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resuMen: La irrupción de las TIC en el panorama actual ha tenido una enorme reper-
cusión en el ámbito de la educación en los últimos años, en concreto en la enseñanza de 
lenguas. Este enfoque de enseñanza digital ha cobrado impulso debido al hecho de que los 
estudiantes son los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Este cambio implica 
una renovación del enfoque metodológico en la enseñanza de lenguas extranjeras. El presen-
te estudio pretende ofrecer una visión general del impacto de la enseñanza de los fraseologis-
mos en ruso como lengua extranjera a través del uso de las TIC en la adquisición de la com-
petencia comunicativa, de indagación y digital de los participantes de la intervención llevada 
a cabo en el Centro de Culturas Eslavas de la Universidad de Granada. Para el análisis de los 
datos de dicha intervención, se diseñó un estudio cualitativo a través del uso del diario re-
flexivo como herramienta de recogida de datos para evaluar el logro de dichas competencias. 
Los resultados muestran que, aunque la enseñanza de los fraseologismos puede ser un reto 
para los estudiantes, favorece el desarrollo de diferentes subcompetencias comunicativas, la 
competencia de indagación y la competencia digital.
Palabras clave: fraseología, enseñanza, LE, TIC, ruso como lengua extranjera, competen-
cias

Improvement of communicative, inquiry and digital competencies with the use of ICT 
while learning phraseology in classes of Russian as a foreign language

ABstrAct: The emergence of ICT in the current landscape has had a huge impact on 
education in recent years, especially in language teaching. This digital teaching approach has 
gained momentum since students are the protagonists of their learning process. This change 
implies a renewal of the methodological approach to foreign language teaching. This study 
aims to provide an overview of the impact of phraseology teaching in classes of Russian as 
a foreign language with the use of ICT on the acquisition of communicative, inquiry and 
digital competencies of the participants of the present study carried out at the Center of Slav-
ic Cultures of the University of Granada. For the analysis of the data of this intervention, a 
qualitative study was designed using a reflective diary as a data collection tool to evaluate 
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the achievement of these competencies. The results show that, although teaching phraseol-
ogy can be challenging for students, it favors the development of different communicative 
subcompetencies, inquiry competence, and digital competence.
Keywords: Phraseology, Teaching, FL, ITC, Russian as a Foreign Language, Competencies

1. IntroduccIón

1.1. Las TIC en el aprendizaje de una lengua extranjera

En las últimas dos décadas, ha emergido una estrecha vinculación entre los programas 
de enseñanza-aprendizaje y la digitalización, internacionalización, investigación, así como 
la capacidad de innovación (Sursock, 2015), lo que, a su vez, ha dado un fuerte impulso 
a una activa implementación de nuevos escenarios y entornos virtuales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras (LE, en adelante).

Hoy en día, la mayoría del alumnado que ha nacido en un mundo hiperconectado y 
han crecido en un entorno marcado por el uso diario de las tecnologías digitales, pueden 
considerarse nativos digitales (García et al., 2007), predispuestos a sacar el máximo provecho 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en clase y de las actividades 
de estudio. Asimismo, asimilan mucho mejor el contenido visual (imágenes y videos) frente 
a un texto convencional (Alarcón-Parra et al., 2017). No obstante, su capacidad para realizar 
diferentes tareas de forma simultánea hace que traten la información de forma más somera y 
superficial. Igualmente, sufren dificultades con una larga concentración en un tema, ya que 
los períodos de atención son bastante cortos (Ovelar Beltrán et al., 2009). 

Este cambio cognitivo fundamental del alumnado avanzado tecnológicamente requiere 
nuevas formas de aprendizaje. Los métodos de enseñanza deben estar sujetos a una cons-
tante revisión y actualización. Así, no solo habrá que reajustar los contenidos e incluir 
los espacios multimedia, sino encontrar unas nuevas formas de abordar estos contenidos, 
presentarlos (o visualizarlos) y explicarlos de forma dinámica e interactiva. Las grandes 
ventajas que ofrece el uso de las TIC se ciñen a la conectividad, interactividad, el uso de 
multimedia e hipermedia (Solano Rodríguez, 2012). La adaptación de las tecnologías como 
recursos en clase de LE requiere una formación de la competencia digital del profesorado, 
ya que actúa como el agente principal en adoptar una metodología eficiente con el uso de 
las TIC adecuadas en función de los objetivos de la disciplina y no del “imperativo de la 
digitalización” (Rodríguez Pérez & Heinsch, 2021, p. 73).

1.2. El desarrollo de las competencias mediante la fraseodidáctica

En clase de LE las TIC pueden agilizar, por un lado, los estudios teóricos de fraseo-
logía y, por otro lado, ofrecer un amplio abanico de posibilidades y aplicaciones prácticas 
de la fraseodidáctica (Tizón Quinteiro, 2020; Mura, 2018; Nuñez Román, 2015; Timofeeva 
Timofeev, 2013, entre otros). 

