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Resumen: El uso y comportamiento de unidades fraseológicas plantea, a menudo, una serie 
de dificultades en el aula de ELE debido a las manipulaciones creativas que llevan a cabo los 
hablantes nativos de una lengua. En este contexto surge el fenómeno de la desautomatización 
fraseológica mediante modificaciones semánticas, fruto del juego que se establece entre la 
lectura figurada y literal en contextos determinados. Por otro lado, el acercamiento de los estu-
diantes universitarios a la literatura en su comprensión escrita también puede llevarse a cabo 
a través de la práctica creativa. En este sentido, la escritura creativa puede resultar una activi-
dad de gran interés pedagógico, ya que ofrece la posibilidad de expresión artística a través del 
lenguaje. En respuesta a tal interés nace el objetivo de esta investigación de cara a explorar las 
posibilidades creativas del lenguaje en materia fraseológica. Asimismo, este estudio pretende 
examinar una muestra de escritura creativa en contextos fraseológicos dirigida a alumnos uni-
versitarios rusos de ELE. Para ello, se recurre a una metodología de estudio de caso mediante 
el análisis de locuciones verbales en contextos de desautomatización fraseológica. A partir de 
la desautomatización que sufre la fraseología se intenta acercar a los estudiantes a la puesta en 
práctica de la creación literaria que permite estimular la creatividad del lenguaje y desarrollar 
la competencia escrita mediante la producción de textos en la lengua meta.
Palabras clave: UF; desautomatización fraseológica; escritura creativa; ELE; expresión escrita.

Abstract: The use and behavior of phraseological units often poses a series of difficulties in the 
SFL classroom due to the creative manipulations carried out by native speakers of a language. 
In this context, the phenomenon of phraseological deautomatisation by means of semantic 
modifications arises because of the interplay between figurative and literal reading in specific 
contexts. On the other hand, the approach of university students to literature can also take place 
through creative practice. In this sense, creative writing can be an activity of great pedagogical 
interest since it offers the possibility of artistic expression through language. In response to 
this interest, the aim of this study is to explore the creative possibilities of language in phra-
seology. In addition, this study aims to examine a sample of creative writing in phraseological 
contexts aimed at Russian university students of SFL. For this purpose, a case study method-
ology is used by analyzing verbal locutions in phraseological deautomatisation contexts. Based 
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on the deautomatisation of phraseology, the aim is to bring students closer to the practice of 
literary creation, which stimulates language creativity and develops written competence in the 
production of texts in the target language.
Keywords: phraseological unit; deautomatization; creative writing; SFL; written language.

1. Introducción 

El valor de la creatividad no es importante solo en el campo de la didáctica, 
sino que, además, puede resultar un instrumento fructífero en el aula de ELE. 
Esto se debe a la aportación de una serie de ventajas en calidad de actividades 
en el marco de la escritura creativa mediante las cuales el alumnado foráneo 
pone en práctica lo instruido previamente en el aula (González-Anaya, 2021).

En los últimos años hemos sido testigos de un enfoque didáctico en la en-
señanza de idiomas extranjeros que responde a un modelo de educación por 
tareas, distribuidas en cuatro destrezas (expresión oral y escrita, comprensión 
auditiva y lectora), con la finalidad de conseguir que el alumnado se exprese 
correctamente tanto de forma oral como escrita (Casal, 2011). De ahí que las 
actividades didácticas propuestas en el aula deban responder a ejercicios que 
ejerciten las cuatro destrezas citadas. Dicho enfoque por tareas, caracterizado 
por conservar un prisma integrador, ha generado un progreso evidente en 
el ámbito de la enseñanza de lenguas (Mora-Fandos & Schreiber-Di Cesare, 
2020). No obstante, a mi parecer, existe un cierto descontento por parte del 
alumnado, a la par que un vacío legal, en lo que se refiere a la comprensión 
escrita en el aula de ELE. Concretamente en lo referente a actividades de re-
dacción que fusionen temas gramaticales y la creación de textos con un obje-
tivo utilitario y no al azar.

Tanto la lengua escrita como su versión oral son componentes importantes 
en el plan de estudios de ELE. Sin embargo, algunos autores argumentan que 
la lengua escrita debería recibir mayor atención por múltiples razones, entre 
las cuales destaca que el lenguaje escrito proporciona un registro en cuanto 
al progreso de los estudiantes, que permite revisar trabajos, así como reflexio-
nar sobre sus destrezas lingüísticas (Sánchez Ortiz & Brito Guerra, 2015). 
Esto, en gran medida, puede ayudar a los estudiantes a identificar sus puntos 
fuertes y débiles y a centrarse en las áreas que necesitan mejorar. Además, el 
registro escrito puede ser una herramienta valiosa para desarrollar ciertas ha-
bilidades y mejorar la capacidad de expresión (Navarro, 2021). Asimismo, en 
palabras de Medina (2018), las actividades de escritura pueden animar a los 
estudiantes a centrarse en la exactitud y la precisión, lo que ayuda a mejorar 
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sus habilidades lingüísticas y, a la vez, reducir el riesgo de malentendidos y 
falta de comunicación. Además, la escritura permite a los alumnos reflexionar 
sobre sus ideas y expresarlas de forma estructurada y organizada, lo que, sin 
lugar a duda, facilita la adquisición del lenguaje y, por ende, de la lengua meta 
(Alzate-Medina & Peña-Borrero, 2010).

Por otro lado, el lenguaje escrito suele considerarse más formal y perma-
nente que el oral, por lo que suele utilizarse en situaciones en las que el rigor 
y la claridad merecen mayor relevancia, como en la redacción de ensayos. 
Esto permite a los alumnos reflexionar sobre ciertos propósitos y expresarlos 
con mayor precisión, lo que, a su vez, contribuye a mejorar sus competen-
cias lingüísticas, además de ser una herramienta útil para reflexionar sobre lo 
aprendido de cara a consolidar los conocimientos adquiridos.

