característica de idiomaticidad).

En estos materiales también se propone que el profesor tenga en cuenta las
características pragmáticas (frecuencia de aparición y uso, contexto sociolingüístico) de las
UF y las relaciones de sinonimia y antonimia que estas unidades pueden tener entre sí y
respecto a las lexías simples. Además, se hace hincapié en la necesidad de considerar las
UF un ítem más del vocabulario y, así, presentarlas de forma contextualizada, acorde con
las funciones comunicativas que se trabajan durante el curso de E/LE. En este sentido,
Gómez Molina (2000) afirma que la enseñanza de las UF es un aspecto más en el desarrollo
de la competencia comunicativa del aprendiz. Respecto a los tipos de actividades de
aprendizaje, de una manera general, se sugieren ejercicios de práctica, afianzamiento,
memorización y verificación. Estos ejercicios pueden ser:

No se incluyen aquí las obras que son recopilaciones de unidades fraseológicas (diccionarios, repertorios, etc.),
aunque este tipo de publicación pueda utilizarse didácticamente.
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• lúdicos (juegos, crucigramas, sopas de letras, etc.).
• a partir de palabras clave.
• de pregunta / respuesta.
• de completar huecos.
• con textos.
• con imágenes.
• de múltiple elección.
• de traducción.
• de producción textual.

2. UNA PROPUESTA DE ESTUDIO CONTRASTIVO

Entre las propuestas de enseñanza citadas arriba, la del análisis contrastivo merece
mención especial. Muchos autores coinciden en que se trata de una técnica eficiente para
llevar a cabo la enseñanza de las UF. Fasla (1996), por ejemplo, afirma que este análisis
permite al alumno ver la ausencia o presencia de paralelismo sintáctico entre la Ll y la L2,
así como comprobar las diferencias o coincidencias léxicas existentes. Estos factores, según
la autora, contribuyen para la asimilación de la unidad fraseológica, aunque el análisis
contrastivo presuponga un buen conocimiento de la lengua nativa por parte del estudiante.
De igual forma, Gómez Molina (2000) afirma que el análisis contrastivo, además de
proporcionar el conocimiento de las semejanzas y disimilitudes entre la lengua del aprendiz
y la lengua meta, sirve para mostrar las peculiaridades de cada idioma en la forma de
designar la realidad. Este autor opina que las locuciones idénticas o equivalentes en las dos
lenguas (la materna y la extranjera) posibilitan un aprendizaje más rápido, ya que el alumno
ya dispone de un conocimiento aproximado (el subrayado es nuestro) del significado
idiomático de la UF y conoce su función expresiva y uso sociolingüístico.

Así, considerando las ventajas del estudio contrastivo, se buscó desarrollar un
material a través del cual los estudiantes pudieran, por un lado, tener acceso a un repertorio
de UF en español y en portugués, y, por otro lado, poner en práctica los conocimientos
adquiridos. De este modo, a partir de un corpus3 de 253 locuciones que contienen lexemas
referidos a partes del cuerpo humano, los llamados "somatismos", se ha desarrollado un
glosario de unidades fraseológicas español-portugués / portugués-español, en soporte
informático de CD ROM, formato página web. En este glosario, las unidades se han
estructurado de tres formas: 1) en orden alfabético; 2) según la palabra clave, es decir, el
lexema somático; y 3) de acuerdo con el campo semántico en el cual la unidad se inserta.
Con esta estructuración se ha buscado facilitar a los estudiantes la búsqueda y el
conocimiento de esas unidades. Asimismo, se han propuesto ejercicios variados con las
unidades que componen el glosario. Siempre que fue posible, se presentaron dos versiones

3 Este corpus ha sido sacado de un trabajo anterior: Olimpio de Oliveira Silva, Mana Eugenia (1998),
"Somatismos: propuesta de aplicación didáctica", Memoria de Investigación del Máster en Enseñanza de Español
como Lengua Extranjera, Universidad de Alcalá.
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de las actividades, una en español y otra en portugués. Se trató de fomentar no sólo el
contraste entre los dos idiomas, sino también de concienciar al aprendiz de las
peculiaridades formales, semánticas y pragmáticas de las UF. Se ha optado por poner este
material en un soporte informático, porque se buscaba crear una herramienta didáctica de
fácil consulta, que promoviera la autonomía del aprendiz y que también pudiera ser útil a
autodidactas. Con este fin, los ejercicios del CD-ROM poseen un sistema de
autocorrección. De ese modo, con este material, tanto el profesor como el estudiante
disponen de:

1. un glosario de unidades fraseológicas (locuciones con lexemas somáticos) que
puede utilizarse como simple fuente de consulta, a la manera de un diccionario, o
como material de apoyo en actividades didácticas;

2. un conjunto de ejercicios para la práctica y memorización de las UF. Estas
actividades pueden usarse tanto en el autoaprendizaje como en el aprendizaje
dirigido.