La competencia fraseológica, que comprende el reconocimiento de las unidades fraseo-
lógicas (UF), su interpretación e integración en el discurso oral y escrito de los aprendices, 
así como la desautomatización fraseológica (Zuluaga, 2001; Montoro del Arco, 2003), está 
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estrechamente relacionada con el fomento de la competencia comunicativa de un aprendiz 
de un idioma extranjero (Martí Sánchez, 2023). La fraseodidáctica no presenta un fin en sí 
mismo, sino un medio para alcanzar la mejora de la competencia comunicativa del alum-
nado (Ettinger, 2008). Para entender y utilizar las UF de forma apropiada, los conocimien-
tos adquiridos y habilidades de tipo lingüístico, estratégico, sociolingüístico y pragmático 
juegan un papel importante (Solano Rodríguez, 2007). En este estudio hemos partido de 
que la adquisición de la competencia fraseológica en una lengua extranjera puede tener un 
efecto positivo en la mejora de las subcompetencias comunicativas que forman parte de la 
competencia comunicativa general.

La incorporación de las TIC en el diseño de las tareas enfocadas en la adquisición 
de la competencia fraseológica es de gran importancia ya que contribuye, de igual forma, 
a la mejora de la competencia digital del alumnado. De ahí nace el objetivo general del 
presente estudio que radica en analizar el impacto en la promoción de las competencias de 
indagación, lingüística, estratégica, sociolingüística, pragmática y digital tras la puesta en 
práctica de una intervención sobre fraseología en ruso.

La adquisición de la competencia fraseológica figura como un requisito imprescindible 
en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2001) 
para el alumnado de niveles avanzados de dominio de un idioma extranjero (B2-C2). La 
necesidad de la adquisición de la competencia fraseológica se menciona también en los dos 
documentos oficiales del ruso como lengua extranjera (el Estándar Estatal Educativo de RLE 
(Ruso como Lengua Extranjera) y el Manual de léxico mínimo de RLE) para los niveles 
avanzados (B2-C2). La complejidad de la fraseodidáctica y la importancia del fomento de 
la competencia fraseológica en los nativos digitales sirvieron de impulso para la elaboración 
del diseño del presente estudio.

2. MetodologíA

2.1. Participantes

Un total de 5 estudiantes (3 alumnas y 2 alumnos), estudiantes del tercer y cuarto curso 
del Grado de Traducción e Interpretación, que adicionalmente realizan sus estudios en el 
Centro de Culturas Eslavas de la Universidad de Granada en el grupo de nivel avanzado de 
ruso como lengua extranjera (B2-C1), han participado en la intervención. Las edades oscilan 
entre 21 y 24 años. El alumnado, que es nativo de lengua española, lleva, en total, entre 3 
y 4 años aprendiendo ruso como lengua extranjera. 

2.2. Diseño de la intervención

En las clases del nivel B2-C1 del Centro de Culturas Eslavas de la Universidad de 
Granada se implementa el aprendizaje-enseñanza de la lengua y de la cultura rusa con un 
enfoque comunicativo y siempre en función de los requisitos establecidos y recogidos en el 
Estándar Estatal Educativo de Ruso como Lengua Extranjera. Tercer nivel (Государственный 
образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Третий уровень). 
El documento mencionado coincide en los principales conceptos y requisitos del MCERL 
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(Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas) para el nivel C1, no obstante, es 
el manual de referencia que recoge una serie de competencias, habilidades y conocimien-
tos necesarios para poder superar el examen oficial de ruso como lengua extranjera para 
el nivel C1 (TRKI-III) que consta de 5 partes: Comprensión lectora, Léxico y gramática, 
Comprensión auditiva, Expresión escrita y Expresión oral (Чтение, Лексика и грамматика, 
Аудирование, Письмо и Говорение, correspondiente).

El estudio se ha llevado a cabo en el primer cuatrimestre del año académico 2022-2023 
que comprende 30 clases (60 horas). Las clases se han impartido en formato híbrido (dos 
estudiantes estaban en modalidad online y tres, en modalidad presencial). La intervención 
se ha diseñado para un modelo híbrido de clases.

Para el presente estudio se han seleccionado 30 fraseologismos que contienen un 
componente que tiene que ver con la historia, las tradiciones o las costumbres del pueblo 
ruso. Los elementos estructurales de la UF hacen referencia a una realidad que existió pero 
desvaneció con el paso de tiempo, llegando a obtener, en la mayoría de los casos, un sig-
nificado diferente en el ruso contemporáneo. La etimología de estas UF puede arrojar luz a 
esa realidad, ampliando el bagaje cultural del alumnado sobre las tradiciones y costumbres 
rusas y algunos hechos históricos. 

La selección de las UF se ha llevado a cabo mediante la consulta del Manual de léxico 
mínimo de RLE. Tercer nivel. Dominio general (Лексический минимум по русскому языку 
как иностранному. Третий уровень. Общее владение), que recoge el léxico mínimo ne-
cesario para que los candidatos puedan aprobar el examen de Ruso como lengua extranjera 
TRKI-III equivalente al C1 según el MCERL. No obstante, debido al campo semántico que 
nos ocupa (historia, tradiciones y costumbres), hemos tenido que nutrirnos de otras fuentes 
de UF para completar una lista de UF para la presente investigación como los diccionarios 
fraseológicos y etimológicos: Diccionario fraseológico ilustrativo (Иллюстрированный 
фразеологический словарь disponible en https://www.fraze.ru), Diccionario fraseológico de 
la lengua literaria rusa (Фразеологический словарь русского языка disponible en https://
rus-phraseology-dict.slovaronline.com), Gran diccionario fraseológico de la lengua rusa: 
significado, uso, comentario linguo-cultural (Большой фразеологический словарь русского 
языка: значение, употребление, культурологический комментарий, 2012), el Corpus 
Nacional Ruso (CNR disponible en www.ruscorpora.ru). 