Sin embargo, la producción escrita también implica algunas desventajas, 
como, por ejemplo, que puede llevar mucho tiempo y requiere un cierto ni-
vel de destreza y conocimientos que puede no ser inmediatamente accesible 
para todos los estudiantes (Flores Guerrero, 2016). Escribir también puede 
resultar más difícil para los alumnos que aún no confían en sus capacidades 
de escritura o que presentan dificultades con el idioma. En adición a esto, las 
actividades de escritura suelen ser difíciles de calificar y evaluar con preci-
sión, lo que puede afectar fácilmente a la motivación del alumnado. De ahí 
que la expresión de la lengua escrita constituya una de las destrezas que pre-
senta mayor dificultad en el proceso de enseñanza en el aula de ELE (Cassany, 
2005). 

La escasa presencia del lenguaje escrito frente al oral en el aula de ELE 
puede deberse a varias razones, tales como la falta de tiempo, debido a que el 
proceso de aprendizaje de una lengua extranjera suele requerir mucho tiem-
po y esfuerzo, por lo que no siempre se priorizan las actividades de escritura 
en el escaso tiempo disponible en el aula (Barnes, 2020). Otra razón recae en 
el énfasis en la expresión oral, ya que muchas clases de idiomas se centran 
en el desarrollo de las destrezas orales de los alumnos, y prestan menos aten-
ción a la escritura (Baralo, 2010). También puede influir el miedo a cometer 
errores, pues los estudiantes pueden sentirse intimidados por la escritura, lo 
que puede reducir su motivación para participar en actividades de escritura 
o incluso, en ocasiones, la limitación de recursos, donde la disponibilidad de 
materiales también puede influir en la escasa presencia del lenguaje escrito 
en el aula (Prieto et al., 2013). Por ello, es importante encontrar formas de 
incorporar más actividades de escritura en el aula de ELE, ya que el lenguaje 
escrito es una habilidad valiosa que puede ayudar a los estudiantes a mejorar 
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sus capacidades lingüísticas y a expresarse con mayor eficacia. Esto puede 
lograrse a través de varios métodos, como reservar un tiempo dedicado a las 
actividades de escritura mediante la incorporación de esta a otras actividades 
del aula.

En este contexto, el papel de la escritura creativa como incorporación a 
otras actividades en el aula de ELE puede ser una actividad muy beneficiosa, 
ya que fomenta la expresión lingüística y permite a los estudiantes expresar 
sus pensamientos, sentimientos e ideas de una manera creativa e imaginati-
va (Díaz, 2008; Álvarez Rodríguez, 2009). Además, mejora el vocabulario y 
la gramática, pues las actividades enfocadas en la escritura creativa pueden 
ofrecer a los alumnos la oportunidad de practicar y reforzar su vocabulario y 
sus conocimientos gramaticales de forma divertida y atractiva (Alonso Bláz-
quez, 2001). También este tipo de escritura ayuda al alumnado a aumentar la 
confianza en el uso de la lengua y a superar cualquier miedo o ansiedad que 
puedan tener a la hora de escribir (Acquaroni Muñoz, 2015). De este modo, la 
creatividad se ve fomentada gracias al desarrollo de una actitud más positiva y 
segura hacia el aprendizaje de idiomas, favoreciendo así el aprendizaje indivi-
dualizado y aumentando la motivación (Labarthe & Vásquez, 2016). 

En lo que respecta al estudio de la fraseología en el aula de ELE y su apli-
cación en el marco de la escritura creativa, esta puede desempeñar un papel 
importante en tanto que puede ayudar a los estudiantes a familiarizarse y 
comprender fraseologismos comunes, así como a practicar su uso en contex-
tos reales de la lengua meta (García Rodríguez, 2018). Familiarizar a los estu-
diantes con expresiones fijas e idiomáticas de uso común en español mejora 
sustancialmente su competencia lingüística (fraseológica) y su comprensión 
general del idioma. La incorporación de estas expresiones en actividades de 
escritura creativa puede ofrecer a los estudiantes la oportunidad de aplicar 
lo aprendido, lo que conduce a un uso más natural y fluido del lenguaje y a 
una autenticidad de su escritura. Además, la comprensión de la fraseología 
fomenta una transmisión con mayor precisión de los matices culturales y los 
fraseologismos del mundo hispanohablante, lo que provoca que su escritura 
sea más rica y diversa desde el punto de vista cultural.

En lo referente a las numerosas aportaciones relacionadas con la didáctica 
en lenguas extranjeras en el campo de la fraseología, en este estudio se hace 
alusión al fenómeno de la desautomatización fraseológica, entendido como 
el proceso de romper el uso automático y formulista del lenguaje cotidiano 
mediante la manipulación creativa de la lengua de cara a fomentar una pro-
ducción lingüística más consciente y deliberada (Mena Martínez, 2003; Sau-
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mell, 2020). En el aula de ELE, esta técnica puede utilizarse para ayudar a los 
estudiantes a mejorar sus destrezas lingüísticas haciéndolos más conscientes 
de sus elecciones lingüísticas, así como animándolos a utilizar el lenguaje de 
manera más creativa y precisa (Salazar, 2017).

Asimismo, el estudio de lenguas extranjeras puede verse beneficiado de 
la desautomatización fraseológica a través de la manipulación creativa de los 
fraseologismos. La desautomatización fraseológica, en otras palabras, consis-
te en romper patrones lingüísticos automáticos y utilizar expresiones menos 
comunes. De este modo, los estudiantes desarrollan una comprensión más 
profunda de la lengua meta y mejoran su capacidad para expresarse de forma 
más flexible (Martín, 2022).

