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CRITERIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA
COMPETENCIA FRASEOLÓGICA EN FLE

Ana T. González Hernández
Universidad de Salamanca

1. INTRODUCCIÓN

Del interés que desde hace algunos años despierta el ámbito de la fra-
seología, dan cuenta los numerosos congresos internacionales celebrados 
en las distintas Universidades y los estudios publicados tanto desde una 

perspectiva intralingüística como desde una óptica interlingüística1. El lugar desta-
cado que dentro de los estudios lingüísticos ocupa en la actualidad la fraseología, 
bien sea como una disciplina autónoma, bien como una rama de la lexicología, 
viene motivado por factores de distinta índole sobre los cuales no vamos a incidir 
en esta ocasión2. Centraremos nuestra atención en una de las muchas vertientes de 
estudio que suscita el tema, como es el de la didáctica de las unidades fraseológicas 
con vistas a la adquisición y la enseñanza de una lengua extranjera, en nuestro caso 
el francés. Nuestro enfoque es, pues, esencialmente práctico: desde una óptica de 
aplicación, pretendemos incidir en la necesidad de tratar la fraseología no como 
un ámbito periférico de la competencia lingüística y comunicativa del alumno de 
FLE, sino como un factor imprescindible. 

Con el fin de establecer la base de nuestros planteamientos, consideramos ne-
cesario poner de relieve algunos supuestos fundamentales, previos a cualquier otra 

1 Destacamos, entre otros, Martins-Baltar (1997), Gréciano (1989) y Danlos (1988).
2 Véase, para esta cuestión, Mejri (1997).
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consideración. Hemos de destacar, en primer lugar, un hecho de capital importan-
cia para nuestros intereses didácticos: al abordar el análisis de las unidades fraseo-
lógicas (UFs) nos adentramos en un terreno heterogéneo, en el que se encuentran 
imbricados fenómenos lingüísticos de distinta naturaleza, con estructuras muy 
variadas. Esta circunstancia justifica, en parte, que la tradición gramatical no con-
cediera un tratamiento sistemático a dichas unidades, por considerarlas un foco 
de irregularidades sintácticas y semánticas; quedando, por eso mismo, su estudio 
relegado, en muchas ocasiones, a un apéndice constituido por una especie de in-
ventario o lista de secuencias prefabricadas, que el alumno nativo va integrando 
en su haber de manera natural, pero que el aprendiz de una lengua extranjera se 
ve abocado a aprender de forma más o menos memorística, prescindiendo por 
completo de criterios tan fundamentales como son su inserción y uso en el dis-
curso. Abundando en ese mismo sentido, hemos de decir que el tratamiento que 
la lexicografía ha concedido a dichas unidades léxicas tampoco ha contribuido a 
clarificar el panorama que, hasta hace poco, presentaba el ámbito de la fraseología. 
El modo en que los diccionarios generales de la lengua, tanto los monolingües 
como los bilingües, han presentado las UFs, relegando su emplazamiento al final 
de los artículos de las diferentes entradas, es fiel reflejo de la escasa entidad que los 
estudios lexicográficos han concedido, hasta no hace mucho tiempo, a estas com-
binaciones léxicas. Estas circunstancias explican que, desde la óptica de la didáctica 
de una lengua extranjera, el profesor se haya visto privado de métodos y manuales 
que dieran cabida a una vertiente tan importante en el estudio de una lengua 
extranjera, como son las unidades fraseológicas. Por último, y situándonos ahora 
desde una perspectiva pragmática, es importante subrayar que las UFs reflejan la 
idiosincrasia de la lengua meta; por lo tanto, su adquisición exige no sólo cono-
cimientos lingüísticos, sino que se requiere además el dominio de conocimientos 
socioculturales y pragmáticos en los que el sistema lingüístico que se pretende 
adquirir está inmerso.