Las locuciones seleccionadas son de diferentes tipos según sus rasgos gramaticales: 
nominales (шарашкина контора, шапочное знакомство, шут гороховый), verbales (бить 
баклуши, работать засучив рукава, толочь воду в ступе, попасть впросак, отложить 
в долгий ящик), adverbiales (шиворот-навыворот, во всю Ивановскую), adjetivales (не 
лыком шит, без царя в голове), exclamativas (Явился - не запылился!). Otro factor que 
se ha tenido en cuenta es la relativa frecuencia de uso de estas locuciones en el ruso con-
temporáneo, lo que se ha comprobado gracias a los datos estadísticos extraídos del CNR y 
del listado de los fraseologismos recogidos en el Manual de léxico mínimo de RLE. Tercer 
nivel. Dominio general (del nivel C1 de ruso como lengua extranjera). No todas las UF 
seleccionadas están incluidas en el manual dado que, como indica el título, recoge el léxico 
mínimo para los aprendices del nivel C1. 

Para el diseño de la intervención se ha utilizado el esquema de representación gráfico 
propuesto por Timofeeva Timofeev (2013) que se aclara más abajo. Este modelo macro-
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conceptual representa los pasos de estudio de las UF propuestos por Teliya (1996), que 
incluye la definición de un fraseologismo, su etimología, la traducción a la lengua materna 
de los aprendices, sinónimos y ejemplos. Timofeeva Timofeev añade un paso más que es la 
visualización de la UF o del componente clave de esta UF que de alguna forma relaciona 
el origen del fraseologismo con el significado contemporáneo del mismo. Habrá que des-
tacar que el componente de este modelo que se ciñe a la etimología de las UF de origen 
histórico es de gran importancia ya que, por un lado, puede proporcionar la información 
de carácter histórico y cultural del contexto en el que nació la locución, entender algunas 
operaciones metafóricas que ha experimentado la locución para obtener un significado de-
notativo y connotativo actual, analizar la estructura lingüística de la locución y, por otra 
parte, puede contribuir a una mayor asimilación de la UF. Este modelo macroconceptual no 
se ha aplicado en clases de ruso como lengua extranjera. Por ello, se ha decidido aplicarlo 
y estudiar los resultados obtenidos. 

El estudio de las UF se ha dividido en dos etapas: la primera supone el trabajo indivi-
dual y autónomo del alumnado en casa y, la segunda etapa implica el trabajo en clase. Para 
el desarrollo de la primera etapa, el alumnado ha tenido que seguir los siguientes pasos: 

- Explicar la etimología de la UF;
- Definir la locución, la parte de habla y la evaluación connotativo-emocional;
- Encontrar una imagen representativa de cada locución (su visualización); 
- Proponer un equivalente en la lengua de llegada (traducción); 
- Incluir sinónimos y antónimos; 
- Proponer ejemplos de uso de la UF en una frase.

Para poder llevar a cabo todos los pasos esbozados con éxito, el alumnado ha consultado 
diferentes fuentes disponibles en acceso abierto en las páginas web, como, por ejemplo, el 
Diccionario fraseológico ilustrativo (https://www.fraze.ru), el Corpus Nacional Ruso, etc. 

Para la segunda etapa de la intervención las TIC han tenido un gran protagonismo en clase:

Tabla 1. Lista de tareas interactivas en clases híbridas

actividad interactiva FaSe de aSimiLación de uF tic Forma de trabajo deStreza

Encontrar el significa-
do correcto de UF

Reconocimiento e interpre-
tación

Kahoot Individual Comprensión 
lectora

Descodificar una 
imagen (nombrar la 
UF escondida)

Interpretación y reproduc-
ción 

Pizarra virtual 
MIRO

En grupo Producción oral

Terminar la UF en el 
contexto

Reproducción Kahoot En parejas Comprensión 
lectora y produc-

ción oral

Sustituir una frase por 
una UF en el contexto 
(sinónimos)

Reproducción Pizarra virtual 
MIRO

Individual Comprensión 
lectora y produc-

ción oral

Juego de rol Producción Correo electró-
nico / Mensajes 

instantáneos

En parejas Expresión oral 
y comprensión 

auditiva
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Las tareas propuestas están diseñadas para que la asimilación de las UF nuevas se 
desarrolle según las fases de su aprendizaje de lo menos complejo a lo más complejo: el 
reconocimiento, la interpretación, la reproducción y la producción. El uso de diferentes he-
rramientas que ofrecen las TIC y las formas de trabajo contribuye a una mayor interacción 
del alumnado, su mayor participación en clase y la activación de diferentes subcompetencias 
comunicativas.