A continuación, se ofrece una muestra de algunos de los ejercicios desarrollados:

En el ejercicio 1, hay dos tipos de UF, según sus correspondientes en portugués. En el
grupo a están las UF cuyos equivalentes en portugués no tienen un lexema somático; en el
grupo b, al contrario, las UF paralelas en portugués también tienen un lexema somático. En
este ejercicio se trabaja con la forma de estas unidades:
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GLOSARIO DE UNIDADES FRASEOLÓGICAS

Ejercicio 1 ' ^ .

Completar las UF con las palabras clave que faltan, eligiendo
liara cada opción una de las proporcionadas ( l a s cabeza ruano.

nances- t/ei\ia¿, peritü. palo, píes).

{En cada caso se suministrad ágaiScaiiJ de la UF a completar)ftrJtn
ulfalieticri

e o moltsíorst por oigo),

ierd» (Ttnsr habilidad pora hucfraigo conTener I Zjfiqi
disimulo o tnguño).

Con 1 i l ' l * plomo {Can nwcka prvdnwia ir rattlf/a}.

b)
Tener 1*1 jjjlleiui do pajaral \Tentr poco juicio).

No n]canznr miu tilla de nu[ ^Iftiff de corto* alcances,

PanerlosL ^ J de punta (Poner nervioso).

Tapar la I ^(Sobornar f « dinero).

Verificar Iniciar

Aciertos en la unima comprobación [
I i~íj)'MfPc"

En este modelo de ejercicio, se trabaja con las mismas UF del ejercicio 1. Ahora, una vez
presentada la forma, se trabaja con el significado. En el ejercicio 2 en concreto, se practica
con las UF del grupo a, aquellas cuyos equivalentes en portugués no presentan lexemas
somáticos.
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. KUTOIIMTI nn Ihiumñi Eiplurvr
Ertir.irin Y*r FIMIIHDB [JEiJamImrtns V j ü n

t lü r t

GLOSARIO DE UNIDADES FRASEOLÓGICAS
* Ejercicio 2 ^ J -

"jj* De bis opciones que le ofrecrmos, eHge la que mejor se
™ o c ™ n corresponde ton la UF en cursiva:.

Ed mía fcliiirfiluininiiu esla. ID niejnr F Í anidar i m pies de \

i.j'.ir-r.H ya que nadli> labe quepu?dp pnimr
; i . ton luu l r lu . con ciudado-

c. Jo modo pfsimisia^
d. ínn la Avudn >\v aleo o Je aJi£iilriik

Na le c-ngsrieí, Luis ha conseguido t i pucua porqnt lism- mimo
i-ijaierda.

a- tuuac« 4 nniclm nvnti*.
h. f\ ;utulu y báUD.
i. SIIIJI' niurlioa idimiLm,

d. tuln- Imri'f vnrÍH\ rn^a^ a la vez,.

Ten cuidado con lo qut dices. Va sabe* ipte María EDEIB tnmurw
Jas f I>JH& nuiy " /FH-L -ÍJ-HC.

4. fnicnionHTM1 t im ludo,
b. imitar ht quo sah* u IIPII" d mundo,
r. un roulirir pn iimklv-

<L Oye la que te tHgo:Nn di>h«i perder eita. j

4. vu 4 Lumhlur lu \ ida.
b. e% rtlto opoilinni.
c. pondm tu (flhoin tn n̂
d. rainhfna ritn m fnnua <

H3

En el ejercicio 3, una vez más se trabaja con las UF del grupo a, con el objetivo de ayudar
en el proceso de memorización de estas unidades. De esa vez, se aplica un ejercicio de
completar frases, que exige activar el conocimiento adquirido.
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PrincFpal.L htm - Microeah InleriHTl Eiplíwe'
Q'í'VJfihrJ"v n^rrflniíflnilÉrt A\ITJ£JÍI

GLQSARIG DE UHIQADES FRASEOLÓGICAS
Tu puntuación *i 11%

Algunas rasposas son incorrectas Intenta corregirlas

Ejercicio 3
twjn" M Compleía las sentencias con Jas 1'F que te damos a

continuación:
Orfen riin pifx de pinmó. tener mimo i'mi/uienhi. te toittsi a pecho . viene >

kfrbutiiu peto.
LÜIAIO fl

1. La Itefluila lie Jíivlírme | &}]. porque ntiP^Uflb
hubtBiie. Stguru i|iit' éJ me |todrv ayuíLiu' en lo dp la rscuola.
2. No cnbe dudH que éiluinr «, lat nljof eü compUradn» liaj qne

I JDl
3. Mira, ya cube* rflmit e& m íue^ra. Asi que. lo mejuí t« aduar

j I 'para pviliir qut tas COKBB \e lomptlquen.