Un ejemplo de desautomatización fraseológica podría ser la locución ver-
bal de uso común dormirse en los laureles y pensar en expresiones alternativas 
para transmitir la misma idea. Por ejemplo, en lugar de dormirse en los lau-
reles, se podría sugerir, dentro de un mismo contexto, echarse una siesta en 
los naranjos. En este sentido, al animar a los alumnos a utilizar expresiones 
menos automáticas, se los obliga a pensar de forma más crítica y creativa so-
bre el lenguaje que utilizan, lo que puede conducir a una comprensión más 
profunda de la lengua y a una capacidad de comunicación más matizada. De 
este modo, analizando el ejemplo anterior, el alumnado recapacita y se ve con 
la obligación de extraer el significado figurado para, posteriormente, poder 
reproducir la misma expresión alterándola léxicamente y produciendo de for-
ma creativa otra locución verbal sinónima. Así, con la implementación de esta 
técnica al estudio de las lenguas extranjeras, en concreto al aula de ELE, los 
estudiantes pueden lograr una ampliación de su vocabulario y su competen-
cia lingüística, así como sus habilidades comunicativas, lo que conduce a un 
uso más eficaz y sofisticado de la lengua (Hidalgo Ternero & Corpas Pastor, 
2020). Alentar a los alumnos a manipular creativamente el lenguaje a través 
de la fraseología los ayuda a mejorar sus destrezas lingüísticas, además de 
brindarles la oportunidad de expresarse de forma creativa y de desarrollar su 
propio estilo de escritura. 

No obstante, el uso de la desautomatización fraseológica como medio de 
escritura creativa en el aula de ELE es relativamente un campo nuevo, sin ex-
plorar. Hasta la fecha, resultan escasos los trabajos enfocados directamente en 
una metodología innovadora y creativa en materia fraseológica que prioriza el 
uso significativo y comunicativo del lenguaje, dando paso a una producción 
lingüística más consciente y deliberada (Rodríguez, 2021). En este contexto, 
nace el objetivo del presente trabajo, centrado en la adquisición del lenguaje, 
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en nuestro caso del español, mediante la desautomatización fraseológica en el 
aula de ELE, concretamente de locuciones verbales, en términos de expresión 
creativa, de cara a ayudar a los estudiantes extranjeros a desarrollar destrezas 
lingüísticas más avanzadas y alcanzar una mayor fluidez en la lengua meta. 
De este modo, se espera de los estudiantes que adquieran confianza y domi-
nio del español, lo que les permitirá en un futuro comunicarse eficazmente 
con hablantes nativos y participar en intercambios culturales.

2. Marco teórico

Ser consciente de la importancia fraseológica en una lengua extranjera es 
importante en términos de mejorar las competencias lingüísticas (Izquierdo, 
2023). Para ello, la fraseología, como disciplina autónoma e independiente, 
proporciona una rica fuente de vocabulario y expresiones que no se aprenden 
de manera intuitiva estudiando el léxico de forma aislada (Rodríguez, 2022). 
Comprender y utilizar expresiones fijas puede ayudar a los estudiantes a co-
municarse de una forma más eficaz, de la manera como lo hacen los nativos. 
Además, un uso íntegro de la fraseología también puede ayudar a mejorar la 
fluidez al proporcionar un recurso ya preparado de fragmentos lingüísticos 
que pueden utilizarse en diversas situaciones comunicativas (Corpas Pastor, 
2000). De este modo, se reduce la carga cognitiva de los estudiantes y se fa-
cilita la producción lingüística (Mejía, 2021). En adición a esto, la fraseología 
suele ser culturalmente específica y puede aportar valiosos conocimientos 
sobre la cultura y los valores de la comunidad lingüística meta. Dicho de otro 
modo, al aprender frases fijas y prefabricadas, los estudiantes adquirieren 
una comprensión más profunda de la cultura y la lengua meta (Nenkova, 
2020).

En lo que se refiere a escritura creativa, la fraseología desempeña un pa-
pel significativo. Aprender y utilizar frases hechas ayuda a los estudiantes a 
ampliar su vocabulario y a encontrar nuevas expresiones para transmitir sus 
ideas. Además, al alentar a los alumnos a manipular y transformar frases 
hechas, la desautomatización fraseológica contribuye a fomentar el pensa-
miento creativo y la experimentación en la escritura, es decir, puede ayudar a 
los alumnos a desarrollar un estilo de escritura más distintivo y a crear textos 
más variados y atractivos (Ruiz Gurillo, 2010). En general, la relación entre la 
fraseología y la escritura creativa es dinámica y recíproca, y cada una de ellas 
apoya y refuerza a la otra en el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras.



La desautomatización fraseológica como forma de escritura creativa en ELE 127

Quaderns de Filologia: Estudis Literaris XXVIII: 121-142. doi: 10.7203/qdfed.28.26572

En este sentido, la escritura creativa puede considerarse un nuevo escena-
rio fraseológico en el sentido de que ofrece un contexto único e imaginativo 
para utilizar el lenguaje. En la escritura creativa, el alumnado goza de una total 
libertad para utilizar el lenguaje, liberándose de las limitaciones del uso coti-
diano y de las expresiones formulistas (Corpas Pastor, 2001). Al experimentar 
con el lenguaje en la escritura creativa, los estudiantes pueden comprender 
mejor la estructura y el uso del lenguaje, así como la flexibilidad y versatilidad 
de las frases y expresiones. Este proceso de experimentación y manipulación 
puede ayudar a promover un uso más consciente y deliberado del lenguaje, 
lo que puede favorecer el desarrollo de las destrezas fraseológicas. En otras 
palabras, el recurso de la escritura creativa puede considerarse un nuevo esce-
nario para explorar y desarrollar los conocimientos y las habilidades fraseoló-
gicos, en el que se estimula a los estudiantes a ser más creativos e intenciona-
dos en el uso del lenguaje (Ruiz Gurillo, 1998). Al utilizar el lenguaje de este 
modo, los estudiantes pueden desarrollar una comprensión más profunda de 
la fraseología y adquirir las destrezas y la confianza necesarias para utilizar el 
lenguaje con eficacia en una serie de situaciones comunicativas. 