2.3. El diario como técnica de recogida de datos

El proceso reflexivo sobre lo que se aprende y el cómo se aprende debe ser un ele-
mento clave de cualquier tipo o forma de aprendizaje. La reflexión del alumnado sobre el 
aprendizaje ayuda a captar, analizar e interpretar su propia experiencia, hacer que recapacite 
sobre ella y la evalúe. Se establece una estrecha relación entre la reflexión y la evaluación, 
de hecho, la evaluación se percibe como “un análisis cualitativo intrínseco al proceso de 
aprendizaje que nos permite juzgar la eficacia de un plan, una estrategia o el progreso en la 
adquisición de una destreza entre otros” (Jiménez Raya, 1994, p. 129). El diario reflexivo 
es considerado un elemento catalizador que hace el aprendizaje más accesible al escrutinio 
y reflexión con grandes ventajas sobre otros manuales de técnicas de estudio o recetarios de 
estrategias (Jiménez Raya, 1994), un retroalimentador excelente (Parra Toribio, 2019), una 
herramienta de introspección importante (Bailey & Ochsner, 1983), que arroja luz en los 
factores afectivos, cognitivos y conductuales del alumnado (Jiménez Raya, 1994).

En el presente estudio se ha optado por el uso del diario reflexivo como instrumento 
de recogida de datos eficiente de un estudio cualitativo en el campo de la adquisición de 
LE (Schumann & Schumann, 1977; Matsumoto, 1987; Bailey, 1990; Jiménez Raya, 1994; 
Alfageme, 2007; Cecic Mladinic, 2012, entre otros). A pesar de las limitaciones del diario que 
es la subjetividad y la limitada transferibilidad de los datos, la principal ventaja de uso del 
diario de reflexión es su utilidad como estímulo para el análisis crítico y el descubrimiento 
de nuevas posibilidades estratégicas en el aprendizaje de la lengua.

Aplicando estos hallazgos al objetivo del presente estudio, el diario reflexivo compren-
dió cinco preguntas abiertas relacionadas con (a) la competencia digital, (b) competencia de 
indagación, (c) competencia lingüística, (d) competencia estratégica, (e) competencia socio-
lingüística y pragmática. Los estudiantes rellenaron una vez cada dos semanas sus diarios 
personales de reflexión y los enviaron al profesor a través del sistema de gestión del curso. 
El procedimiento utilizado para transcribir los diarios reflexivos y proteger el anonimato de 
los participantes consistió en asignar un código a cada estudiante, respetando el número en 
la lista de clase (de A1 a A5). Se escribieron un total de 10 diarios reflexivos. Todos los 
diarios reflexivos fueron escritos en ruso y en español y luego traducidos al español para 
ser incluidos en este estudio. Es necesario destacar que un miembro del equipo de inves-
tigación participó como profesora en la intervención. Por tanto, la ausencia de sesgo en la 
investigación no fue posible; sin embargo, se tomaron medidas para reducir el impacto del 
sesgo en los resultados. Un ejemplo de ello fue que el análisis de los diarios de reflexión 
se llevó a cabo bajo la supervisión de un profesor ajeno a la asignatura en cuestión.



Tamara Gorozhankina & Silvia Corral robleS Mejora de la competencia comunicativa...

19

2.4. Proceso de análisis de datos

Este estudio se llevó a cabo mediante un análisis de contenido cualitativo, dado que 
era crucial captar los aspectos esenciales de los fenómenos sociales presentados desde los 
puntos de vista de los participantes en el estudio (De Souza Minayo et al., 2023). Las na-
rraciones del alumnado fueron la principal fuente de información. Para ello, era necesario 
familiarizarse con los datos, es decir, leer las narraciones varias veces, lo que se describe 
como un proceso holístico de lectura del contenido. Durante este proceso, identificamos los 
temas principales que los estudiantes describían en las narraciones. Estos temas correspondían 
a las distintas categorías y subcategorías.

Este proceso de identificación de categorías y subcategorías (temas) se realizó mediante 
la utilización de un proceso cíclico en torno a tres etapas fundamentales: descubrimiento, 
codificación y relativización de los datos (Flick, 2018). La primera etapa nos permitió des-
cubrir temas emergentes en el texto dividiéndolos en unidades de contenido relativamente 
pequeñas, para someterlos después a un tratamiento descriptivo (Sparker, 2005). La segunda 
etapa nos permitió realizar la categorización y codificación de estos datos en el programa 
informático de análisis cualitativo NVivo. Esta parte del proceso se realizó con el fin de 
determinar las tendencias y los patrones, las estructuras y los discursos de la comunicación.

Además de determinar las tendencias y patrones, mediante el uso de este software de 
análisis, fue posible determinar la frecuencia de aparición de los temas en las narrativas de 
los estudiantes, es decir, pudimos cuantificar la presencia de los temas que emergieron en 
sus narrativas (Gbrich, 2007). De esta forma, es posible conocer el número de referencias 
o menciones que el alumnado hizo a los diferentes temas (categorías y subcategorías) en 
sus narraciones. En esta segunda etapa, esta transformación de datos del análisis cualitativo 
fue revisada por cuatro expertos, que prestaron atención a la credibilidad, transferibilidad 
y confirmabilidad de los datos. Esto nos permitió asegurarnos de la fiabilidad y validez del 
estudio. En la tercera fase se interpretaron los datos para formular conclusiones. En esta 
etapa se preparó toda la información para captar la riqueza de los datos y convertir las 
interpretaciones de los distintos investigadores en resultados. Como resultado, se creó un 
sistema definitivo de categorías y subcategorías, como puede verse en la Tabla 2. 