Partiendo, pues, de estos condicionantes, nuestro primer objetivo nos lleva a 
proponer una serie de criterios que nos permitan poner de manifiesto las princi-
pales características de las UFs. Tras ese primer paso, estaremos en disposición de 
poder deslindar la naturaleza de las distintas unidades que entran dentro de los 
estudios fraseológicos, con vistas al establecimiento de una clasificación. A partir 
de dicha tipología estableceremos nuestra base metodológica que, como tal, se verá 
sometida a diferentes pruebas de aplicación al francés, con el fin de ser validada. 
En esta fase, incidiremos en los criterios que, a medida que avanza el aprendizaje, 
habrán de tenerse en cuenta para que las UFs se integren gradualmente y correcta-
mente en el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno de FLE.



criterios para la adquisición de la competencia fraseológica en fle 

2. LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS: LA NOCIÓN DE FIJACIÓN

A la hora de introducir al aprendiz de una lengua extranjera en la adquisición
de la competencia fraseológica es esencial, desde el primer momento, delimitar 
bien claramente el estatus de las unidades objeto de la adquisición. El primer acer-
camiento pasa necesariamente por una aclaración sobre la nomenclatura utilizada 
para aludir al fenómeno de la combinación léxica. La fraseología, en cuanto disci-
plina científica, engloba una serie de estructuras muy variadas, de ahí que, en fun-
ción de las distintas orientaciones en la investigación fraseológica, se dé una impor-
tante fluctuación terminológica3. Entre los términos técnicos, según las distintos 
lingüistas, tenemos: sinapsia (Benveniste), sintema (Martinet), lexía compleja (Pot-
tier), frasema (Mel’čuk), etc. Entre las apelaciones más corrientemente utilizadas 
encontramos: Expresiones fijas, expresiones hechas, expresiones idiomáticas, unidades 
pluriverbales, unidades complejas, unidades fraseológicas, etc. En nuestra exposición 
adoptamos esta última denominación siguiendo la justificación que hace en su 
estudio Corpas4. De esta misma autora tomamos la definición que propone de la 
unidad fraseológica: 

Entendemos por unidad fraseológica (UF) una combinación estable de unidades 
léxicas formada por al menos dos palabras gráficas, cuyo límite superior se sitúa 
en el nivel de la oración compuesta. Presenta los siguientes rasgos distintivos: 
polilexicalidad, alta frecuencia de aparición y de coaparición, institucionaliza-
ción, estabilidad (fijación y especialización semántica), idiomaticidad y variación 
potenciales (Corpas, 2003: 131).

A partir de dicha definición podemos poner de manifiesto las características 
sobre las que, desde el primer momento del aprendizaje, se deberá insistir para que 
el alumno tome conciencia del estatus de las UFs y sea capaz, primero, de reco-
nocerlas en la fase de descodificación y, después, utilizarlas correctamente en una 
situación de comunicación dada, en la fase de codificación. El rasgo principal sobre 
el que vamos a estructurar nuestro análisis es el de la fijación, pues consideramos 
que es el que sirve para vertebrar toda la problemática que plantea la fraseología, 
como muy bien señala Gaston Gross (1996: 13): «Le figement est un phénomène 

3 Para un análisis detallado de las distintas apelaciones, remitimos al lector a Martins-Baltar 
(1997: 23-24).

4 «En este trabajo hemos optado por la denominación unidad fraseológica (UF) por una sencilla 
razón: este término genérico, que va ganando cada vez más adeptos en la filología española, goza de 
gran aceptación en la Europa continental, la antigua URSS y demás países del Este, que son, pre-
cisamente, los lugares dónde más se ha investigado sobre los sistemas fraseológicos de las lenguas» 
(Corpas, 1996: 18).
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qui transcende ce qu’on appelle généralement les différents niveaux de l’analyse 
linguistique et une description qui ne serait que syntaxique ou sémantique ne re-
tiendrait qu’une partie des faits». La noción de fijación va a permitirnos dar cuenta 
de fenómenos de diversa naturaleza, pero todos ellos interrelacionados5. Tomando 
como referencia dicha noción estaremos en condiciones de poder abordar el resto 
de características de las UFs.

Según los principales especialistas de la fraseología, el fenómeno de la fijación 
no es un hecho marginal de la lengua, por el contrario se trata de algo inherente 
a las lenguas naturales: «le figement, dice Gross (1996: 3), est une propriété des 
langues naturelles dont l’importance a été méconnue pendant très longtemps». Se 
trata, pues, de un proceso dinámico que se instala en la lengua, propiciado por dos 
razones íntimamente relacionadas: la frecuencia de coaparición y la frecuencia de 
uso. La frecuencia de coaparición implica que desde el momento en que nace una 
combinación de palabras, como un grupo discursivo según las reglas del sistema 
lingüístico, está potencialmente disponible para convertirse en un grupo lexica-
lizado; si la combinación libremente formada tiene éxito como grupo, tenderá a 
consolidarse y la frecuencia de uso hará que se convierta en una UF. «El uso, la 
repetición y la frecuencia de aparición son los factores que permiten el paso de las 
expresiones neológicas del discurso a la lengua. De ahí que la repetición de una 
UF –es decir, su uso frecuente– pueda desembocar en su convencionalización o 
institucionalización» (Corpas, 1996: 21).

