
La teoría de marcos (TM) sostiene que cada palabra o expresión se organiza en es-
tructuras conceptuales dotadas de elementos semánticos, sintácticos y pragmáticos 
que se activan cuando esta se utiliza en un determinado contexto. La traducción de 
expresiones idiomáticas, en nuestro caso de locuciones verbales, implica superar 
desafíos significativos en términos de comunicación intercultural y transferencia de 
significado. Esto requiere por parte de los traductores una comprensión profunda 
de las connotaciones culturales y el contexto en el que se utilizan estas expresiones. 
Asimismo, la presente investigación tiene como objetivo familiarizar a los estudiantes 
rusos con los fundamentos teóricos de la TM y su aplicación específica en el proce-
so de traducción de locuciones verbales del ruso al español. Por ello, este estudio 
se fundamenta en un enfoque cognitivo, destacando la trascendental relevancia del 
contexto en la identificación y comprensión de los marcos conceptuales asociados a 
estas unidades. De este modo, a través de un ensayo compuesto por 40 locuciones 
verbales, se plantea la TM como una herramienta metodológica de cara a resaltar su 
eficacia en la adquisición fraseológica en el ámbito de la traducción. Este enfoque se 
sustenta en una metodología que combina aspectos teóricos y prácticos, haciendo 
hincapié en la comprensión de los elementos culturales y contextuales, así como en la 
superación de desafíos de equivalencia que intervienen en el proceso de traducción. 
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According to frame theory, every word or expression is organised into conceptual 
structures with semantic, syntactic, and pragmatic elements that are activated 
when it is used in each context. The translation of idiomatic expressions, in our case 
verbal locutions, poses significant challenges in terms of intercultural communica-
tion and meaning transfer. This requires translators to have a thorough understand-
ing of the cultural connotations and the context in which these expressions are used. 
Furthermore, the present research aims to familiarise Russian learners with the the-
oretical foundations of trame theory and its specific application in the process of 
translating verbal locutions from Russian into Spanish. Therefore, this study is based 
on a cognitive approach that emphasizes the transcendental relevance of context 
in identifying and understanding the conceptual frameworks associated with these 
units. In this way, through a test composed of 40 verbal locutions, frame theory is 
proposed as a methodological tool to highlight its effectiveness in phraseological 
acquisition in the field of translation. This approach is based on a methodology that 
combines theoretical and practical aspects, emphasising the understanding of cul-
tural and contextual elements, as well as overcoming the challenges of equivalence 
involved in the translation process.
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52 1. INTRODUCCIÓN

La teoría de marcos (TM) o semántica de marcos 
es una teoría lingüística y cognitiva que postu-
la que todo significado tanto de palabras como 
expresiones se basa en marcos conceptuales o 
esquemas cognitivos (Fillmore, 2006; Ibarretxe-
Antuñano & Valenzuela, 2012). Estos marcos 
son patrones cognitivos o estructuras mentales 
que contienen conocimiento organizado y per-
miten la interpretación y comprensión de la rea-
lidad que nos rodea (Pérez Paredes, 2015; Rodrí-
guez, 2022). Los marcos mentales se construyen 
a través de la experiencia y la interacción con el 
entorno, de ahí que cada marco esté compuesto 
por elementos conceptuales interrelacionados, 
tales como conceptos, imágenes, acciones, valo-
res y emociones asociadas (Mayor, 2021). Estos 
marcos conceptuales son importantes en tanto 
que proporcionan estructuras de referencia para 
poder comprender y categorizar la información 
en base a un contexto motivador. De este modo, 
por ejemplo, si consideremos el marco mental de 
amor, este marco podría incluir conceptos como 
el romanticismo, la pasión, el compromiso o la 
felicidad de estar enamorado. Además, se podría 
asociar a imágenes, como corazones, abrazos o 
flores, e incluso a acciones, como besarse o cami-
nar agarrados de la mano. Todos estos elemen-
tos conceptuales y su relación dentro del marco 
de amor nos permiten entender y experimentar 
este concepto.

Dentro de los principios básicos que rigen la 
TM se incluyen la estructura conceptual, la re-
lación entre marcos y el lenguaje y la metáfora 
conceptual (Rodríguez, 2010; Yanes, 2019). Es-
tos marcos, compuestos por estructuras con-
ceptuales, son los encargados de organizar y dar 
sentido a nuestra experiencia, permitiendo así la 
codificación y decodificación de la información 
lingüística. La relación entre marcos y lenguaje, 

por su parte, influye en la forma en que interpre-
tamos y utilizamos el lenguaje. Las palabras y 
expresiones adquieren su significado a través de 
su relación con los marcos cognitivos correspon-
dientes. Dicho de otro modo, el lenguaje refleja 
y se basa en nuestra experiencia distribuida en 
marcos conceptuales. A modo de ejemplo, la ex-
presión idiomática “echar leña al fuego” se basa 
en el marco mental de intensificar o agravar una 
situación. En este marco, las palabras que com-
ponen la expresión “echar”, “leña” y “fuego”, 
adquieren un significado figurado relacionado 
con el acto de añadir más combustible a un fue-
go, lo que resulta en un aumento de la intensi-
dad y la fuerza de este. Dentro de este marco, la 
expresión implica realizar acciones o decir cosas 
que empeoran o intensifican una situación con-
flictiva o problemática. De este modo, el marco 
conceptual subyacente de la expresión puede in-
cluir conceptos, como confrontación, hostilidad 
o generar más tensión.

Además, los marcos se expresan a menudo a 
través de metáforas conceptuales, que son for-
mas de hablar que utilizan términos de domi-
nios más concretos para entender y comunicar 
conceptos abstractos (López, 2000; Croft & 
Cruse, 2004). Estas metáforas se basan en la 
concepción de los marcos y nos permiten com-
prender y expresar ideas complejas, como, por 
ejemplo, la metáfora conceptual de “el tiempo es 
dinero”, basada en los marcos de valor y canti-
dad. En este ejemplo, la metáfora asocia el tiem-
po con conceptos económicos, como el valor y la 
utilidad y nos permite entender el tiempo como 
un recurso limitado que debe ser gestionado de 
manera eficiente. Partiendo de la TM como orga-
nización cognitiva del conocimiento, la relación 
entre los marcos conceptuales, la cognición y la 
fraseología es un aspecto fundamental en el es-
tudio de la traducción y comprensión de expre-
siones idiomáticas (Boas, 2013; Colson, 2014).
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Dentro del universo fraseológico, las expresio-
nes idiomáticas son unidades lingüísticas cuyo 
significado no se puede deducir directamente de 
las palabras que las componen debido al fuerte 
grado de idiomaticidad que presentan. Esta falta 
de transparencia semántica se debe a su fuerte 
dependencia fraseológica, es decir, el modo en 
que las palabras se combinan en una lengua en 
particular, proporcionando un significado com-
posicional. La fraseología, por lo tanto, desem-
peña un papel fundamental en la formación y 
comprensión de expresiones idiomáticas, ya que 
es la base sobre la cual estas construcciones ad-
quieren su singularidad y significado intrínseco 
(Rodríguez, 2023). En este contexto, las locu-
ciones verbales formadas por un verbo y una o 
más palabras que funcionan como un conjunto, 
presentan un desafío para los traductores, ya 
que requieren una comprensión profunda de los 
marcos conceptuales subyacentes para su tra-
ducción adecuada (Tormo, 2019; Postigo, 2021). 
En base a esto, el análisis de las locuciones ver-
bales en este trabajo se convierte en el objeto de 
estudio, ya que, a diferencia de otras unidades 
fraseológicas, como las colocaciones, refranes 
o paremias, estas unidades representan una in-
tersección crucial entre los rasgos de fijación e 
idiomaticidad, exigiendo un conocimiento pro-
fundo del contexto en el que estas construccio-
nes son utilizadas