Tabla 2. Sistema de categorías resultante de las experiencias de los estudiantes de ruso

Categorías Código SubcategoríaS código

Competencia de Indagación CI Aprendizaje significativo CIS

Competencia Lingüística CL Competencia productiva CLR

Competencia perceptiva CLP

Competencia interactiva CLI

Competencia Estratégica CE Recursos léxicos CEL

Estrategias de discurso CED

Competencia Sociolingüística CS Adecuación sociolingüística CSA

Competencia Pragmática CP Desarrollo temático CPT

Precisión pragmalingüística CPP
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3. resultAdos

En este apartado se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de los dia-
rios de los estudiantes objeto de estudio, así como los resultados obtenidos en las tareas 
realizadas en clase a través de las TIC. 

Para esta primera parte y para obtener una mejor comprensión de los resultados de los 
diarios, se han trazado cinco líneas de actuación correspondientes a las principales catego-
rías extraídas. Estas categorías y subcategorías contribuyen a una mejor comprensión de las 
competencias desarrolladas por los estudiantes durante y después de la puesta en práctica de 
la experiencia. Los ejemplos proporcionan una visión general de las experiencias y percep-
ciones de los estudiantes; sin embargo, con el fin de respetar su privacidad y respetar sus 
derechos, se asignaron códigos numéricos como se mencionó anteriormente.

Competencias

Figura 1. Referencias obtenidas de las competencias bajo estudio

Categoría 1. Competencia de Indagación (CI)

La categoría ‘Competencia de Indagación (CI)’ se compone de una subcategoría, como 
se puede observar en la Tabla 2. Esta categoría se basa en la inclusión en la enseñanza 
de acciones orientadas a la búsqueda de información que ayude a mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (ICFES, 2007). En el diario, el alumnado se refirió a la adquisición 
de la competencia de indagación (CI) en 12 ocasiones. 

Subcategoría 1. Aprendizaje significativo (CIS)

En concreto, se puede observar cómo el alumnado relaciona este enfoque de enseñanza 
con un aprendizaje significativo, como se puede ver en los siguientes testimonios:

A3- [Sí, me gustó esta forma de aprender a través de la indagación, porque creo que 
es una buena forma de aprender fraseología].

A5- [Utilizar este tipo de metodología para enseñarnos la fraseología creo que es muy 
beneficiosa para nosotros, ya que al buscar por uno mismo el significado, se aprende 
de forma más sencilla y se nos queda mucho mejor].
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Categoría 2. Competencia Lingüística (CL)

La categoría ‘Competencia Lingüística’ se compone de tres subcategorías y se relaciona 
con la capacidad de un estudiante para llevar a cabo conversaciones escritas y orales (Consejo 
de Europa, 2001). Hay tres competencias lingüísticas principales que se pueden destacar al 
hablar de la competencia de un usuario de una lengua cuando recibe actividades de aprendi-
zaje basadas en los fraseologismos: la competencia productiva que incluye la escritura y la 
expresión oral; la competencia receptiva que comprende la comprensión oral y la lectura; y 
la interacción que se puede producir en línea o en persona. En este estudio, esta categoría se 
refiere a la capacidad de fomentar en los estudiantes destinatarios las destrezas lingüísticas 
anteriormente mencionadas. La destreza de mediación no se trató en este estudio, ya que 
no había evidencias en sus reflexiones. En total se han encontrado 18 referencias en torno 
a la competencia lingüística.

Subcategoría 1. Competencia productiva (CLR)

Como se puede observar en sus discursos, la intervención ha permitido mejorar su com-
petencia productiva, ya que se destacan que gracias al aprendizaje de estos fraseologismos 
pueden sentirse más cómodos en un registro oral y coloquial. 

A1- [Me ha ayudado para mejorar el registro oral y coloquial].

A2- [Al igual que en español se da más en la lengua hablada y en el lenguaje coloquial].

Subcategoría 2. Competencia perceptiva (CLP)

De igual forma, se puede observar una mejora en la competencia perceptiva:

A3- [La fraseología es útil para la lectura y la comprensión oral, te permite reconocer 
mejor las expresiones coloquiales].

Subcategoría 3. Competencia interactiva (CLI)

Hacen, asimismo, referencia al perfeccionamiento de la competencia interactiva:

A1- [Te permite mejorar el vocabulario y conocer verbos desconocidos o arcaicos que 
permiten ayudar la interacción con otros hablantes].

Categoría 3. Competencia Estratégica (CE)

La categoría ‘Competencia Estratégica (CE)’ se compone de dos subcategorías y se 
relaciona con el uso efectivo de la lengua por parte del hablante (Bachman, 1995). Hace 
referencia a la capacidad de utilizar recursos verbales y no verbales con la intención de 
favorecer la efectividad del aprendizaje de diferentes aspectos de la lengua, en este caso, 
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de los fraseologismos. Entre las estrategias más utilizadas y las favoritas del alumnado han 
sido los recursos léxicos, como el uso de la traducción y las estrategias del discurso como 
la memorización, uso de ejemplos en contexto y la repetición. En total se han encontrado 
13 referencias en torno a la competencia estratégica.

Subcategoría 1. Recursos léxicos (CEL)

Los estudiantes hacen referencia a la traducción palabra por palabra de estas expresio-
nes, para poder comprenderlas mejor y así asimilarlas de forma más fácil como se puede 
ver en el siguiente ejemplo:

A3- [Lo que más útil me resulta es la traducción palabra por palabra (porque muchas 
son desconocidas para mí) y las connotaciones, aunque los sinónimos en ruso o la 
traducción al español también me sirven para comprenderlo mejor].