2.1 La desautomatizacion fraseológica como nuevo escenario  
de aprendizaje

El fenómeno de la desautomatización fraseológica constituye el proceso de 
descomponer y reevaluar frases y expresiones fijas en una lengua con el ob-
jetivo de fomentar la creatividad y nuevos escenarios de aprendizaje (Martí-
nez, 2022). Este enfoque pretende que los usuarios piensen más allá del uso 
estándar de la lengua haciendo uso de formas nuevas y poco convencionales. 
Mediante la deconstrucción de expresiones comunes y el análisis de sus com-
ponentes, los alumnos podrán adquirir una comprensión más profunda de la 
lengua y ampliar su repertorio lingüístico. 

Atendiendo al universo fraseológico, una unidad fraseológica (UF) es una 
expresión fija en una lengua que se compone de dos o más palabras y funcio-
na como una sola unidad semántica (Ruiz Gurillo, 2009). El estudio de las 
UF puede afectar a los estudiantes extranjeros de varias maneras. En primer 
lugar, puede mejorar su comprensión de la lengua, ya que aprenden el signi-
ficado de estas expresiones conjuntas como un todo, en lugar de limitarse a 
los significados de las palabras individuales. En segundo lugar, puede mejorar 
su capacidad para utilizar el idioma de una forma más idiomática y natural, 
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lo cual es importante para una comunicación eficaz (Orozco, 2016). Por otra 
parte, el estudio de las UF también puede ayudar a reducir la ansiedad lin-
güística, ya que proporciona a los estudiantes un enfoque más estructurado 
para el aprendizaje de nuevas expresiones, proporcionando una sensación de 
logro a medida que adquieren el dominio de formas lingüísticas más comple-
jas (Sánchez, 2015).

En esta línea juega un papel esencial la desautomatización de estas UF 
como nuevas creaciones lingüísticas basadas en la manipulación de la forma 
y de las características de significación. Tales manipulaciones obedecen a di-
versos propósitos (persuasivos, lúdicos, aclaratorios) y ejercen una atracción 
especial en el destinatario. En este sentido, la noción de desautomatización 
fraseológica hace referencia a las modificaciones voluntarias que experimen-
tan las UF (Zuluaga, 1997). 

Si analizamos la expresión dar morcillas a alguien en la siguiente oración: 
“espero que le den morcilla a toda esa gente delgada que impacientemente 
está esperando en la cola”, observamos un significado muy diferente si lo 
comparamos con su homóloga locución verbal, pues se procede a la lectura 
literal de la expresión. Es decir, el significado figurado de la expresión idiomá-
tica dar morcillas en el sentido de fastidiar a alguien se modifica dando como 
resultado una expresión libre (significado figurado desautomatizado). Lo mis-
mo ocurre con la expresión levantarle la mano a alguien/algo en la siguiente 
frase: “Levántale la mano a la violencia de género”, donde el significado me-
tafórico de pegarle a alguien toma la postura opuesta (di no a la violencia) y 
se usa para realizar un efecto discursivo que cumple la función de atraer la 
atención del receptor. Ambos ejemplos comentados presentan un denomina-
dor común. En todos se modifica una UF con el fin de lograr determinados 
efectos discursivos. Esta manipulación creativa es la que recibe el nombre de 
desautomatización fraseológica, fruto de la alteración de una estructura fija con 
el objetivo de producir ciertas consecuencias inferenciales. Sin embargo, tal 
alteración, en palabras de Mena Martínez (2003), debe cumplir una serie de 
requisitos básicos para ser considerada desautomatización.

Asimismo, la modificación debe presentar un cambio ocasional, volunta-
rio e intencionado del hablante. En este sentido, no se consideran desautoma-
tizaciones los errores involuntarios, así como los cambios que han adquirido 
ciertas expresiones institucionalizadas. Otro requisito para la desautomati-
zación es que la modificación debe desviarse lo suficiente de la forma ori-
ginaria para que se perciba el cambio. El tercer requisito reside en que la 
UF originaria debe ser reconocible y recuperable con ayuda de los elementos 
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conservados e inalterados o mediante el contexto. En este sentido, se trata de 
la característica más importante del fenómeno de desautomatización, pues 
si no se reconoce la UF originaria de fondo, cualquier manipulación resulta 
inefectiva y sin sentido. En otras palabras, la esencia de la desautomatización 
fraseológica radica justamente en la recuperación de la unidad original, para 
que el cambio sea valorado y juzgado en función de los efectos inferenciales 
que desencadena (Rodríguez, 2023).

Como bien es sabido, la fraseología parte de la existencia de estructuras 
sintagmáticas que se comportan semánticamente como lexemas simples. 
Esto obliga en cierto modo a que el hablante recurra a la memorización de 
estructuras íntegras con sus significados correspondientes y, como conse-
cuencia del proceso de memorización de bloques, el significado de una UF va 
adquiriendo con el paso del tiempo nuevos matices semánticos. Sin duda, el 
significado figurado de una UF resulta más atractivo y complejo que su equi-
valente libre. Esto encuentra su explicación en la vitalidad y frecuencia de uso 
de las UF como unidades lingüísticas efectivas en el discurso. Tal efectividad 
discursiva es la responsable de la manipulación que rompe la estabilidad de la 
UF con el fin de conseguir efectos discursivos. En este sentido, Fernández y 
Mena (2007) destacan una serie de motivos por los que la desautomatización 
fraseológica resulta tan efectiva y, por tanto, merece la pena su estudio en el 
aula de ELE. 

En primer lugar, la desautomatización es un procedimiento que favore-
ce la memorización, pues posibilita la remisión a una expresión que forma 
parte del acervo fraseológico de una lengua. Una vez instalada la UF en el 
sistema lingüístico del alumnado, las consecuencias de aprendizaje resultan 
sumamente positivas. Todas estas operaciones remiten a la UF de base, y ello 
favorece la memorización del resultado de la operación. Esto es lo que sucede 
con la desautomatización fraseológica, cuyo resultado, por asociación con la 
UF memorizada, resulta más fácil de captar que cualquier otra manipulación 
lingüística. El segundo motivo tiene que ver con el alto grado de efectividad 
discursiva, que consiste en la creación de cierta incertidumbre que despierta 
un interés especial en el oyente. El desconcierto inicial de una UF alterada 
conlleva un aumento de interés y de atención, lo que obliga a pensar que algo 
importante se oculta detrás de la modificación. 