En este contexto, la TM sostiene que las expre-
siones idiomáticas están arraigadas en marcos 
conceptuales específicos, por lo que cada expre-
sión idiomática activa un marco correspondien-
te que guía su interpretación y comprensión (Ro-
dríguez, 2021). Si analizamos la locución verbal 
“romper el hielo”, vemos que se activa el marco 
conceptual de superar la tensión inicial en una 
interacción social mediante la acción de romper 
algo duro. En este caso, la relación entre marcos 
conceptuales y expresiones idiomáticas es bidi-

reccional. Por un lado, los marcos conceptuales 
proporcionan el contexto conceptual y la base 
semántica para la comprensión de las expresio-
nes idiomáticas. Por otro lado, las expresiones 
idiomáticas contribuyen a la consolidación y re-
forzamiento de los marcos conceptuales, ya que 
su uso frecuente refuerza las conexiones y aso-
ciaciones dentro del marco (Boas, 2021).

La cognición, por su parte, desempeña un pa-
pel crucial en esta relación bidireccional, ya que 
los marcos conceptuales y las expresiones idio-
máticas son productos de la actividad cogniti-
va humana (Fillmore & Baker, 2001; Ibarretxe- 
Antuñano & Valenzuela, 2012). Nuestra cogni-
ción influye en la formación y utilización de los 
marcos conceptuales, así como en la compren-
sión y producción de las expresiones idiomáticas 
(Dalpanagioti, 2022). La estructura cognitiva, 
refiriéndose a la organización y disposición de 
los elementos cognitivos en la mente humana, 
incluye tanto los marcos conceptuales como 
otros componentes del conocimiento, como las 
creencias, los recuerdos y las habilidades (Faber 
& Cabezas-García, 2019). De esta manera, la es-
tructura cognitiva influye en cómo percibimos, 
interpretamos y recordamos la información. En 
el contexto de la traducción de expresiones idio-
máticas, el marco conceptual y la estructura cog-
nitiva son fundamentales, ya que la compren-
sión y traducción adecuada de una expresión 
idiomática requiere identificar el marco con-
ceptual asociado y entender cómo se relaciona 
con la estructura cognitiva de la lengua meta 
(Santibáñez, 2009; Ibarretxe-Antuñano & Man-
zanares, 2021). Esto implica descifrar no solo el 
significado literal de las palabras, sino también 
el significado figurado y las connotaciones cul-
turales que pueden estar presentes.

La habilidad para identificar y comprender los 
marcos conceptuales relacionados con las expre-
siones idiomáticas es necesaria para lograr una 
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Recio Ariza, 2021). Por ello, los traductores de-
ben ser conscientes de los marcos conceptuales 
subyacentes en las expresiones idiomáticas y 
encontrar equivalencias adecuadas en la lengua 
meta que transmitan el mismo sentido figura-
do y connotaciones culturales (Saadi & Sando-
val, 2020; Rivas, 2021). En este contexto nace el 
objetivo del presente estudio basado en la TM 
como herramienta metodológica cognitiva apli-
cada a las locuciones verbales de cara a abordar 
la adquisición fraseológica en traducción. Con 
esta investigación se pretende dar a conocer la 
TM y su papel en la fraseología, así como resal-
tar la efectividad en su implementación a la hora 
de traducir construcciones idiomáticas que ad-
quieren un significado particular en contextos 
específicos, como son las locuciones verbales. 
De esta manera, el estudiantado foráneo, al tra-
ducir estas expresiones, tendrá en consideración 
el conocimiento de los marcos culturales tanto 
en el idioma de origen como en el idioma meta, 
la adaptación del marco equivalente dentro del 
contexto cultural y lingüístico, así como el uso 
de equivalencias funcionales en caso de encon-
trar homólogos fraseológicos. 

Asimismo, la investigación en curso se pro-
pone introducir a los estudiantes rusos en los 
conceptos teóricos fundamentales de la TM y 
su aplicación específica en la traducción de lo-
cuciones verbales propias del lenguaje coloquial 
del ruso al español. En este sentido, se apoya en 
un enfoque cognitivo que resalta la importancia 
crítica del contexto en la identificación y com-
prensión de los marcos conceptuales asocia-
dos a estas construcciones. Con este propósito, 
se diseñó un ensayo que abarca 40 locuciones 
verbales, donde se presenta la TM como una 
herramienta metodológica a fin de resaltar su 
efectividad a la hora de asimilar estas unidades 
composicionales en el contexto de la traducción. 

Además, la metodología empleada combina as-
pectos tanto teóricos como prácticos, haciendo 
énfasis en la comprensión de elementos cultu-
rales y contextuales, así como en la superación 
de los desafíos de equivalencia fraseológica que 
surgen durante el proceso de traducción. 

Con el propósito de alcanzar estos objetivos, 
este estudio se estructura de manera que, tras la 
introducción inicial, se despliega el marco teóri-
co abordando las variadas implicaciones y desa-
fíos inherentes a la traducción de locuciones ver-
bales, entendidas como expresiones idiomáticas. 
Este enfoque se sitúa en el marco de la semántica 
de marcos, proporcionando un contexto concep-
tual enriquecedor. A continuación, se detalla la 
metodología empleada en la investigación, que 
implica el análisis de 40 estudiantes rusos en el 
último año de su programa de grado en traduc-
ción. Tras la ejecución del ensayo fraseológico, se 
presenta un análisis riguroso de los datos, acom-
pañado de una discusión detallada sobre los re-
sultados obtenidos. Para concluir, se ofrecen una 
serie de conclusiones derivadas de las hipótesis 
generadas a partir de los datos recopilados, con-
solidando así la contribución de este estudio.