Subcategoría 2. Estrategias de discurso (CED)

Las estrategias de discurso mencionadas anteriormente son las que el alumnado ha 
hecho referencia en mayor número de ocasiones:

A4- [Lo que más me hace memorizarlos es su uso, hacer ejemplos con ellos, emplearlos 
en un diálogo y leerlos].

A1- [Quizás ejemplos reales de uso, aunque entiendo la dificultad que supone buscar 
un ejemplo para cada uno].

A5- [Repetición].

Categoría 4. Competencia Sociolingüística (CS)

Esta competencia se refiere al conocimiento y las destrezas necesarias para abordar 
el aspecto social y cultural del uso de la lengua. Tal y como indican Fishman (1971) y 
Hudson (1980) el contexto social es uno de los factores más influyentes en el proceso de 
adquisición de lenguas. Esta competencia ha sido una de las más referenciadas, puesto que 
al aprender los fraseologismos el alumnado es consciente de la relación de la lengua con la 
parte sociocultural de esta y como ambos aspectos son indisolubles. Esto se puede ver en 
los numerosos ejemplos obtenidos, un total de 21. Los siguientes son solo parte de dichos 
testimonios:

Subcategoría 1. Adecuación sociolingüística (CSA)

El alumnado relaciona la importancia del aprendizaje de las unidades fraseológicas 
con el profundo estudio de la cultura e, incluso, historia del país del idioma que estudian: 
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A3 - [Creo que lo más importante es conocer más cultura e historia rusa, ya que la 
fraseología se crea a partir de realidades históricas que ocurren en una cultura].

A1- [Creo que es muy importante porque es algo que los hablantes nativos usan en su día a 
día, y si no sabes sus expresiones no pueden desenvolverte bien en un entorno nativo real].

A5 - [Es interesante conocerlas porque suelen ser frases gramaticalmente complicadas 
y además hacen referencia a realidades que la mayoría no conocemos].

Categoría 5. Competencia Pragmática (CP)

La pragmática o pragmalingüística es la rama de la lingüística que se interesa por la 
influencia del contexto en la interpretación del significado. Es decir, es la capacidad de realizar 
un uso comunicativo de la lengua en el que se tengan presentes no solo las relaciones que 
se dan entre los signos lingüísticos y sus referentes, sino también con la situación contextual 
(Canale & Swain, 1980; Van Ek, 1986; Hymes, 1995; Canale, 1995). En esta definición debe 
entenderse desde un punto de vista lingüístico: estatus comunicativo, conocimiento previo 
compartido por los hablantes, relaciones interpersonales, etc. 

Es por ello por lo que podemos distinguir dos subcategorías: el desarrollo temático y la 
precisión pragmalingüística. Entre las dos el total de referencias relativas a la competencia 
pragmática fueron 8.

Subcategoría 1. Desarrollo temático (CPT)

En esta subcategoría se puede observar cómo el alumnado es consciente de la influencia 
del contexto en el desarrollo comunicativo, en este caso, con el uso de los fraseologismos:

A2- [Ayudan a desarrollar una conversación más fácilmente, aunque creo que es mejor 
usarlos con gente de confianza, sobre todo si no estamos muy seguros de cómo son 
percibidos en distintas situaciones].

Subcategoría 3. Precisión pragmalingüística (CPP)

La subcategoría precisión pragmalingüística está relacionada con la habilidad de describir 
con exactitud lo que uno quiere expresar. Se refiere a cómo el hablante puede comunicar 
detalles y matices de significado y evitar así malentendidos acerca de lo que quiere comu-
nicar. Esto se puede ver en los siguientes ejemplos:

A4- [Creo que sí es importante porque en muchas lenguas (no sé si en todas) hay frases 
hechas, proverbios y fraseologismos que forman parte de la lengua hablada y diaria, 
sobre todo, y que pueden ayudarnos a ser más exactos cuando hablamos].

A3- [Estas expresiones me han ayudado, porque suelen ser frases a nivel lingüístico 
complicadas y además hacen referencia a realidades que la mayoría no conocemos lo 
que nos permite acercarnos a aspectos muy específicos de la lengua].
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Una vez presentados los resultados obtenidos a través de los diarios reflexivos, se 
exponen los resultados de las tareas de clase realizadas mediante la implementación de las 
TIC. El uso de las TIC y diferentes formas de interacción del alumnado en clase dinamizó, 
en gran medida, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las UF. De esta forma, según las 
observaciones de la profesora que llevó a cabo la intervención, la visualización y el ma-
nejo de diferentes herramientas digitales tuvo un efecto positivo en el fomento del trabajo 
activo del alumnado en clase y su motivación a la hora de trabajar con los fraseologismos. 
Además, se notó un mejor manejo de las herramientas digitales aplicadas en clase, lo que 
puede evidenciar una mejora de la competencia digital del alumnado.

A lo largo de la intervención, se realizaron tres trabajos de evaluación continua con 
el fin de observar los logros individuales del alumnado y poder establecer una relación con 
la información recabada en los diarios reflexivos, es decir, compararla o contrastarla. Los 
resultados recogidos en estas tareas individuales pretenden arrojar luz en el desarrollo de la 
competencia fraseológica y ayudar a recopilar la información sobre el carácter de errores 
en las etapas de reconocimiento y producción de las UF estudiadas. 