En definitiva, la desautomatización fraseológica es un mecanismo trasgre-
sor que parte de la ruptura de la tradición fraseológica del lenguaje para aca-
bar así con lo normativo. Dicho de otro modo, la desautomatización conlleva 
innovación, lo que supone un valor adicional en la generación de implicaturas 
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positivas en el estudiante que está aprendiendo español. Todos estos motivos 
confirman la utilidad del procedimiento de desautomatización fraseológica 
para diversos fines comunicativos en calidad de escritura creativa en el aula 
de ELE.

3. Metodología

La desautomatización fraseológica, como hemos comentado anteriormente, 
en términos de escritura creativa es una técnica que consiste en modificar in-
tencionadamente expresiones idiomáticas de uso común para hacerlas únicas 
y más impactantes. Esto, trasladado a un contexto de ELE, consiste en utilizar 
el español de manera poco convencional, rompiendo con las expresiones o 
esquemas típicos mediante la creación de nuevas combinaciones de palabras 
con el mismo valor idiomático. Para poner en práctica esta técnica, se puede 
experimentar o bien con el orden de las palabras que conforman las expresio-
nes, o bien con la sustitución de palabras comunes por alternativas menos 
comunes y encontrar así nuevas formas de expresar conceptos familiares de 
cara a desafiar al estudiante y hacer el proceso de escritura más interesante, 
único y memorable.

La metodología de este estudio, enfocada en el aula de ELE, está diseña-
da para proporcionar una investigación sistemática y rigurosa de los efectos 
de la escritura creativa sobre la desautomatización fraseológica en hablantes 
nativos de ruso. De esta manera, el presente trabajo adopta un diseño expe-
rimental con la inclusión de un ejercicio sobre fraseología en el marco de la 
escritura creativa dividido en dos fases. Una primera fase de carácter teórico, 
en la que se instruyó al alumnado foráneo acerca del proceso de desautomati-
zación fraseológica, y una segunda fase práctica, en la que se lleva a la práctica 
lo aprendido mediante un ejercicio en la plataforma universitaria TUIS. En 
este sentido, en la primera fase, y con el fin de contrarrestar resultados, la 
mitad de los participantes (20) fueron asignados aleatoriamente a un grupo 
experimental (GE) y la otra mitad (20), a un grupo de control (GC). El GE 
recibió una parte teórica en materia fraseológica y llevó a cabo una activi-
dad en el marco de la escritura creativa relacionada con la desautomatización 
fraseológica. El GC, por el contrario, no formó parte de tal actividad y no 
recibió instrucción teórica acerca del fenómeno de desautomatización. Con 
respecto a los participantes, son todos hablantes nativos de ruso matriculados 
en el curso universitario de ELE. Los criterios de inclusión incluyen un nivel 
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estándar de competencia escrita en español intermedio B2. Los criterios de 
exclusión, por su parte, fueron los antecedentes de trastornos del lenguaje o 
de la escritura.

La segunda fase corresponde a la puesta en práctica por parte de ambos 
grupos, tanto GE como GC, de la desautomatización de las locuciones verba-
les mediante un ensayo fraseológico en la plataforma universitaria TUIS.

3.1 Objetivo, muestra e instrumento

Para llevar a cabo el objetivo de la investigación, se ha optado por el paradig-
ma cuantitativo, entendido como nueva contribución que aboga por la par-
ticularidad de la investigación, asumiendo una visión estable de la realidad. 
Además, se opta por la objetividad con el fin de lograr una orientación clara 
en los resultados, los cuales servirán de guía que nos llevará a establecer una 
serie de conclusiones pertinentes. Este paradigma cuantitativo supone para la 
presente investigación educativa una ayuda a la hora de esclarecer el objeto de 
estudio, tomando en cuenta los cuadros y gráficos que la acompañan. De este 
modo, se podrá acceder a los datos presentados de manera sencilla, así como 
a su correcta interpretación.

Con todo esto, se pretende fomentar el aprendizaje de las UF, en general, 
y de las LV, en particular, bajo un ambiente ecológico y creativo del lenguaje. 
La actividad propuesta, aunque se pueda adaptar según las exigencias de los 
estudiantes, se centra en el análisis textual, presentando un nuevo enfoque 
didáctico, como el buen afianzamiento del acto comunicativo como conjunto 
complejo y cohesionado, así como el desarrollo personal de cada estudian-
te a partir del lexicón mental durante el aprendizaje. En este contexto, nace 
el objetivo principal del presente estudio centrado en el análisis, dentro del 
nuevo escenario creativo de aprendizaje de las UF, de la desautomatización 
fraseológica y posterior interpretación de las LV analizadas debido a su fuerza 
ilocutiva y a la carga pragmática que desprenden en un contexto determinado. 
El hecho de delimitar el objeto de estudio exclusivamente a las LV está relacio-
nado ineludiblemente con estudios cognitivos que dan cuenta de la intersec-
ción que se produce entre la fraseología y la semántica cognitiva.

Atendiendo a lo expuesto, se llevó a cabo la experiencia de analizar, concep-
tualizar y descifrar contextos fraseológicos en el marco de la desautomatiza-
ción de la fraseología en clase de ELE en la combinatoria ruso-español con cua-
renta estudiantes nativos de lengua rusa. Todos los participantes cumplieron 
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el requisito de cursar estudios lingüísticos, concretamente, en formación de 
profesorado en ELE. En cuanto al nivel de competencia en español, todos los 
estudiantes estaban certificados en el nivel intermedio B2 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2002). 