¡4, MnJ«r, InuiquUi^afO' No \ ™ans brumas d« In
Ibeimano. ¿No veh qup pa i6ln mi crin?.

En el ejercicio 5, se trabaja con UF que tienen dos cosas en común: pertenecen al mismo
campo semántico, "hablar", y contienen la misma palabra clave, "lengua":
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GLOSARIO DE UNIDADES FRASEOLÓGICAS

atiaba ü

* Ejercicio 5
Di a qué UF corresponden las definiciones slgulenles. Te damos
una phia: en todas ellas aparece la palabra que figura en el
recuadro:

Fjpirirlu
lengua

hombr»

'decir algo que ae debiera mantenerse en
MCTtío"

'dteír las

"sonsacar

cosas

con tE

sin poli

¡inmlo"

itiva"

r, colaborar en algún trabajo"

'Muy desordenado"

I

"ral
•ral

•n i

3, SOBRB LA NECESIDAD Y UTILIDAD DE ENSEÑANZA DE LAS UF

Son muchos los auiores que señalan la necesidad y la utilidad de la enseñanza de 1as
UF. Dicha necesidad se justifica debido a hechos como estos: las UF esián presentes en
todas las lenguas estudiadas; poseen preponderancia numérica, por lo que se consideran una
parte significante del léxico de una lengua: y se encuentran en todos los tipos de discurso.
De ese modo, estas combinaciones estahles de palabras, las UF, son útiles porque ayudan al
alumno a comunicarse con fluidez; fomentan el aprendizaje intercultural; evitan muchos
errores de transferencia -la correcta enseñanza de las UF limitará la tendencia que tienen
los estudiantes de intentar "traducir" las unidades fraseológicas de la Ll, a la hora de
emplearlas. Además, estas unidades corresponden a una necesidad efectiva de los
estudiantes. Como lo explica Higueras (1997), las UF son un fenómeno universal y los
propios alumnos constatan, después que adquieren cierto grado de competencia lingüistica,
el menester de aprenderlas.

Así, el aprendizaje de las UF es un factor fundamental en la adquisición de una
lengua extranjera, puesto que el error o la omisión en el uso de dichas unidades afecta a la
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capacidad comunicativa del alumno. A este respecto, Vigara Tauste (1996: 67) afirma que
"En efecto, son precisamente las EF (expresiones fijas), dadas sus características, las que
acaso denuncian más flagrantemente (por error u omisión) la condición foránea del
aprendiz que las usa o escucha, actuando de forma coercitiva o como un auténtico obstáculo
sobre la expresión de su afectividad, la fluidez de su elocución, la adecuación contextual de
su discurso y su proceso natural de interpretación-decodificación..."

Asimismo, el desconocimiento de las UF contribuye para caracterizar al estudiante
de L2 como un "hablante ingenuo", de acuerdo con la denominación de Fillmore (1979;
según Ortweiler, 1989: 9-10). Según este lingüista, el "hablante ingenuo" presenta las
siguientes peculiaridades4:

1. "ele desconhece os lexemas idiomáticos de urna língua": aunque el hablante
conozca las palabras cárcel y prisión y el sufijo -ero formador de sustantivos, ese
conocimiento no le será suficiente para hacer la distinción entre carcelero
"persona que cuida de una prisión", y prisionero, "persona mantenida en una
prisión";

2. "ele nao conhece as frases idiomáticas da língua": si alguien le dice la oración Soy
yo la que tengo la sartén por el mango, la interpretará literalmente y ciertamente
no entenderá nada, al menos que estén en la cocina y su interlocutor realmente esté
sosteniendo una sartén;

3. "ele nao conhece combinacoes léxicas que nao estejam necessariamente baseadas
em relacoes de significado": si lee la frase error garrafal, pensará que garrafal,
como adjetivo, se combina con cualquier sustantivo;

4. "nao tem a capacidade de julgar a adequacáo de expressoes fixas a certos tipos de
situacoes": así, no sabrá cuando conviene utilizar las unidades ¿Quién te ha dado
vela en este entierro? o por hache o por be;

5. "nao conhece as imagens metafóricas de urna língua: no entenderá por qué
(a)sentar la cabeza significa 'volverse formal o juicioso'";

6. "nao entenderá atos de comunicacSo indireta, nem será capaz de ler entre as
linhas": una vez más, hará una interpretación literal de una unidad como A falta de
pan, buenas son tortas;

7. "desconhece as convencoes das estruturas de diversos textos. Por exemplo, na
cultura japonesa é imperativo que o primeiro parágrafo de qualquer carta faca
referencia á estacao corrente do ano".