Las tareas de evaluación comprendieron dos ejercicios escritos que el alumnado tuvo 
que llevar a cabo de forma individual: 

1) Uso del fraseologismo en un contexto determinado (10 frases); 
2) Libre uso de los fraseologismos (10 frases). 
En las dos tareas se detectaron algunos errores de carácter lingüístico: gramaticales, 

léxicos y ortográficos. Los errores gramaticales estuvieron relacionados con el uso incorrecto 
de la forma del verbo, de una preposición o el uso del caso incorrecto de los sustantivos. En 
varias ocasiones, se ha repetido el mismo error en остаться на бобах (estar sin blanca), 
donde la preposición на ha sido sustituida por su sinónimo в.

Los errores ortográficos fueron menores. A modo de ilustración, en varias ocasiones aparece 
шиборот-набыборот (el alumnado ha escrito б en vez de в). Este tipo de errores ocurre debido 
a la interferencia del español (hay poca distinción fonética en el dialecto meridional entre 
una “v” y una “b”, lo que afecta la distinción fonética y su representación gráfica en ruso). 

Los errores de carácter léxico incluyeron la utilización de un sinónimo de un elemento 
de una UF o la omisión de un elemento. Así, se ha encontrado un ejemplo de сказать от 
ворот-поворот en vez de дать от ворот-поворот (dar un no rotundo). En este ejemplo 
el verbo дать (dar) ha sido sustituido por сказать (decir) que en parte puede ser motivado 
por la traducción del fraseologismo (decir no). En algunas ocasiones se produjo un sesgo 
de tipo pragmático. Por ejemplo, у нас шапочное знакомство (nos conocemos de vista) 
donde se utiliza la estructura gramatical “tenemos” ha sido reemplazado por она шапочное 
знакомство, literalmente, significaría “ella es conocer de vista”, esto provoca una confusión 
semántica y lleva a tener un fallo comunicativo. 

4. dIscusIón 

Esta sección presenta la discusión de los hallazgos presentados en la sección anterior, 
donde se ha expuesto una visión general de las experiencias y percepciones del alumnado 
objeto de estudio en relación con el desarrollo de las subcompetencias comunicativas, la 
competencia de indagación y la competencia digital. 
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En cuanto al desarrollo de la competencia de indagación, se puede observar en las 
respuestas recibidas que ha habido una mejora, tal y como se indica en el estudio de Brady 
et al. (2019). Tanto en el presente estudio como este mencionado, se ha podido observar que 
la aplicación de una metodología indagatoria para el desarrollo comunicativo permite a los 
estudiantes reflexionar más y movilizar sus conocimientos, así como buscar una coherencia 
entre lo que observa y las explicaciones que imagina, lo cual implica mayor motivación 
al ser un ejercicio más autónomo y como consecuencia, una movilización en el uso de las 
ideas, derivando en una mejora en la habilidad comunicativa. Es por este motivo que este 
tipo de metodología es de gran importancia para el desarrollo de la competencia comunica-
tiva. En concreto en este estudio, el hecho de aplicar el aprendizaje basado en indagación 
en algunas tareas ha despertado el interés del alumnado por estudiar las UF. Cabe destacar 
que se ha producido un paulatino cambio en la evaluación de las tareas que implicaban el 
trabajo autónomo del alumnado con los fraseologismos nuevos. En los primeros diarios, 
estas tareas no han sido bien recibidas por parte del alumnado; no obstante, conforme se 
iba desarrollando la intervención, estas tareas de indagación han obtenido una valoración 
más positiva del alumnado que ha empezado a sentirse incluso más cómodo con este tipo 
de actividades. 

Por otro lado, de los resultados se desprende una mejora de la competencia lingüística. 
Las tareas de evaluación, así como, los diarios han reflejado un cambio positivo en cuanto 
a la formación de la competencia lingüística. La ampliación de los recursos léxicos del 
alumnado ha recibido una valoración positiva por ellos mismos; las tareas individuales y las 
tareas en clase, según apunta el alumnado, les han ayudado a indagar en la etimología y el 
sesgo semántico de la UF en la cultura lingüística contemporánea. De hecho, varios autores 
apoyan esta mejora lingüística a través del aprendizaje de los fraseologismos (Szyndler, 
2015; Timofeeva Timofeev, 2012). 

En relación a la competencia estratégica, se puede observar como el uso de las diferen-
tes herramientas estratégicas se aprovechan para la semantización de una UF y su posterior 
asimilación. El oportuno uso de los recursos aprendidos en clase en la fase producción de 
las UF y el profundo estudio de los elementos que forman parte de cada una de las UF de 
origen histórico apuntan a una significativa mejora en la adquisición de las competencias 
sociolingüísticas y pragmáticas, que están estrechamente relacionadas con la formación de 
la competencia comunicativa general (Solano Rodríguez, 2007). Según los comentarios del 
alumnado, la etimología, la visualización, la semantización, la busca de los equivalentes de 
las UF y demás tareas interactivas mediante las TIC ayudan a entender los contextos deter-
minados y los matices que transmiten los fraseologismos. La importancia que el alumnado 
ha otorgado al estudio de las UF en los diarios reflexivos, así como el análisis de las tareas 
de evaluación continua indican a su interés por descubrir el carácter sociolingüístico y prag-
mático de los fraseologismos, su uso en el contexto y la estructura holística de los mismos.