2. IMPLICACIONES Y DESAFÍOS 
EN LA TRADUCCIÓN DE EXPRESIONES 
IDIOMÁTICAS

La semántica de marcos se ha convertido en un 
pilar fundamental para la comprensión de la tra-
ducción de expresiones idiomáticas. Esta teoría 
sostiene que las palabras y las frases obtienen 
su significado a través de la relación con marcos 
conceptuales que contienen conocimiento enci-
clopédico y estructuras cognitivas. En el contexto 
de la traducción, la semántica de marcos brinda 
una base teórica para analizar cómo se almacena 
y se recupera el significado en expresiones idio-
máticas, en nuestro caso locuciones verbales, y 
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cómo se pueden traducir eficazmente teniendo 
en cuenta estos marcos conceptuales subyacen-
tes con la finalidad de preservar la riqueza y suti-
leza de las expresiones idiomáticas en el proceso 
de traducción, garantizando que no se pierda su 
significado o su impacto comunicativo.

En esta línea, diversos estudios han abordado 
la traducción de expresiones idiomáticas des-
de diferentes perspectivas. Colson (2018), entre 
otros, se centra en las estrategias de traducción 
de las locuciones verbales, destacando la impor-
tancia de la equivalencia funcional y la adecua-
ción cultural en el proceso de traducción. Este in-
vestigadore enfatiza cómo los traductores deben 
considerar tanto la estructura léxica como el con-
texto cultural para lograr una traducción efectiva 
de las locuciones verbales, reconociendo que una 
traducción literal a menudo no captura el matiz y 
la idiosincrasia de estas expresiones. De manera 
similar, Baker (2018) explora el concepto de “fór-
mulas de traducción” para abordar las expresio-
nes idiomáticas, destacando la relevancia de las 
estrategias y convenciones de traducción utiliza-
das por los traductores en contextos específicos. 
Esta perspectiva pone de relieve que las expre-
siones idiomáticas a menudo tienen equivalen-
tes culturales en la lengua origen, y la elección 
de la fórmula de traducción adecuada es esencial 
para transmitir con precisión el sentido y la in-
tención de la expresión en el idioma meta. Estos 
enfoques complementan la semántica de mar- 
cos al ofrecer a los traductores un abanico de 
herramientas conceptuales y estratégicas para 
abordar las locuciones verbales de manera efec-
tiva en contextos de traducción.

La traducción de expresiones idiomáticas a me-
nudo plantea desafíos significativos en términos 
de comunicación intercultural y transferencia 
de significado (Navarro-Brotons, 2020). Esto se 
debe, en gran parte, a que estas expresiones están 
arraigadas en la cultura y reflejan características 

lingüísticas y conceptuales específicas de una 
comunidad de hablantes (Trovato, 2022). Las ex-
presiones idiomáticas suelen ser únicas en cada 
idioma y están dotadas de significado cultural y 
contextual. Por lo tanto, su traducción requiere no 
solo una comprensión profunda del léxico, sino 
también una comprensión de las connotaciones 
culturales y el contexto en el que estas unidades 
fraseológicas se insertan (Benito, 2020). Esto im-
plica tener en cuenta factores como las creencias, 
valores, tradiciones y experiencias compartidas 
por los hablantes nativos de la lengua en la que se 
origina la expresión idiomática. Por ello, al tradu-
cir estas expresiones a otra lengua, resulta crucial 
descifrar y transmitir el significado culturalmen-
te contextualizado para que la comunicación sea 
lo más eficaz posible.

La comunicación intercultural, por su parte, 
desempeña un papel clave en la traducción de 
expresiones idiomáticas, ya que se trata de esta-
blecer un puente efectivo entre dos culturas dife-
rentes (Moreno, 2019). Esto implica comprender 
los matices de una expresión idiomática en la 
lengua de origen, y luego encontrar una equiva-
lencia adecuada en la lengua meta que sea capaz 
de transmitir el mismo sentido figurado (Pérez, 
2023). Esto, a su vez, requiere un conocimiento 
profundo de ambas culturas involucradas y la 
capacidad de navegar por las diferencias lingüís-
ticas y culturales a fin de lograr una traducción 
precisa (Toro, 2022). Además, la transferencia 
de significado en la traducción de expresiones 
idiomáticas conlleva descifrar no solo el signifi-
cado literal de las palabras, sino también su sig-
nificado figurado y su conexión con los marcos 
conceptuales subyacentes (Montero Martínez & 
Castro, 2010). Por este motivo, los traductores 
deben ser conscientes de los diferentes marcos 
conceptuales presentes en las lenguas de origen 
y meta, y encontrar una manera de transferir 
esos marcos de manera efectiva.
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idiomáticas es preservar la intencionalidad co-
municativa original. En este sentido, las expre-
siones idiomáticas a menudo se utilizan con un 
propósito específico, ya sea transmitir humor, 
ironía, emoción u otros efectos retóricos (Fer-
nández, 2020). De este modo, a la hora de tra-
ducir estas expresiones, los traductores deben 
asegurarse de mantener el efecto comunicativo 
deseado y adaptarlo a la cultura y las convencio-
nes lingüísticas de la lengua meta. En este caso, 
preservar la intencionalidad comunicativa lleva 
implícito comprender el propósito y la función 
de la expresión idiomática en el contexto de la 
comunicación original. Es por esto, por lo que se 
debe tener en cuenta el tono, el estilo y los efectos 
comunicativos específicos que la expresión idio-
mática busca lograr, y encontrar una manera de 
transmitir esos efectos en la lengua meta. Esto 
puede requerir el uso de equivalentes idiomáticos 
en la lengua meta, adaptaciones creativas o inclu-
so la creación de nuevas expresiones que logren el 
mismo efecto comunicativo. La preservación de 
la intencionalidad comunicativa es esencial para 
que la traducción sea exitosa y para garantizar 
que el mensaje y la intención del hablante origi-
nal se transmitan correctamente (Huang, 2002).

Sin embargo, si bien la TM proporciona un 
marco conceptual valioso para comprender las 
expresiones idiomáticas y su traducción, esta 
también puede presentar limitaciones y dificul-
tades en su aplicación (Hanegreefs, 2013). Una 
de las limitaciones es que los marcos concep-
tuales pueden variar entre diferentes individuos 
y comunidades, lo que dificulta establecer un 
marco único y universal para todas las expresio-
nes idiomáticas. Además, estas expresiones evo-
lucionan con el tiempo y pueden cambiar su sig-
nificado o uso en diferentes contextos. Esto hace 
que la identificación y aplicación de los marcos 
conceptuales relevantes sea un desafío en sí mis-

mo (Rüggeberg, 2004). Otra dificultad es que no 
todas las expresiones idiomáticas encajan per-
fectamente en un marco conceptual único. Al-
gunas expresiones pueden combinar múltiples 
marcos o tener características particulares que 
no se ajustan fácilmente a una categoría prede-
finida. Esto requiere flexibilidad y creatividad 
por parte de los traductores al abordar estas ex-
presiones y buscar soluciones que transmitan 
el significado y la intención original. Además, 
algunos marcos conceptuales pueden ser espe-
cíficos de una cultura y no tener un equivalente 
directo en otra cultura. Esto plantea dificultades 
en la traducción, ya que encontrar una expresión 
idiomática equivalente en la lengua meta puede 
ser complicado o incluso imposible. Esta falta 
de equivalencia directa dificulta la transferencia 
precisa del significado y la intención comunica-
tiva de la expresión idiomática original. 