 Las UFs se distinguen de las combinaciones libres de palabras por el carácter 
fijo, prácticamente invariable de su estructura: 1. fijación del orden de los compo-
nentes, 2. fijación de categorías de tiempo, persona, número, género, 3. fijación en 
el inventario de los componentes, lo que impide sustituir, insertar o suprimir algún 
elemento. El criterio de fijación, por otra parte, conduce a una especialización se-
mántica: «Una vez que, a diferencia de lo que ocurre con las combinaciones libres 
de palabras, se establece una relación directa y unívoca entre la UF y su interpreta-
ción semántica por parte de la comunidad hablante, dicha unidad ya está lista para 
sufrir un cierto cambio semántico» (Corpas, 1996: 24). 

En la adquisición o el aprendizaje de una lengua extranjera el criterio de la 
fijación es un aspecto esencial para comprender el funcionamiento de las distintas 
UFs y, por ello, debe presidir cualquier proceso de adquisición/aprendizaje de la 
competencia fraseológica. Durante la etapa inicial, todo el esfuerzo deberá cen-
trarse en el reconocimiento de dichas unidades. Un primer test, que servirá para 

5 Para un estudio pormenorizado de la noción de fijación léxica, véase Mejri (1998), así como el 
nº 82 de Cahiers de lexicologie (2003) que lleva por título Le figement lexical. 
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discriminar las secuencias libremente constituidas de las secuencias prefabricadas 
del lenguaje, nos viene dado por la aplicación de las distintas reglas sintácticas 
transformacionales:

a)

Un fait évident Un fait divers (UF)
L’évidence de ce fait
Ce fait est évident
Un fait particulièrement évident
Un fait qui est évident

* La diversité de ce fait
* Ce fait est divers
* Un fait particulièrement divers
* Un fait qui est divers

b)

Paul a acheté ce disque Paul a pris la clé des champs (UF)
Ce disque a été acheté para Paul
Paul l’a acheté
Ce disque, Paul l’a acheté
C’est ce disque que Paul a acheté
Le disque que Paul a acheté

* La clé des champs a été prise par Paul
* Paul l’a prise
* Cette clé des champs, Paul l’a prise
* C’est la clé des champs que Paul a prise
* La clé des champs que Paul a prise.

En los dos cuadros anteriores observamos que, tanto a nivel del grupo nominal, 
como a nivel de la frase, las construcciones libremente constituidas tienen propie-
dades transformacionales. En el cuadro a) el grupo nominal formado por un sus-
tantivo y un adjetivo, libremente constituido: Un fait évident, es susceptible de mo-
dificaciones tales como la nominalización, la inserción de adverbios de intensidad, 
la actualización, la predicación. Dichas transformaciones no son admitidas cuando 
se trata de un grupo nominal lexicalizado, como es el caso de fait divers. Del mismo 
modo, en el cuadro b) la frase: Paul a acheté ce disque admite la transformación a 
pasiva, la pronominalización, la dislocación, la extracción, la relativización, mien-
tras que dichas modificaciones no son aceptadas en la UF. 

En esta fase de reconocimiento de las UFs, se deberá aludir al resto de caracte-
rísticas que se deducen de la noción central de fijación léxica, como son: 

La polilexicalidad: rasgo formal que se presenta como gradual, pues en el nivel 
inferior concierne a las construcciones sintácticas compuestas de dos elementos: 
Ex. Cordon-bleu, grièvement blessé, mientras que el nivel máximo aparece represen-
tado por frases complejas del tipo: Les gens paient bien quand ils paient comptant, 
aide-toi et Dieu t’aidera.

La no composicionalidad, o imposibilidad de una lectura literal de dichos gru-
pos, cuyo sentido global no puede deducirse de la suma de sus constituyentes. Del 
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carácter no deductivo de las UFs se derivan otros rasgos como la idiomaticidad y 
la opacidad semántica. 