De igual modo, la implementación de las TIC apunta al fomento de la competencia digital 
que juega un papel significativo en el desarrollo de procesos cognitivos en el aprendizaje 
de LE. Estos resultados están alineados con el estudio realizado por Suárez et al. (2021).
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5. conclusIones

El tratamiento de los datos recabados en los diarios reflexivos de los estudiantes nos 
ha permitido extraer la información sobre la adquisición de las competencias de indagación, 
lingüística, estratégica, sociolingüística y pragmática, mientras el análisis de las tareas rea-
lizadas en clase ha permitido comprobar la mejora de la competencia digital. El fomento 
de las competencias mencionadas está estrechamente relacionado con la adquisición de la 
competencia fraseológica que, a su vez, se considera un eslabón importante para el desarrollo 
de la competencia comunicativa en los niveles avanzados de aprendizaje de LE.

Si desgranamos los beneficios encontrados en cada una de las competencias podemos 
destacar que, en relación a la competencia de indagación, los hallazgos de este estudio res-
paldan la idea de que la metodología de enseñanza basada en la indagación es efectiva para 
fomentar la competencia de indagación en los estudiantes. Esto implica que los estudiantes 
no solo adquieren conocimientos superficiales, sino que también pueden reflexionar sobre lo 
que aprenden, movilizar sus conocimientos previos y buscar coherencia en su comprensión. 
Esta mejora en la competencia de indagación es esencial para el desarrollo de habilidades 
comunicativas autónomas.

En cuanto a la competencia lingüística, los resultados de este estudio demuestran que 
la enseñanza de fraseologismos tiene un impacto positivo en la competencia lingüística de 
los estudiantes. La ampliación de su léxico y la comprensión más profunda de la etimología 
y el sesgo semántico de las UF indican un enriquecimiento significativo en su competencia 
lingüística en ruso. Esto sugiere que los fraseologismos no solo son elementos culturales y 
pragmáticos, sino también motores de la mejora lingüística.

Por otro lado, el uso efectivo de herramientas estratégicas para la asimilación de las UF 
es una contribución valiosa de este enfoque de enseñanza. Los estudiantes han demostrado 
la capacidad de aplicar estrategias de aprendizaje para comprender mejor el contexto y los 
matices de los fraseologismos. Esto, a su vez, contribuye a su competencia sociolingüística 
y pragmática, habilidades esenciales para una comunicación efectiva en ruso.

El uso de las tareas interactivas y el diario reflexivo han proporcionado unas condiciones 
óptimas para motivar al alumnado a ser responsables de su propio aprendizaje. La forma 
de trabajo propuesta mediante las tareas interactivas ha podido corroborar que el enfoque 
linguo-cultural produce un efecto positivo en la motivación del alumnado, lo que coincide 
con los hallazgos de otros estudios sobre la enseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros 
(Pibaque Pionce et al., 2019; Sinichkina et al., 2021, entre otros). La mejora de las subcom-
petencias comunicativas se ha producido debido a las tareas interactivas y al uso del diario 
de reflexión que estimula el desarrollo de las competencias comunicativas (Parra Toribio, 
2019). Esto sugiere que, al darles responsabilidad y autonomía, los estudiantes pueden sentirse 
más comprometidos y motivados para aprender y mejorar sus competencias comunicativas.

De todo lo presentado anteriormente, se puede derivar que los resultados de este estudio 
revelan una interconexión clara entre varias competencias. La adquisición de la competencia 
fraseológica ha demostrado ser un factor crucial en el desarrollo de las competencias comu-
nicativas en niveles avanzados de aprendizaje de lenguas extranjeras. Esto sugiere que la 
enseñanza de fraseologismos no solo es valiosa en sí misma, sino que también actúa como 
un puente para mejorar otras competencias relacionadas, como la competencia lingüística, 
estratégica, sociolingüística y pragmática.
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Sin embargo, los resultados obtenidos deben interpretarse con cautela debido a ciertas 
limitaciones tales como el reducido tamaño de la muestra, al no contar con más alumnos 
del mismo nivel en el Centro de Culturas Eslavas. En los estudios cualitativos el tamaño de 
la muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, no siendo nuestro interés 
el de generalizar los resultados a una población más amplia, sino de estudiar un ámbito 
en profundidad que nos ayude a entender este fenómeno de estudio. En segundo lugar, las 
narraciones procedían exclusivamente de los diarios del alumnado, lo que limita su transfe-
ribilidad. La utilización del diario reflexivo por parte del profesorado podría haber aportado 
una nueva perspectiva al estudio, fomentando el desarrollo de competencias profesionales 
necesarias para el ejercicio docente (Magne La Fuente & Galván Fonseca, 2023, Aranda-
Vega et al., 2020).

En resumen, este estudio ofrece evidencia sólida de que la enseñanza de fraseologis-
mos mediante el uso de las TIC puede tener un impacto significativo en el desarrollo de 
diversas competencias en el aprendizaje de ruso. Estas conclusiones respaldan la importancia 
de enfoques pedagógicos centrados en el estudiante y tecnológicamente avanzados para la 
enseñanza de lenguas extranjeras y proporcionan información valiosa para académicos y 
profesores interesados en esta área de estudio.
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