Con respecto al instrumento utilizado para la obtención de los datos de 
la investigación sobre las locuciones verbales, este fue la elaboración, en pri-
mera instancia, de un esquema fraseológico con el fin de dar a conocer el 
fenómeno de la desautomatización en un contexto de escritura creativa en 
el ámbito de la fraseología. La importancia de centrarse en la fraseología, en 
general, y en las locuciones verbales, en particular, se justifica por varias razo-
nes. Entre ellas, las más apremiantes para llevar a cabo este trabajo son, por 
un lado, su frecuente aparición en el discurso, y, por otro, su aporte de natu-
ralidad, coherencia y cohesión al texto. Todas las LV fueron adaptadas a partir 
de la revisión de la literatura de la Universidad de Granada, concretamente 
del proyecto “Colección de expresiones: lenguaje figurado y asperger” del año 
2017-2018 http://www.ugr.es/~jmpazos/asperger/page/coleccion.php. Los 
datos en relación con la enseñanza-aprendizaje de las LV se recogieron a tra-
vés de veinte unidades desconocidas por los participantes, que se muestran a 
continuación (tabla 1). 

LV1 Pagar el pato LV11 Tirar de la lengua

LV2 Estar en el ajo LV12 Dar la lata

LV3 Comer la tostada LV13 Pelar la pava

LV4 Planchar la oreja LV14 Echar un cable

LV5 Ponerse las botas LV15 Estirar la pata

LV6 Tapar agujeros LV16 Cortar el grifo

LV7 Faltar un tornillo LV17 Tirar de la manta

LV8 Dar calabazas LV18 Pillar el toro

LV9 Cortar el bacalao LV19 Hincar los codos

LV10 Tener enchufe LV20 Matar el gusanillo
 

Tabla 1. Locuciones verbales seleccionadas para el ensayo

Además, con la finalidad de ampliar conceptos, la actividad, como hemos 
comentado, se realizó en dos fases: una teórica y otra práctica. En la primera, 
puesto que los estudiantes sometidos a este ejercicio no habían puesto ante-

http://www.ugr.es/~jmpazos/asperger/page/coleccion.php
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riormente en práctica ninguna actividad relacionada con la desautomatiza-
ción fraseológica, ni con la fraseología en general, se procedió a explicarles 
detalladamente en qué consistía la actividad. Para ello, se elaboró, en primera 
instancia, un esquema con indicaciones acerca del papel que desempeña la 
fraseología en el marco de la creatividad del lenguaje aludiendo al factor idio-
mático de las locuciones verbales. Además, se hizo un repaso de lo que son 
estas unidades dentro del universo fraseológico y de sus rasgos característi-
cos, tales como la idiomaticidad o la fijación, para aclarar conceptos generales 
y sus posibles relaciones semánticas. Para ello, se le entregó un ejemplo (1) a 
modo explicativo sobre cómo se pueden alterar la composición de las locucio-
nes verbales idiomáticas sin alterar su significado figurado dependiendo del 
contexto.

De este modo, con la finalidad de facilitar la adquisición de la fase teórica 
en calidad de etapa preparatoria para la segunda fase práctica, se aludió al 
siguiente ejemplo: 

(1) María es una periodista que está investigando un escándalo relacionado 
con un asesinato de un político que tuvo lugar a las afueras de Málaga en 
un invernadero. Durante su investigación, descubre información delicada 
acerca del hallazgo del cadáver en la zona donde había plantadas beren-
jenas. Esto podría ponerla en peligro a ella y a su fuente de información. 
Sin embargo, decide seguir adelante con la historia y publicarla en una red 
social. Un día, uno de los políticos imputados en el escándalo la llama y le 
dice: “María, ¿no crees que te has metido en un berenjenal? Podrías enfren-
tarte a graves consecuencias si publicas esa historia”. María responde: “Sé 
que es arriesgado, pero creo que es importante que se sepa la verdad”.

Este contexto sirvió de ayuda para poder explicar al alumnado en qué con-
siste la desautomatización de una locución verbal en un ejemplo real en espa-
ñol. Asimismo, se procedió a explicarle al alumnado el ejemplo anterior, don-
de se debería haber interpretado la locución verbal desautomatizada meterse 
en un berenjenal, fruto de la creatividad del lenguaje, tanto en su forma literal 
como figurada, usada para indicar que María ha tomado una decisión arries-
gada y que puede enfrentarse a consecuencias negativas por sus acciones. La 
expresión, por lo general, se utiliza para describir una situación complicada o 
difícil en la que alguien se ha metido voluntariamente, a pesar de los riesgos 
que esto puede conllevar. En este caso, se dio a conocer el solapamiento en-
tre ambas lecturas de la locución: por un lado, la literal, ya que María, según 
parece, se había metido en el huerto donde estaban las berenjenas plantadas 
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y fue allí donde localizó el cadáver, y, por otro lado, el sentido figurado, tradu-
ciéndose la locución metafórica en cuestión por ‘meterse en un problema’. 

Tras haber presenciado un ejemplo de desautomatización en contexto, en 
la segunda fase, de dos horas de duración, ambos grupos de estudiantes reali-
zaron individualmente el ejercicio fraseológico propuesto abordando la crea-
tividad del lenguaje a través de las locuciones verbales en diferentes contextos 
de la tabla 1. Para ello, se vieron con la tarea de completar la prueba tipo test, 
atendiendo al tipo de relación semántica establecida en la plataforma univer-
sitaria TUIS. En esta segunda fase, partiendo del concepto de las locuciones 
verbales y de su relación con el fenómeno de la desautomatización fraseo-
lógica, se comprobó si las instrucciones recibidas durante la primea fase se 
comprendieron adecuadamente por parte del GE y si se observó una mejora 
con respecto al GC.

Asimismo, el ejercicio consistió en lo siguiente: tal y como se ilustra en la 
figura 1, y con la finalidad de que el alumnado sea capaz de distinguir entre 
sentido figurado, literal y desautomatización, se propusieron tres contextos 
relacionados con la locución verbal pagar el pato. Cada contexto alude a la 
semántica fraseológica de tal locución, es decir, un primer contexto se rela-
ciona con el significado figurado, otro con el significado literal y, el tercero, 
con la desautomatización fraseológica. Todos los contextos se presentan des-
ordenados, de modo que es el estudiante quien, atendiendo al contexto y al 
significado de la locución, debe deducir y relacionar las correspondencias que 
se ofrecen.