En estos casos, los traductores deben recurrir 
a estrategias alternativas, como la adaptación 
o la explicación del significado figurado, ya que 
proporciona una base conceptual sólida para 
comprender los marcos mentales subyacentes 
en las expresiones idiomáticas. Al comprender 
los marcos conceptuales en juego, los traducto-
res pueden encontrar soluciones más efectivas y 
precisas para traducir expresiones idiomáticas 
difíciles. En otras palabras, la TM permite a los 
traductores identificar los conceptos clave, las 
asociaciones y los significados figurados que 
están presentes en una expresión idiomática 
determinada, lo que les ayuda a encontrar estra-
tegias adecuadas para transmitir el mismo sen-
tido figurado en la lengua meta. Al utilizar la TM 
como herramienta metodológica de traducción 
fraseológica, los traductores pueden superar las 
limitaciones de la falta de equivalencia directa y 
encontrar soluciones creativas que preserven el 
significado figurado y la intención comunicativa 
de la expresión idiomática original. 
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3. METODOLOGÍA

De acuerdo con el Marco Común Europeo de Re-
ferencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 
2001[2020]), la competencia lingüística permite 
al hablante actuar directamente sobre los ele-
mentos microtextuales, tanto de forma escrita 
como oral. En este contexto, atendiendo al com-
ponente pragmático, las palabras como las ex-
presiones se organizan en estructuras mentales 
llamadas marcos o esquemas, que representan 
conocimiento y experiencia compartidos dentro 
de una comunidad lingüística. Estos marcos con-
tienen elementos semánticos y sintácticos que 
se activan cuando se utiliza o se encuentra una 
expresión en un determinado contexto. En este 
sentido, de la necesidad perentoria de llevar a la 
práctica una metodología de enseñanza de en-
foque cognitivo-conceptual, nace nuestro prin-
cipal objetivo de estudio: familiarizar a los estu-
diantes rusos con los fundamentos teóricos de la 
TM y su aplicación en la traducción de locuciones 
verbales idiomáticas al español. Con esto se pre-
tende facilitar la comprensión y el manejo de es-
tas unidades idiomáticas en diferentes contextos 
mediante una serie de técnicas metodológicas de 
identificación y análisis conceptual a fin de con-
seguir una implementación efectiva de la TM en 
la traducción fraseológica. Además, gracias a la 
metodología que proponemos basada en la TM, 
los estudiantes podrán desarrollar habilidades 
para la transferencia efectiva de los marcos sub-
yacentes durante el proceso de traducción, man-
teniendo la coherencia conceptual y lingüística. 

Todo esto se debería traducir en una mejora en 
la capacidad de resolución de desafíos específi-
cos relacionados con la traducción fraseológica. 
En otras palabras, la TM implicaría en este estu-
dio fomentar el pensamiento crítico y reflexivo 
de los estudiantes rusos al analizar y evaluar las 
decisiones de traducción, considerando su efec-

tividad y coherencia en el contexto comunicati-
vo en español. Esto permitiría evaluar el nivel de 
competencia de los estudiantes en la implemen-
tación de la TM en la traducción de locuciones 
verbales, mediante evaluaciones formativas y 
sumativas que reflejan su comprensión teórica y 
su habilidad práctica con el objetivo de promo-
ver un aprendizaje continuo y una mejora cons-
tante en sus habilidades de traducción. 

Asimismo, mediante el análisis del significado 
metafórico propio de la fraseología idiomática en 
este trabajo se presenta un estudio conceptual 
sobre las locuciones verbales a fin de dar cuen-
ta de las diferentes formas de conceptualizar la 
realidad de estas expresiones. Además, se intro-
duce una propuesta metodológica sobre el uso de 
este tipo de unidades plurilexemáticas haciendo 
hincapié en las ventajas que ofrece la aplicación 
de la TM como modelo conceptual y cogniti-
vo al proceso de reconocimiento, comprensión 
y traducción de estas expresiones idiomáticas. 
Atendiendo a todo lo expuesto, se llevó a cabo la 
experiencia fraseológica en clase de traducción 
en la combinatoria ruso-español con 40 estu-
diantes rusos. Todos los estudiantes, de último 
curso de grado en traducción, se prestaron de 
forma voluntaria a formar parte del experimento 
fraseológico durante el mes de marzo 2023 en el 
segundo cuatrimestre del año académico en cur-
so 2022-2023. En cuanto al nivel de competencia 
en español, el 70 % había superado el nivel inter-
medio B1, y el 30 % de los participantes estaba 
certificado en el nivel intermedio B2 del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

El instrumento utilizado para la obtención de 
los datos sobre la adquisición fraseológica de 
las locuciones verbales fue la elaboración de es-
quemas conceptuales basados en la TM a fin de 
trabajar de forma independiente las expresiones 
idiomáticas seleccionadas. Sin embargo, la elec-
ción de esta metodología se basó principalmente 
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ne que las unidades fraseológicas son unidades 
lingüísticas que anteceden a la conversación y 
que la elección de una expresión está determi-
nada por la regla de uso. Además, la implemen-
tación de la fraseología contrastiva puede ser 
parcialmente beneficiosa tanto en la enseñanza 
de una lengua extranjera como en la traducción.

Con respecto a la actividad fraseológica, se re-
cogieron 40 locuciones verbales idiomáticas (ver 
Tabla 1) adaptadas a partir de la revisión de la 

literatura de la universidad de Granada, concre-
tamente del proyecto “Colección de expresiones: 
lenguaje figurado y asperger” del año 2017-2018 
http://www.ugr.es/~jmpazos/asperger/page/co-
leccion.php. Con el fin de ampliar conceptos, la 
actividad propuesta en materia fraseológica so-
bre identificación y análisis de locuciones verba-
les partiendo de la TM se organizó en dos fases: 
una teórica y otra práctica. En la primera, puesto 
que los estudiantes no estaban muy familiariza-
dos con la fraseología y nunca habían realizado 

Tabla 1. Locuciones seleccionadas para el ensayo fraseológico.