Como se puede observar, la "ingenuidad" del hablante descrito más arriba consiste,
justamente, en el desconocimiento de aspectos idiomáticos y lexicalizados, así como de
aspectos convencionales de la lengua. El estudio sistemático de las unidades fraseológicas
propicia al alumno el acercamiento a dichos aspectos y le facilita el hallazgo expresivo que
necesita.

4 Los ejemplos siguientes fueron adaptados al español y están basados en Ortweiler (1989:9-10).
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4. CONSIDERACIONES FINALES

Es de todos sabido que los estudiantes de L2 demuestran gran interés por el
aprendizaje de las UF. Dicho aprendizaje representa un reto no sólo para ellos, sino también
para los profesores. Los dos, aprendices y enseñantes, enfrentan diversos problemas a la
hora de llevar a cabo este desafío. Los primeros, deseosos de comunicarse con la misma
expresividad que utilizan en su propio idioma, tienen que encarar las diferencias existentes
entre la Ll y la L2. En el caso de la producción oral o escrita, por ejemplo, es probable que
los alumnos intenten traducir al pie de la letra la unidad fraseológica que necesita emplear,
cometiendo, de ese modo, errores de transferencia. Los profesores, a su vez, tienen que
hacer frente a, por lo menos, dos problemas: el de la dificultad derivada de la peculiar
estructura semántica y formal de las UF (la fijación, la idiomaticidad), sus características
pragmáticas y el problema relacionado a la sistematización y presentación de estas
unidades. En el caso del español, por ejemplo, no existen estudios sobre la frecuencia de
aparición o sobre el ámbito de uso de dichas unidades. De este modo, para los profesores
extranjeros de español, estas dificultades se agrandan, puesto que no disponen de estudios
descriptivos del sistema fraseológico del español. No obstante, en cualquier caso, sea nativo
o extranjero, el profesor tiene que ser consciente de lo que son las UF para poder
enseñarlas. Ahora bien, la teoría no debe ser la principal preocupación del profesor. En este
sentido, Higueras (1997:15) opina que éste debe reflexionar sobre la idiomaticidad que
caracteriza a muchas de estas unidades, sobre su frecuencia de uso, su registro y,
principalmente, sobre su presentación, su práctica y su encadenamiento con el resto de los
contenidos enseñados. Además, se debe reflexionar sobre qué unidades enseñar, es decir,
cuáles son útiles para el estudiante.

Además de la adecuación de las UF al nivel de conocimiento lingüístico del alumno,
se debe considerar su adecuación al contexto. Por ejemplo, muchas UF hacen parte del
lenguaje coloquial y se usan en situaciones muy concretas. La utilización de estas unidades
fuera de su contexto, además de disminuir su fuerza expresiva, afecta el intercambio
comunicativo. De este modo, hay que tener en cuenta la afirmación de Alonso Raya
(1990:46; según Camacho García, 1995:125) según la cual "los errores gramaticales son
mejor tolerados por los nativos que la inadecuación estilística y el desconocimiento de las
normas de cortesía".

Aprender/enseñar a emplear las UF teniendo en cuenta las diversas variables de una
situación comunicativa (el lenguaje, sus condiciones de uso, su aceptabilidad, etc.) no es,
desde luego, algo fácil de conseguir. A este respecto, opina Porroche Ballesteros
(1990:255): "Todo hablante nativo de una lengua es pluringüe en el sentido de que alterna
su "argot" profesional, sus formas locales y familiares, su habla formal y se adapta
insensiblemente a los usos de sus interlocutores. En cambio, cuando no se trata de nuestra
propia lengua, adecuar el uso lingüístico a una situación determinada es especialmente
difícil".

Como puede observarse, el proceso de enseñanza / aprendizaje de las UF constituye
una materia compleja, porque son muchos los escollos que los profesores y alumnos
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necesitan enfrentar. Además de los problemas apuntados, se debe mencionar la cuestión del
tratamiento lexicográfico que reciben dichas unidades, ya que esto también influye en su
didáctica (Penadés Martínez, 1997a).
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