Posteriormente, se les invitó a realizar un segundo ejercicio de redacción 
relacionado con el ejercicio anterior, para poner en práctica lo aprendido (fi-
gura 2). En tal ejercicio se le pidió redactar una pequeña historia aludiendo al 
contexto de una nueva locución verbal manipulada intencionadamente: apos-
tarse el ganso, con la condición de guardar el mismo sentido de la expresión 
anterior pagar el pato.
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Figura 1. Ejemplo de pagar el pato en la plataforma TUIS

Figura 2. Ejemplo de redacción libre sobre la locución desautomatizada apostarse el ganso

3.2 Recogida, análisis e interpretación de los resultados 

En este apartado se presentan la lectura y recopilación de todo el material 
didáctico que ha hecho posible la realización de la investigación, así como la 
preparación del ejercicio tipo test. Asimismo, para poder obtener y recoger 
los datos, todos los estudiantes respondieron y realizaron el ejercicio duran-
te el mes de febrero de 2023. El ejercicio fraseológico, realizado de manera 
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individual, con una duración media de dos horas, se realizó de forma telemá-
tica a través del portal universitario TUIS de la universidad.

Para analizar los datos, se llevó a cabo un análisis cualitativo de la infor-
mación recolectada en materia fraseológica de cara a sintetizar los datos ob-
tenidos y examinar las relaciones entre las variables de la investigación. En 
primer lugar, se obtuvo la información pertinente sobre las UF seleccionadas 
mediante un registro sistemático de una base de datos de expresiones idio-
máticas, elaborada por un grupo de estudiantes de la Universidad de Grana-
da. Posteriormente, se analizó dicha base de datos, compuesta por diversas 
expresiones con el fin de restringir el objeto de estudio solo a aquellas expre-
siones idiomáticas: locuciones verbales. Tras concluir el análisis y la selección 
de tales expresiones, se procedió a la realización del ensayo fraseológico en 
la plataforma universitaria TUIS, teniendo en consideración las LV seleccio-
nadas para tal fin. Una vez concluido el proceso de ejecución de la prueba 
por parte de los participantes, se procedió a la codificación de la información 
mediante la agrupación de dicha información en categorías concentradas en 
ideas y conceptos. 

En cuanto al esquema de trabajo, se proporcionaron diferentes contextos 
para la actividad fraseológica, teniendo en cuenta el significado propio de cada 
locución verbal y su posible homóloga locución desautomatizada. 

Hoy en día sería indiscutible el hecho de negar que el aprendizaje de una 
lengua extranjera forma parte de un fenómeno social provisto de una herra-
mienta de transmisión de culturas y medio de comunicación. Por ello, es 
importante que los alumnos de ELE, durante su formación, en su rol de me-
diador, generalmente, entre dos lenguas y culturas, manejen elementos im-
portantes que van más allá del simple contenido literal de las oraciones. En el 
proceso de aprendizaje, los requisitos que debe afrontar el estudiante a me-
nudo imponen una doble dirección, adquiriendo competencia lingüística de 
una lengua extranjera (L2) a una lengua nativa (L1) y viceversa. Para realizar 
esta función, el estudiante debe tener un alto grado de alfabetización textual 
para descifrar tanto el sentido literal como el figurado con el fin de moverse 
en ambas direcciones. 

Asimismo, tras la realización del ejercicio mostrado en las figuras 1 y 2, a 
continuación, se ilustran los resultados obtenidos (tabla 3). En la tabla se ob-
serva el número de aciertos con respecto a cada locución verbal seleccionada 
teniendo en cuenta solo el contexto de desautomatización fraseológica.
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Figura 3. Número de aciertos según locución verbal desautomatizada

Según muestran los resultados, en términos generales, las locuciones ver-
bales presentan una dificultad intrínseca durante el proceso de adquisición 
e interpretación por parte de los estudiantes foráneos de ELE. Esto se debe 
a que ambos grupos mostraron dificultades a la hora de descifrar el sentido 
figurado de muchas de las expresiones dadas. Aun así, tal y como se puede 
apreciar en la tabla anterior, se divisa una notable diferencia entre el GE como 
grupo predominante en número de aciertos, frente al GC. En el caso del GE, 
los participantes recibieron instrucción acerca del fenómeno de la desauto-
matización fraseológica y cómo esta influye en el cambio semántico que es-
tas unidades sufren. Además, gracias al ejemplo que se les facilitó, pudieron 
abordar fácilmente el ejercicio de unir conceptos. Sin embargo, el GC, al no 
recibir instrucción alguna, registró un nivel de aciertos bastante inferior. Esto 
pone de relieve la importancia del análisis del uso y comportamiento de las 
UF en el marco de la manipulación creativa de las locuciones verbales ana-
lizadas, quedando patente la forma en la que los hablantes y escritores nati-
vos hacen uso de estas expresiones preformadas para transmitir significados 
complejos y dar forma al discurso. 

En lo que respecta al ejercicio de redacción libre, se apostó por la locución 
verbal desautomatizada apostarse el ganso en el contexto de pagar el pato. Aun-
que el GE mostró tener más habilidad a la hora de expresarse y de poner en 
contexto el sentido figurado y literal de la expresión propuesta, se percibieron 
bastantes carencias tanto en un grupo como en otro.

En este sentido, somos conscientes de que el alumnado de ELE que está 
aprendiendo a redactar textos de manera creativa partiendo de la fraseología 
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se enfrenta a varias dificultades al utilizar el sentido figurado y literal de las 
locuciones. En general, según la opinión de los participantes, las locuciones 
son expresiones idiomáticas que no siempre tienen una traducción literal en 
otros idiomas, lo cual puede causar confusión. De ahí que la mayoría de ellos, 
sobre todo pertenecientes al GC, presentaran dificultades para entender el 
significado exacto de la locución y, por lo tanto, dificultades para utilizarlas co-
rrectamente en su escritura y encajarlas en los contextos adecuados. Además, 
estas unidades son expresiones que se utilizan comúnmente en una cultura 
específica, por lo que pueden estar influenciadas por factores culturales y so-
ciales desconocidos para el alumno, como en los casos de pillar el toro, matar 
el gusanillo o pelar la pava.