N. Locuciones verbales N. Locuciones verbales

1 Echar leña al fuego 21 Dar las uvas 

2 Llevar los pantalones 22 Tener enchufe

3 Tirar la toalla 23 Pillar el toro

4 Echar raíces 24 Costar un riñón 

5 Cruzar los dedos 25 Cortar el bacalao

6 Ponerse las pilas 26 Pelar la pava

7 Dar en el clavo 27 Dormir la mona

8 Echar por tierra 28 Tirar de la manta

9 Tomar el pelo 29 Hacer novillos

10 Meter la pata 30 Hincar los codos

11 Perder los papeles 31 Tapar agujeros

12 Dar luz verde 32 Estar en el ajo

13 Pasar página 33 Salir del armario

14 Echar una mano 34 Arrimar el hombro

15 Hacer la pelota 35 Poner los cuernos

16 Perder los estribos 36 Enterrar el hacha de guerra

17 Romper el hielo 37 Escurrir el bulto

18 Chuparse el dedo 38 Dar calabazas

19 Dar la vuelta a la tortilla 39 Apretar los tornillos

20 Meterse en un jardín 40 Poner la mano en el fuego

http://www.ugr.es/~jmpazos/asperger/page/coleccion.php
http://www.ugr.es/~jmpazos/asperger/page/coleccion.php
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ningún ejercicio relacionado con ella, se procedió 
a explicarles en qué consistía la actividad con in-
dicaciones acerca de la jerarquía conceptual que 
supone un esquema cognitivo basado en la TM. 

Asimismo, a modo de ejemplo, en primer lu-
gar, se les facilitó a los estudiantes un esquema 
o mapa conceptual sobre la locución verbal “po-
nerse las pilas” (ver Figura 1). En segundo lugar, 
y siguiendo el mismo modelo, se realizó en clase 
un ejercicio de elaboración de posibles esquemas 
conceptuales referentes a las locuciones ofreci-
das anteriormente en la tabla 1. De este modo, 
el alumnado ruso pudo observar y comprobar de 
primera mano que tal expresión idiomática pue-
de hacer referencia a otras formas conceptuales, 
de ahí su institucionalización o uso repetido en 
el discurso en español. Atendiendo a la TM, la lo-
cución se identificó con un marco mental al que 

hace referencia, en este caso, motivación. Ade-
más, se utiliza para expresar la idea de empezar 
a trabajar con más energía, motivación o rapidez 
en una tarea o actividad determinada. En este 
sentido, la locución hace alusión a la imagen 
mental de un reloj o juguete cuando una perso-
na le cambia las pilas para que funcione con ma-
yor energía. En este contexto, la locución impli-
ca recargar tus propias energías y enfocarte en 
la tarea con determinación y compromiso para 
lograr un objetivo. Desde este enfoque concep-
tual, los estudiantes extranjeros pudieron com-
prender mejor su significado y cómo utilizarla 
en contextos adecuados. 

El esquema conceptual de la expresión “po-
nerse las pilas” quedaría representado de la si-
guiente manera: 1. Concepto central: “ponerse las 
pilas”. 2. Significado literal: la expresión alude al 

figura i. Esquema conceptual de “ponerse las pilas” basado en la TM. Fuente: elaboración propia.
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que requieren pilas para operar. En este sentido, 
implica la idea de cargar energía o aumentar la 
potencia personal para mejorar el rendimiento 
en una tarea. 3. Contexto de uso: la expresión se 
utiliza en situaciones informales o coloquiales, 
principalmente en ámbitos cotidianos o infor-
males como la conversación entre amigos, la 
familia o el entorno laboral distendido. 4. Pro-
pósito: la necesidad de aumentar o mejorar el 
nivel de energía, motivación o compromiso en 
una tarea o actividad. 5. Significado figurado: 
la expresión utiliza una metáfora que hace refe-
rencia a la acción de reemplazar pilas agotadas 
o sin energía en un dispositivo electrónico, con 
el objetivo de hacer que funcione de manera efi-
ciente y efectiva. En este caso, se utiliza la metá-
fora para transmitir la idea de que es necesario 
aumentar la energía y el esfuerzo personal para 
cumplir con una tarea o alcanzar un objetivo. 
6. Actividades asociadas: puede haber una serie 
de actividades o comportamientos asociados con 
“ponerse las pilas”, como concentrarse en la ta-
rea, aumentar el esfuerzo, tener una actitud más 
proactiva y enfocada, establecer metas y plazos o 
buscar motivación adicional, entre otros.

Durante la segunda fase, de aproximadamen-
te dos horas de duración, los estudiantes reali-
zaron un ejercicio en la plataforma universitaria 
TUIS. Para ello, se vieron con la tarea de elegir 
la opción correcta en un ejercicio de multiple 
choice, atendiendo al tipo de relación semántica 
establecida en cada contexto. En esta segunda 
fase, partiendo del concepto de las locuciones 
verbales y de sus relaciones con cada situación 
comunicativa, se comprobó si las instrucciones 
recibidas acerca de los esquemas cognitivos y de 
la importancia de la TM para la traducción se si-
guieron conforme a lo instruido anteriormente. 
Además, con el propósito de poner de relieve los 
aspectos más significativos de la TM aplicada 

a la traducción de las locuciones verbales me-
diante la ilustración de esquemas conceptua-
les, la primera parte teórica solo fue realizada 
por la mitad de los estudiantes (20). Así, tras la 
realización del experimento fraseológico en la 
segunda fase se podrán analizar de forma más 
clara los resultados obtenidos de ambos grupos 
(tanto de los que solo realizaron la parte prácti-
ca como de los que realizaron ambas partes) y 
evidenciar si realmente se han producido cam-
bios en la adquisición fraseológica por parte del 
alumnado gracias a la implementación de la TM 
en la traducción.

En lo que respecta al análisis, recogida e in-
terpretación de los datos, en esta investigación 
queda patente una didáctica metodológica en 
materia fraseológica destinada a las locuciones 
verbales idiomáticas, basada en la TM mediante 
esquemas conceptuales y ejemplificada median-
te un corpus de 40 unidades. Este tipo de uni-
dades plurilexemáticas constituye un grupo de 
unidades fraseológicas especialmente de gran 
interés tanto desde el punto de vista de la ense-
ñanza en la formación de traducción como des-
de la perspectiva de la lingüística cognitiva por 
su carácter universal y expresivo postulado por 
la semántica cognitiva.

Para llevar a cabo el análisis de los datos, se 
optó por un análisis cualitativo de la informa-
ción recolectada en materia fraseológica, en 
concreto acerca de las locuciones verbales, de 
cara a sintetizar los datos obtenidos y exami-
nar las relaciones entre las variables medidas 
de la investigación. En primer lugar, se obtuvo 
la información pertinente sobre las locuciones 
seleccionadas mediante un registro sistemá-
tico de una base de datos de expresiones fijas. 
Posteriormente se analizó dicha base de datos 
compuesta por diversas expresiones con el fin 
de restringir el objeto de estudio solo a una cla-
se de expresiones idiomáticas: las locuciones 
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verbales idiomáticas. Tras concluir el análisis y 
selección de estas, se procedió a la realización 
del ejercicio tipo test. 