La idiomaticidad: rasgo que incide sobre el carácter idiosincrásico de las unida-
des fraseológicas de una determinada lengua. De ahí la necesidad de su adquisición 
si se pretende llegar a dominar dicha lengua, pues como señala F. J. Hausmann 
(1997: 284), «dans une langue étrangère tout est différent, presque tout est idio-
matique. C’est le parallélisme qui est l’exception, non la spécificité. L’idiomaticité 
n’est pas à la périphérie des faits de langue, elle est au cœur». De la idiomaticidad 
se derivan otro de los rasgos esenciales a la hora de delimitar el estatus de las UFs: 
la opacidad semántica.

La opacidad semántica: En relación con este rasgo es importante destacar que se 
trata de un fenómeno escalar: podemos encontrar secuencias completamente trans-
parentes, de opacidad intermedia y total. En este sentido, interesa resaltar que, en 
numerosas ocasiones, la opacidad semántica viene motivada por una importante 
carga figurativa y un alto grado de iconicidad que supone pasar del plano denota-
tivo al plano connotativo.

À fleur de peau.
Se monter la tête.
Rouler à tombeau ouvert

Poser un lapin.
Casser sa pipe
Tenir le haut du pavé

Hay que tener igualmente en cuenta que el hablante nativo de una lengua ha 
incorporado las UFs a su bagaje léxico sin plantearse preguntas sobre su origen o 
procedencia; mientras que el hablante de una L2 intentará encontrar en su lengua 
materna un punto de referencia y si encuentra correspondencia entre la L1 y la L2 
la dificultad para llegar a descodificar el sentido de la UFs será menor que cuando 
carece de un punto de referencia. 

Con la explicitación de los distintos criterios definitorios se pretende consolidar 
la primera fase de aproximación, centrada en el reconocimiento de las UFs. Una 
vez que el alumno sea capaz de discriminar cuando se encuentra ante un grupo 
discursivo o ante una combinación lexicalizada, estará en disposición de proceder 
a un análisis detallado de las UFs, centrado en la distinción paulatina de los dife-
rentes tipos de UFs. 

Siguiendo el criterio clasificatorio de las principales corrientes actuales de la  
fraseología6, hemos organizado la segunda fase de reconocimiento de las UFs, dis-

6 Para un estudio detallado recomendamos el capítulo 5 de González Rey (2002, 65-75), titulado 
“Les trois domaines de la phraséologie”, así como el capítulo V de Corpas (2003: 125-154), titulado 
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tinguiendo tres grandes grupos de unidades fraseológicas. Las colocaciones, las 
locuciones o expresiones idiomáticas y los enunciados fraseológicos o paremias7. 
Desde nuestra óptica de la adquisición de la competencia fraseológica en F.L.E., 
dicha clasificación presenta una gran ventaja, pues propicia un acercamiento gra-
dual, pero al mismo tiempo global del fenómeno fraseológico. En efecto, por lo 
que se refiere a la primera categoría, las colocaciones8, al tratarse de combinaciones 
léxicas a medio camino entre las combinaciones libres y las no composicionales, se 
pueden explotar perfectamente en las etapas iniciales del aprendizaje de una lengua 
extranjera. Corpas (1996: 66) define las colocaciones como:

Las unidades fraseológicas formadas por dos unidades léxicas en relación sin-
táctica, que no constituyen, por sí mismas, actos de habla ni enunciados; y que, 
debido a su fijación en la norma, presentan restricciones de combinación estable-
cidas por el uso, generalmente de base semántica: el colocado autónomo semánti-
camente (La base) no sólo determina la elección del colocativo, sino que, además 
selecciona en éste una acepción especial, frecuentemente de carácter abstracto o 
figurativo.

Las actividades que se pueden llevar a la práctica con las colocaciones son de 
distinto signo según se apliquen criterios formales o semánticos. Entre las del pri-
mer tipo podemos proponer ejercicios en los que se trabajen las distintas estructu-
ras, con el fin de que el alumno sea capaz de distinguir en cada una de ellas la base 
(en negrita) y el colocativo: 

N. + Adj. = Célibataire endurci9

N. suj. + vb = Chat miauler
Vb. + N. obj. = Appeler l’ascenseur

Vb. + adv. = Désirer ardemment
Adv. + adj. = Grièvement blessé

El criterio semántico será igualmente de gran utilidad a la hora de establecer 
diferentes categorías de colocaciones en función de la acepción especial que la base 

“Criterios generales de clasificación del universo fraseológico de las lenguas, con ejemplos tomados 
del español y del inglés”. 