Sin embargo, el GE admitió que le sirvió de ayuda la instrucción a modo 
de introducción en materia fraseológica sobre la existencia de alteraciones 
semánticas en las locuciones verbales. De este modo, la gran mayoría de ellos 
fueron capaces de descifrar el vocabulario figurado propuesto de las locucio-
nes atendiendo al contexto, así como su posterior redacción. Esto hizo que 
pusieran en práctica la escritura creativa a raíz de un modelo fraseológico, a 
fin de construir un nuevo contexto único, fruto de la creación original literaria 
que cada alumno lleva incorporada. 

A partir de la teoría literaria, es posible analizar las diversas estrategias 
que utiliza el alumnado para manipular el lenguaje, como el uso del lenguaje 
figurado, los juegos de palabras y la intertextualidad. En el caso que nos atañe, 
el alumnado de ELE se percató de la necesidad de conocer el papel que des-
empeña la manipulación creativa en la fraseología en el marco de la escritura 
creativa. Así, en palabras de los estudiantes, vieron en primera persona la 
función y el cometido de esta en el lenguaje usado para evocar emociones, 
transmitir significados y crear experiencias memorables, además de los pro-
cesos cognitivos implicados en la producción y recepción de textos, así como 
los contextos sociales y culturales que conforman su significado y recepción. 

Asimismo, la escritura creativa responde a un método eficaz de enseñanza, 
ya que proporciona al alumnado un espacio para practicar y desarrollar sus 
habilidades de escritura de una manera creativa y atractiva, lo que les permite 
explorar temas culturales y literarios, ampliar su vocabulario y gramática, y de-
sarrollar el pensamiento crítico y la competencia lingüística. Además, aumen-
ta la motivación y el compromiso de los estudiantes con el aprendizaje, ya que 
se les da la oportunidad de expresarse en español. Sin embargo, el uso de la 
escritura creativa, tal y como se ha demostrado, también presenta algunas des-
ventajas, especialmente si carecen de confianza o experiencia en la escritura.
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Basándose en los resultados, la investigación realizada da cuenta de cómo 
el uso de la fraseología en la escritura creativa puede mejorar la capacidad 
de los estudiantes para comprender e interpretar textos escritos. Además, se 
ponen de manifiesto los beneficios potenciales de este enfoque para el desa-
rrollo lingüístico de los estudiantes, así como su motivación y compromiso 
en el proceso de aprendizaje. La escritura creativa fomenta el pensamiento 
crítico, la conciencia cultural y la empatía en los estudiantes, a medida que se 
involucran con diferentes perspectivas y narrativas.

4. Conclusiones

En términos generales, la desautomatización fraseológica desempeña un pa-
pel fundamental como base para la confección de escritos creativos debido al 
carácter discursivo con valor de intensificación que dicho fenómeno entraña, 
en tanto que es el producto de usos intencionales que persiguen distintos 
efectos tanto desde el punto de vista lingüístico como literario, entre ellos, dar 
muestra de originalidad e ingenio o incluso generar humor. La desautomati-
zación es muy efectiva porque genera interés y crea ricos efectos discursivos, 
lo que favorece el establecimiento de inferencias. 

Asimismo, para que funcione la desautomatización fraseológica, es nece-
sario que la unidad desautomatizada, en nuestro caso de las locuciones ver-
bales, sea conocida y reconocida pese a las modificaciones realizadas. De este 
modo, la desautomatización puede producirse por la reactivación del sentido 
literal. Su actualización en contextos no supone la anulación del sentido idio-
mático, sino todo lo contrario: una fusión semántica que ayuda al alumnado 
a comprender mejor el sentido semántico de las UF. 

En este sentido, la capacidad de comprender y utilizar las UF idiomáticas 
es crucial para una comunicación eficaz en una lengua extranjera. Basándose 
en los conocimientos de la lingüística y la investigación sobre la adquisición de 
segundas lenguas, es importante dar cuenta de los retos a los que se enfrentan 
los estudiantes de lenguas extranjeras a la hora de navegar por los significados 
literales y figurados de estas expresiones. Las implicaciones pedagógicas de 
esta investigación hacen hincapié en el papel que desempeñan los materiales y 
las actividades de aprendizaje para ayudar a los alumnos a adquirir las destre-
zas necesarias para interpretar y producir el lenguaje figurado. 

La expresión artística a través del lenguaje puede adoptar muchas formas, 
como la poesía, la prosa, el teatro y otros tipos de escritura creativa. A partir 
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de los estudios literarios, la lingüística y la psicología, este estudio ha dado 
cuenta de cómo puede utilizarse el lenguaje para transmitir emociones, ideas 
y experiencias de forma creativa recurriendo a la fraseología como nuevo mo-
delo de escenario creativo. Además, con el uso de las locuciones verbales se 
han puesto en evidencia los contextos culturales e históricos en los que ha 
surgido y evolucionado la expresión artística a través del lenguaje, así como 
las diversas tradiciones y estilos que existen dentro de las distintas comunida-
des literarias y lingüísticas. 

El papel de la expresión artística a través del lenguaje conforma la identi-
dad, el cuestionamiento de las normas sociales, el fomento de la empatía y 
el entendimiento entre diferentes grupos de personas. Por último, se aboga 
por nuevas implicaciones pedagógicas que respondan a los nuevos retos del 
aula de ELE, incluyendo la importancia de incorporar la expresión artística a 
través del lenguaje en el aprendizaje de idiomas, potenciando, por un lado, 
la escritura creativa como técnica para mejorar el desarrollo lingüístico de los 
estudiantes, así como su conciencia y sensibilidad cultural, y destacando, por 
otro lado, el valor de la expresión artística a través del lenguaje como medio 
para comunicarse, explorar y celebrar la riqueza y diversidad de la experiencia 
humana.
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