Para ilustrar lo mencionado anteriormente 
y entender mejor en qué consistió el ejercicio, 
imaginemos que queremos traducir al espa-
ñol la locución verbal idiomática rusa “вешать 
лапшу на уши”, que literalmente se traduce 
como “colgar un fideo en las orejas”. En el con-
texto ruso, esta expresión se utiliza para referirse 
a alguien que engaña o manipula a otra persona 
con mentiras o falsas promesas, por lo que, para 
poder traducir adecuadamente esta locución al 
español, podríamos seguir los siguientes pasos:

1. Identificación del marco conceptual. El 
marco conceptual subyacente en esta locu-
ción rusa podría ser engañar o manipular a 
alguien con mentiras.

2. Análisis de los elementos constitutivos. Los 
elementos constitutivos en esta locución 
son el verbo вешать (colgar), лапшу (fi-
deo, en su forma acusativa) y на уши (en 
las orejas). Esto nos permite descomponer 
la expresión en sus componentes indivi-
duales y comprender mejor su estructura y 
significado. Al analizar los elementos cons-
titutivos, podemos identificar los roles y las 
relaciones que desempeñan en la expresión 
en su conjunto gracias a las pistas que pro-
porcionan del significado figurado reforzan-
do la imagen visual de la expresión.

3. Búsqueda de equivalencias en el marco con-
ceptual en español. Buscamos expresiones 
idiomáticas en español que se ajusten al 
marco conceptual identificado. En español, 
existen varias expresiones que podrían en-
cajar en el marco conceptual de engaño o 
manipulación, como “dar gato por liebre”. 
Sin embargo, el contexto en el que suele 
insertarse no es el mismo, ya que la expre-

sión en ruso hace referencia a un engaño de 
forma oral (colgar algo en las orejas/oídos), 
mientras que “dar gato por liebre” se enfoca 
más en la acción que en la oralidad. En este 
caso, una expresión que refleje la idea de 
engañar o manipular con mentiras de for-
ma oral podría ser “vender humo” o incluso 
“vender la moto”. 

4. Evaluación de la adecuación y selección de 
la mejor opción. Evaluamos si la expresión 
“vender humo” frente a otras expresiones, re-
sulta la más adecuada y transmite el mismo 
significado figurativo que la locución rusa. 
En este caso, “vender humo” refleja la misma 
idea de engañar o manipular, por lo que sería 
una opción de traducción adecuada. 

De este modo, basándonos en la metodolo-
gía descrita anteriormente, en la figura 2 se ob-
serva uno de los 40 ejemplos de las locuciones 
verbales seleccionadas, en este caso de la ex-
presión “ponerse las pilas” con el fin de que el 
estudiante sea capaz de descifrar el significado 
metafórico de la locución gracias al contexto en 
el que se inserta. Todos los contextos forman 
parte del material extraído del Corpus del Espa-
ñol del Siglo xxi (CORPES). Con respecto al tipo 
de experimento fraseológico se ha optado por la 
opción multiple choice alternando tres posibles 
variantes de las cuales solo una es la correcta. En 
el ejemplo a continuación, se muestra la locu-
ción “ponerse las pilas” en contexto junto con su 
traducción al ruso. Las tres variantes propuestas 
mantienen la misma imagen conceptual de mo-
tivación y energía, sin embargo, analizando la 
variante rusa (lit. armarse de fuerzas), “ponerse 
las pilas” sería la más acertada.

Además, los estudiantes, ávidos de encontrar un 
equivalente fraseológico en español para las locu-
ciones verbales, se enfrentaron a un desafío con-
siderable al carecer del conocimiento necesario 
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contaron con la posibilidad de recurrir a una va-
riedad de fuentes que les brindaron una valiosa 
orientación sobre el significado y el uso de locu-
ciones verbales en español. En este contexto, los 
diccionarios bilingües, tanto los generales como 
aquellos especializados en expresiones idiomá-
ticas, como DiLEA, se convirtieron en puntos de 
referencia, proporcionando definiciones y ejem-
plos que proporcionaron claridad en la compren-
sión de estas construcciones. Además, en el vasto 
horizonte digital, sitios web y foros de aprendi-
zaje de idiomas, como WordReference o The Free 
Dictionary, ofrecieron un refugio para explorar y 
aclarar cualquier interrogante relacionada con 
las locuciones verbales en español.

No obstante, el proceso de alcanzar un nivel 
de destreza en la identificación y aplicación de 
estos marcos conceptuales exigió no solo orien-
tación, sino también un proceso de validación. 
Por lo tanto, los estudiantes recurrieron a la con-
sulta de diversas fuentes y recursos en línea con 
el fin de asegurarse de que la interpretación pro-
puesta fuera sólida y se mantuviera coherente en 

una diversidad de contextos. En este sentido, se 
apoyaron en corpus lingüísticos y herramientas 
de búsqueda en línea, como el Diccionario de la 
lengua española RAE, para llevar a cabo un aná-
lisis que permitiera descubrir la autenticidad y 
la vitalidad de las locuciones verbales.

En lo que respecta a la construcción de marcos 
conceptuales en español, esto se logró principal-
mente a través de una inmersión práctica en el 
análisis de textos en contextos reales. Al llevar 
a cabo comparaciones entre ambos idiomas, los 
estudiantes fueron capaces de forjar una com-
prensión más profunda y enriquecedora. El ejer-
cicio de traducción funcionó como un medio de 
expresión que les habilitó para reflejar su inter-
pretación de las expresiones idiomáticas, mien-
tras que los debates y las interacciones al final de 
ambas fases realizadas en el entorno académico 
sirvieron como instancias de retroalimentación 
que les ayudaron a refinar su conocimiento y 
agudizar su percepción. De esta forma, inmersos 
en textos reales, los estudiantes se convirtieron 
en hábiles artífices, aplicando los conocimientos 
adquiridos durante la fase teórica. 

figura 2. Ejemplo de la locución verbal “ponerse las pilas”.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el proceso de comparación de las locuciones 
verbales en español y ruso, resultó imperativo 
tomar en consideración tanto los significados 
literales de estas expresiones como los marcos 
culturales y contextuales que las acompañan. 
Fue evidente que algunas de las locuciones 
mencionadas presentaron un nivel variable de 
dificultad en la interpretación por parte de los 
estudiantes rusos, dependiendo en gran medida 
del contexto en el que se encontraban inmersos. 
En este sentido, es pertinente destacar la im-
portancia de la retroalimentación que se llevó a 
cabo con los estudiantes una vez culminado el 
ejercicio. A continuación, se expone el análisis 
derivado de la obtención de resultados de ambas 
fases por ambos grupos y se plantean posibles 
discusiones que surgen a raíz de estos hallazgos. 
Esta interacción con los estudiantes resalta la re-
levancia de ajustar y mejorar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en el ámbito de la traducción 
de locuciones verbales, permitiendo una mayor 
comprensión y mejora en la adquisición de habi-
lidades fraseológicas y traductológicas.