7 Centraremos nuestra atención en las dos primeras categorías. Para el estudio de las paremias, 
remitimos a las numerosas publicaciones del grupo de investigación dirigido por la profesora Julia 
Sevilla Muñoz. 

8 Para profundizar en la noción de colocación, véanse Alonso Ramos (1994-1995) y Bosque 
(2001). 

9 Ejemplos propuestos por González Rey (2003, 91).
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adopta en el colocativo: restringida: ‘Miauler chat’; abstracta: ‘appeler l’ascenseur’; 
figurada: ‘briser les chaussures neuves’. En este sentido, resultan muy productivas 
las actividades que se pueden proponer aplicando la noción de función léxica de la 
teoría Sentido-Texto10 desarrollada por el grupo de investigación del lingüista Igor 
Mel’čuk. Así, aplicando la función intensiva Fl (Magn), dados los sustantivos de la 
serie a) y los adjetivos de la serie b):

a)

Un vacarme, une fortune, une bonté, un soin, une preuve, un défaite, une laideur, 
une grossièreté, une nécessité, une erreur.

b)

Fatale, repoussante, insupportable, indéniable, cuisante, incalculable, absolue, 
intolérable, infinie, scrupuleux, 

Podemos llegar a establecer, según criterios semánticos, qué adjetivo de los pro-
puestos en la serie b) es el candidato para combinarse con cada uno de los sustan-
tivos de la serie anterior. 

c)

Un vacarme insupportable.
Une fortune incalculable.
Une bonté infinie.
Un soin scrupuleux.
Une preuve indéniable.

Une défaite cuisante.
Une laideur repoussante.
Une grossièreté intolérable.
Une nécessité absolue.
Une erreur fatale.

Del resultado de las colocaciones propuestas en el cuadro c) deducimos que, 
aunque todos los adjetivos expresan un valor de intensidad, no son intercambia-
bles. Comprobamos que la combinación no se hace al azar, sino que se establece, 
por un lado, en función del significado de la base, es decir de los sustantivos y, por 
otro, operándose una selección de ciertos rasgos semánticos –además del rasgo de 
intensidad– del adjetivo, que son fundamentales y determinan su selección por 
parte de esa misma base. Así, en la colocación: erreur fatale es una de las acepciones 
del significado del adjetivo fatal = ‘que es irremediable, que tiene consecuencias 
desastrosas’ la que es seleccionada por la base, por ser la que precisa el sentido 
global de la colocación. Por su parte, el significado de la base, erreur = ‘acto único, 

10 Para profundizar en los fundamentos de la teoría Sentido-Texto, véase Mel’čuk 
(1995).
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juzgado como negativo’ determina que sea dicho adjetivo y no otro, el llamado a 
formar la colocación, estableciéndose de ese modo una relación biunívoca entre 
ambos componentes.

Las actividades que potencian el criterio semántico servirán también para hacer 
hincapié en el grado de composicionalidad que presentan las colocaciones. Este cri-
terio ayudará a crear un puente entre las colocaciones y la segunda de las clasifica-
ciones de las UFs: las locuciones o expresiones idiomáticas. Así, como vemos en el 
cuadro siguiente, en las expresiones de la izquierda, la base: panier, sigue haciendo 
referencia al mismo objeto, mientras que el colocativo sirve para precisar o especi-
ficar. En los tres casos el sentido global de la colocación equivale a la combinación 
del sentido de sus componentes elementales. No ocurre lo mismo en el ejemplo de 
la derecha, pues tanto panier, como su modificador percé han perdido totalmente 
su significado individual, para pasar a formar parte de una nueva unidad dotada de 
otro sentido, lo que la sitúa en el ámbito de las expresiones idiomáticas.

Un panier à salade
Un panier à provisions
Un panier à bouteilles

Un panier percé (= personne dispensière) 

Siguiendo con el criterio clasificatorio de las distintas UFs, tras la fase de re-
flexión sobre el comportamiento de las unidades colocacionales, el alumno ha lo-
grado familiarizarse con una parte importante de la competencia fraseológica y 
está en disposición de pasar a la fase siguiente de adquisición de unidades más 
complejas como son las locuciones fraseológicas o expresiones idiomáticas y poste-
riormente los enunciados fraseológicos.