Al analizar detenidamente los resultados ob-
tenidos del Grupo A, que no recibió la primera 

fase teórica y se adentró directamente en la re-
solución del ejercicio fraseológico, se aprecia, al 
observar la Figura 3, una notoria discrepancia 
en los niveles de aciertos registrados para di-
versas locuciones verbales. Entre las locuciones 
estudiadas, destacan aquellas que exhibieron un 
índice de aciertos significativamente elevado. 
Entre las locuciones verbales que registraron un 
alto índice de aciertos se encuentran las siguien-
tes: “echar leña al fuego”, “echar raíces”, “dar 
en el clavo”, “pasar página”, “echar una mano”, 
“romper el hielo”, “dar la vuelta a la tortilla”, 
“costar un riñón”, “hincar los codos”, “poner los 
cuernos”, “enterrar el hacha de guerra”, “apretar 
los tornillos” y “poner la mano en el fuego”.

La explicación a esto se debe a que, la mayoría 
de las expresiones acertadas mantienen en espa-
ñol y ruso equivalencia fraseológica plena, como 
el caso de “enterrar el hacha de guerra” y en ruso 
literal “зарывать топор войны” o “pasar pá-
gina”, en ruso “перевернуть страницу” o in-
cluso equivalencia fraseológica parcial, como 
“echar leña al fuego”, cuyo homólogo en ruso 
literal sería echar aceite al fuego “добавлять 
масла в огонь” o “poner la mano en el fuego”, 
cuyo referente fraseológico en ruso sería “дать 
руку на отсечение” o poner la mano a cortar. 

figura 3. Resultados obtenidos en ambos grupos: Grupo A (fase teórica) y Grupo B (fase teórica y práctica).
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do de iconicidad que desprende el significado 
figurado de ciertas expresiones sin equivalencia 
fraseológica de algún modo se reflejó en el cono-
cimiento del estudiante foráneo. Tales fueron los 
casos de “echar raíces”, “hincar los codos” o “dar 
la vuelta a la tortilla”, donde, según la opinión 
de los estudiantes, la representación visual que 
evocan estas expresiones, en combinación con el 
contexto proporcionado, simplificó la compren-
sión del sentido figurado. De este modo, pudie-
ron asociar “echar raíces” con el significado de 
asentamiento en un lugar, tal y como hacen los 
árboles; “hincar los codos” con la imagen de es-
fuerzo y dedicación en una posición de estudio 
concreta y “dar la vuelta a la tortilla” con el he-
cho de darle rápido la vuelta a algo en el senti-
do de tergiversar, al igual que se hace durante el 
proceso de preparación de la tortilla.

Por otro lado, es importante destacar que en-
tre las locuciones verbales que presentaron un 
número significativamente menor de aciertos 
se encuentran aquellas que no poseen un equi-
valente fraseológico en ruso y que, por lo tanto, 
resultaron especialmente desafiantes para los 
estudiantes a la hora de comprender el sentido 
figurado. Además, la falta de familiaridad de los 
estudiantes con el contexto cultural específico 
asociado a estas expresiones en español repre-
sentó otro obstáculo importante. En la mayoría 
de los casos, los estudiantes no lograron esta-
blecer relaciones semánticas conceptuales entre 
sustantivos, como, por ejemplo, relacionar toa-
lla con derrota, pata con error, papeles con ner-
vios, jardín con problema, ajo con implicación, 
hombro con ayuda o calabazas con rechazo. Esto 
subraya la importancia del contexto cultural y 
conceptual en la comprensión y traducción de 
locuciones verbales, y destaca una vez más la 
necesidad de abordar estas dificultades en la en-
señanza de la traducción.

Atendiendo al segundo grupo de estudiantes 
que recibió la parte teórica dedicada a la concep-
ción y adquisición de esquemas conceptuales 
basados en la TM (Grupo B), se observa una me-
jora en aquellas locuciones que fueron difíciles 
de interpretar por el primer grupo. En este senti-
do, los estudiantes evidenciaron la construcción 
del significado de una expresión a través de la 
activación de marcos mentales en cada contex-
to, relacionados con estructuras cognitivas que 
contienen conocimiento y experiencias. Esta 
observación resalta la influencia positiva de la 
fase teórica basada en la TM en la adquisición 
de marcos conceptuales, lo que, en palabras de 
los estudiantes, facilitó una comprensión más 
profunda y efectiva de las locuciones verbales, 
particularmente aquellas que presentaban difi-
cultades iniciales. Este enfoque destaca la rele-
vancia de la teoría en la práctica de la traducción 
y pone de manifiesto cómo el conocimiento con-
ceptual y cognitivo es esencial para abordar las 
complejidades de las expresiones idiomáticas en 
el proceso de traducción.

Según los resultados obtenidos por los estu-
diantes del segundo grupo, estos marcos pro-
porcionaron el contexto necesario y adecuado 
para hacer comprender el significado metafó-
rico de las locuciones verbales propuestas, y de 
ahí su alto nivel de aciertos. De este modo, los 
estudiantes rusos que recibieron la parte teórica 
jugaron con ventaja, en tanto que tenían acce-
so a la información sobre los marcos mentales 
asociados con esas expresiones a un nivel más 
abstracto. Esto es, al haber sido expuestos a la 
TM, los estudiantes del segundo grupo, en com-
paración con el primero, contaron con una base 
conceptual que les permitía entender las expre-
siones idiomáticas en un nivel más profundo, sin 
presentar tantas limitaciones a la hora de desci-
frar el significado metafórico, y sin dejarse llevar 
solo por el sentido literal. 
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Asimismo, en el caso de las locuciones que no 
proyectan la misma iconicidad fraseológica en 
español y ruso, los estudiantes, en primera ins-
tancia y aludiendo al esquema conceptual reali-
zado en clase, identificaron el marco conceptual 
básico de cada una de las expresiones, asocián-
dolas con la idea conceptual. En este sentido, en 
calidad de ejemplo, “llevar los pantalones” se 
asoció con la idea de autoridad, control o poder 
en una relación o situación, lo que equivaldría en 
ruso a быть главным в семье, lit. ser el jefe de 
la familia, es decir, ser el cabeza de familia. Así, 
los estudiantes relacionaron el significado literal 
y figurado de la expresión (persona que lleva los 
pantalones es igual a persona que mantiene a la 
familia económicamente como muestra de po-
der) y comprendieron que la expresión no alude 
a su forma literal. 

Además, los estudiantes fueron capaces de va-
lorar la importancia de la comprensión cultural, 
pues, las locuciones menos acertadas son aquellas 
que se encuentran más arraigadas en la cultura es-
pañola y pueden tener significados connotativos 
y figurativos que no se pueden traducir a simple 
vista. Esto lleva a discutir la importancia de com-
prender la cultura y el contexto en la traducción 
de expresiones idiomáticas, ya que esto influye 
en su comprensión y uso adecuado. Las expresio-
nes “dar las uvas”, “perder los estribos”, “pelar la 
pava”, “hacer novillos”, “estar en el ajo” o “pillar el 
toro” son claros ejemplos de fraseología histórica 
y cultural sin equivalencia en ruso donde los estu-
diantes, mediante el modelo de esquema concep-
tual de la TM de cada expresión, tuvieron la opor-
tunidad de reflexionar sobre cómo estas unidades 
están estrechamente vinculadas a la cultura y a 
situaciones específicas. Además, evidenciaron la 
importancia de la comprensión de la cultura de 
ambos idiomas (ruso y español), ya que es funda-
mental para interpretar y traducir correctamente 
estas expresiones. De esta manera, exploraron las 

diferencias culturales que existen en la forma en 
que se expresan las ideas y los conceptos en cada 
idioma, lo que los llevó a una discusión más am-
plia sobre cómo la cultura influye en el lenguaje y 
cómo se pueden evitar malentendidos y errores de 
traducción teniendo en cuenta el contexto. 

Estos casos de equivalencia fraseológica nula 
plantean un desafío interesante en el campo de 
la traducción. Estas situaciones pueden ser re-
sultado de una asimetría conceptual entre las 
dos lenguas involucradas, lo que significa que 
un concepto o una idea representada por la ex-
presión idiomática en la lengua de origen no 
tiene un equivalente directo o una representa-
ción culturalmente similar en la lengua meta. En 
nuestro caso, la asimetría conceptual dificultó 
notoriamente la traducción directa de estas ex-
presiones debido a la carencia de una represen-
tación conceptual similar. En tales casos, los 
traductores deberían recurrir a estrategias crea-
tivas y adaptaciones culturales para transmitir 
el significado subyacente de la locución verbal 
original, como, por ejemplo, una descripción li-
teral que capture el significado subyacente o in-
cluso la adaptación cultural. 

La traducción de la fraseología presenta un 
desafío peculiar debido a su naturaleza idiosin-
crática y no literal. Cada locución verbal tiene un 
marco conceptual asociado en la lengua de ori-
gen, por lo que, al traducir, resulta esencial iden-
tificar y comprender el marco conceptual sub-
yacente en la expresión original. Esto implica 
analizar el significado figurado, las asociaciones 
culturales y las metáforas que forman parte de 
dicho marco. Además, traducir estas expresio-
nes implica encontrar equivalencias basadas en 
marcos similares. De ahí que la TM sugiera que 
los conceptos se estructuran en base a marcos 
cognitivos compartidos.

Por otro lado, adaptar y localizar las expre-
siones también tiene su importancia. La TM 
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66 destaca la relevancia de adaptar el mensaje al 
contexto cultural y lingüístico de la audien-
cia meta. Al traducir unidades fraseológicas, es 
esencial tener en cuenta las diferencias cultu-
rales y lingüísticas y adaptar las expresiones de 
manera que sean comprensibles y apropiadas 
para el público meta. Esto puede implicar sus-
tituir una expresión idiomática por una equiva-
lente en el idioma de destino o, en algunos ca-
sos, incluso reformular la frase para transmitir 
el mismo significado. En adición a esto, merece 
la pena considerar el contexto y la función co-
municativa, pues los marcos también están in-
fluenciados por el contexto en el que se utiliza 
la fraseología.

5. CONCLUSIONES

En lo que respecta a la traducción de locuciones 
verbales, la TV ha demostrado ser eficaz al en-
contrar equivalentes idiomáticos adecuados y 
guiar el proceso de traducción de varias mane-
ras. Esto incluye considerar la comprensión del 
significado conceptual a través de la intención 
y la imagen mental proyectada por las expre-
siones, evitar traducciones literales mediante 
la búsqueda de equivalentes que se ajustan al 
marco conceptual de origen y lograr la adapta-
ción cultural mediante la transmisión del mismo 
impacto cultural en el idioma meta. Además, la 
TM ha servido como estímulo en aquellos casos 
donde no había equivalentes exactos, permi-
tiendo encontrar expresiones o construcciones 
alternativas que transmiten el mismo significa-
do o efecto en el idioma destino.

Además, se ha evidenciado que la TM puede 
ser aplicada a la traducción en tanto que puede 
ser útil para comprender y abordar los desafíos 
que surgen al traducir entre dos idiomas y cul-
turas diferentes. Algunas de estas aplicaciones 
se hacen evidentes en la equivalencia cultural, 

que implica la identificación y adaptación de 
los marcos culturales con el fin de asegurar una 
comunicación efectiva. Esto es especialmente 
relevante en el caso de metáforas y expresiones 
idiomáticas, donde se requiere una comprensión 
de los marcos subyacentes en cada idioma para 
encontrar una equivalencia adecuada, así como 
la implementación de estrategias de traducción 
apropiadas. También se reflejan en la conside-
ración del contexto y la intención comunicativa 
para garantizar una traducción precisa y cohe-
rente. Además, se destaca en la adaptación cul-
tural, que subraya la importancia de ajustar el 
mensaje al contexto cultural del público meta 
mediante la realización de adaptaciones que re-
flejen las normas y los valores de la cultura meta.

En definitiva, el experimento fraseológico ha 
mostrado cómo algunas locuciones verbales tie-
nen equivalencias directas en ruso, mientras que 
otras carecen de expresiones equivalentes. Esto 
llevó a una discusión sobre los desafíos que los 
estudiantes enfrentaron al encontrar la traduc-
ción precisa y natural de estas expresiones, así 
como la importancia de utilizar estrategias de 
traducción basadas en los marcos conceptuales 
y el contexto. Los estudiantes analizaron las es-
trategias de traducción basadas en la TM para 
abordar la falta de equivalencia directa. Además, 
vieron cómo los marcos conceptuales pueden 
ser de gran ayuda a la hora de comprender el 
significado figurativo de las expresiones y cómo 
pueden transferir ese conocimiento al aprender 
nuevas expresiones idiomáticas en español. El 
ejercicio resalta la importancia de la exposición 
continua a las locuciones en el idioma de des-
tino (español) y la práctica activa de su uso en 
diferentes contextos. Esto lleva a una discusión 
sobre la importancia de la participación en acti-
vidades comunicativas, el contacto con hablan-
tes nativos y el uso de materiales auténticos para 
mejorar la competencia fraseológica. 
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