El reconocimiento y posterior asimilación de las características y propiedades de 
las colocaciones por parte del alumno, le servirán como modelo de referencia a la 
hora de establecer diferencias con relación a las expresiones idiomáticas11 (EI). La 
diferencia fundamental entre ambas UFs radica en el hecho de que, contrariamen-
te a lo que sucede con las colocaciones, en las EI no se da una jerarquía entre los 
constituyentes; además, los componentes de la EI pierden toda autonomía, no pu-
diendo su significado ser deducido de la suma de sus componentes. Gardes-Tamine 
(1990: 95-96) propone una definición de las locuciones que nos parece muy inte-
resante pues plantea una serie de cuestiones espinosas sobre las que los especialistas 
no tienen un criterio unitario: la diferencia entre locución y nombres compuestos:

11 Véase, para un estudio detallado de la noción de EI, Sevilla, Arroyo (1993) y Danlos 
(1981).
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On appelle locutions phraséologiques des groupes où les mots, à force d’être em-
ployés ensemble, ont perdu toute autonomie. En réalité, même si l’absence de 
trait d’union sur le plan graphique et le fait qu’il s’agit souvent d’expressions 
comprenant un verbe fléchi comme les autres verbes, conduit à leur attribuer 
cette dénomination, il s’agit ni plus ni moins que de mots composés qui com-
mutent généralement avec un seul mot. À la différence des groupes ordinaires, les 
mots qui les composent perdent généralement de leurs sens. Mais évidemment, 
la frontière entre les groupes ordinaires et ces mots composés appelés locutions 
n’est pas toujours facile à placer. 

Según Pierre Guiraud (1980: 6), tres son los elementos que sirven para recono-
cer las EI: «Unité de forme et de sens ; écart de la norme grammaticale ou lexicale; 
valeurs métaphoriques  particulières». Estos criterios hacen referencia al carácter 
no deducible de los elementos que componen la expresión, a la desviación respec-
to a los dictados de las reglas gramaticales y de la compatibilidad semántica. En 
efecto, las EI son elementos oracionales con función sintáctica unitaria y cohesión 
semántica, lo que se traduce en la imposibilidad de sustituir, eliminar, reinsertar o 
manipular sintácticamente sus elementos integrantes.

Baisser pavillon 
* baisser le pavillon
* lever pavillon.

Jouer cartes sur table. 
* jouer les cartes sur la table.

Por otra parte, un número importante de EI basa su semantismo en la construc-
ción de una imagen que habrá de ser descodificada por el alumno, poniendo así en 
práctica su competencia cognitiva e impresiva. 

Prendre les jambes à son cou.
Perdre la tête.
L’aile d’un bâtiment

Desde el punto de vista de la enseñanza de las EI, el criterio que debe presidir 
el aprendizaje debe ser el de un acercamiento gradual, iniciando al alumno en el 
reconocimiento y adquisición de expresiones idiomáticas que sean semánticamente 
transparentes o tengan correspondencia con la lengua materna. 

(Raconter) de vive voix
(Parler) haut et clair.
Ni vu ni connu.

Contre vents et marées.
(Faire) la pluie et le beau temps.
Prendre ses désirs pour des réalités.
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Se pueden, igualmente, tomar como criterio algunos rasgos formales y proceder 
así al reconocimiento de EI que tengan una estructura similar: binaria, como en 
algunos ejemplos anteriores, o la utilización de recursos tales como la repetición de 
alguno de los elementos:

Bon gré mal gré.
Bon chic bon genre.
Loin des yeux loin du cœur.

Les bons comptes font les bons amis. 
Qui a bon voisin a bon matin.
Tout yeux tout oreilles.

Un recurso sumamente productivo es el que reúne a las EI con valor intensivo. 
Dentro de este grupo se puede aplicar toda una batería de ejercicios de reconoci-
miento, manejando distintas estructuras: 

ADJ + à + Inf VERB + à + N

Joli(e) à croquer.
Malade à crever.
Fou à lier.
Triste à mourir.
Bête à pleurer.

Aimer à la folie.
Porter aux nues.
Dormir à poings fermés.
Geler à pierre fendre.
Être au septième ciel.

Aunque sin duda la estructura con valor intensivo más recurrente es la compa-
ración:

ADJ comme + N VERB + comme + N

Fort comme un Turc.
Rouge comme une pivoine.
Vieux comme le monde.
Ennuyeux comme la pluie.

Courir comme un dératé.
Boire comme un trou.
Mentir comme un arracheur de dents.
Jurer comme un charretier.

A medida que se va avanzando en el aprendizaje se pasará a estructuras más 
complejas, con mayor grado de opacidad semántica, y sobre todo con un índice de 
iconicidad más elevado, donde se hace necesario el dominio de los distintos recursos 
expresivos, para que el alumno sea capaz de desentrañar todo el significado de la EI.

Tirer le diable par la queue.
Broyer du noir.
Poser un lapin.

Ne pas se moucher du coude.
Se mettre au vert.
Faire la sainte Nitouche.

En cualquier caso, cualquiera que sea el método de aprendizaje que se siga en 
la adquisición de la competencia fraseológica en FLE, se deberá insistir en que la 



lengua es un hecho cultural. En este sentido, cabe señalar que, a la hora de la des-
codificación de una EI, es sumamente importante que el alumno cuente con un 
buen bagaje cultural, pues muchas de ellas provienen del mundo de la literatura, la 
historia, la religión o la mitología: 

Le jugement de Salomon
Le fils prodigue
Les vaches maigres, les vaches grasses
S’en laver les mains
Tendre l’autre joue
Le talon d’Achille

Le cheval de Troie
(Être sorti) de la cuisse de Jupiter
Le tonneau des Danaïdes 
Se battre contre des moulins à vent 
(Être) la mouche du coche 
Vendre la peau de l’ours

Además del conocimiento cultural, en el proceso de adquisición, a medida que 
se va consolidando la fase de descodificación, se deberá atender en la fase de codi-
ficación al aspecto pragmático, pues nos encontramos frente a combinaciones liga-
das al uso colectivo. En cuanto construcciones dotadas de una fuerte carga expresi-
va, las EI, al igual que las paremias o enunciados fraseológicos, recogen el saber de 
una comunidad hablante, que se transmite en la interacción lingüística; por ello es 
importante que el alumno de L2 sepa utilizar en cada momento la EI que mejor 
se adapte a cada situación de enunciación. En este sentido es imprescindible que 
cada vez que aparezca una EI se estudie, desde el punto de vista discursivo, a qué 
registro de lengua corresponde a fin de evitar impropiedades de uso que no hacen 
si no poner de manifiesto el origen foráneo del interlocutor. A título de ejemplo 
ilustrativo, proponemos una actividad sobre las diferentes fórmulas que pueden 
utilizarse para decir: Je suis triste. Con ella pretendemos incidir en la importancia 
de saber distinguir y utilizar correctamente según la situación de comunicación los 
distintos niveles de lengua.

J’ai atteint le fond
Je suis au bout du rouleau
Je n’ai pas le moral
Je ne suis pas en forme
Ce n’est pas la joie
J’ai le cafard
J’ai des idées noires
Je n’ai pas la pêche
J’ai le bourdon
Je n’ai pas le punch

Ce n’est pas la (grande) forme
Ce n’est pas le pied
J’ai le spleen
Je broie du noir
J’ai le noir
Je suis déprimé
J’ai le blues
Je n’ai pas la frite
Je flippe
Je suis au cent septième dessous
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3. CONCLUSIÓN

Con nuestro análisis hemos pretendido presentar algunas pautas sobre la ense-
ñanza/ aprendizaje de las UFs con vistas a la adquisición de la competencia fraseo-
lógica en FLE. En el proceso de adquisición por parte del alumno, éste deberá tener 
en cuenta algunas consideraciones sobre las características y el funcionamiento de 
dichas unidades. La noción de fijación será el eje vertebrador sobre el que deberá 
centrarse el estudio de estas. Dado que en el sistema de la lengua existe toda una se-
rie de estructuras «prefabricadas » –más o menos fijas– que los usuarios, los medios 
de comunicación y la publicidad utilizan en la vida cotidiana, el alumno que pre-
tende alcanzar el dominio de una lengua extranjera, necesariamente habrá de tener 
una buena competencia fraseológica. Los distintos tipos de UFs a los que hemos 
pasado revista son una propuesta de acercamiento gradual y global al estudio de un 
complejo campo investigación lexicológica que cada día cuenta con más adeptos.
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