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Una de las principales empresas que tiene hoy día la Paremiología es
la búsqueda de un método para que la recopilación y explicación de las
paremias sea lo más detallado posible.

Hasta ahora. gran parte de los investigadores se han limitado a reco-
ger enunciados sentenciosos y, todo lo más, a acompañarlos de un breve
comentario acerca de su significado.

El objetivo de este articulo consiste en proporcionar un instrumento
—modesto y susceptible de ser mejorado, pero al fin y al cabo útil—, me-
diante el cual podamos registrar estas unidades con los datos que crea-
mos de interés para realizar un posterior análisis con un mínimo de rigor
científico. Con este fin, presentamos una ficha que, sin ser exhaustiva,
nos permita estudiar la paremia en un doble sentido: en sus elementos y
en la relación que puede mantener con paremias de la misma lengua o
de otras lenguas.

En la ficha (Ficha 1). el texto de la fórmula sapiencial en cuestión sir-
ve de introducción a tres núcleos claramente diferenciados:

— Un núcleo heterogéneo que nos sitúa ante la paremia, por el signi-
ficado. las palabras clave, la idea predominante. el sentido metafórico o
literal y el criterio o los criterios que se han seguido para su clasificación.

— Una parte específicamente paremiológica, en la cual se determina
el tipo de paremia, sus posibles variantes semánticas y su corresponden-
cia literal o conceptual en la otra lengua o en las otras lenguas con las
que se compara.

— tin tercer núcleo que comprende el estudio de la estructura rítmica
y gramatical del enunciado sentencioso, con expresión del verbo y de la
modalidad de la frase u oración que sustentan la fórmula sapiencial.

1. Por «paremia» entendemos toda unidad funcional memorizada en competen-
cia que se caracteriza por ser una unidad cerrada, engastada, breve, sentenciosa y an-
tigua. Es eí archilexema que engloba a los miembros de la familia proverbial: refra-
nes. sentencias, aforismos.... En francés. seria la voz ~<parémie» la correspondencia de
paremia y la que aglutinaría las fórmulas sapienciales francesas, como «proverbes».
«dictons». «maximes»....

litotogía J?onic,n,cw. 8: 1991. Fc>iio ri tini ver> ci nc
1 Co ni pi uiense. Nl ací riel



32 hUía Sevilla Muñoz

Cierra la ficha una serie de referencias bibliográficas en las que se do-
cumenta su existencia en autores y obras colectivas o anonirnas.

TEXTO:

VARIANTES FORMALES: *
**

SIGNIFICADO:
PALABRAS CLAVE:

LEXEMAS:
ARCHI LEXEMAS:

IDEA CLAVE: SENTIDO:
CRITERIO DE CLASIFICACION:
PAREMIA:
VARIANTES SEMANTICAS:

CORRESPONDENCIA LITERAL:

CORRESPONDENCIA CONCEPTUAL:

ESTRUCTURA RíTMICA: ESTRUCTURA GRAMATICAL:
VERBO: MODALIDAD:
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA:

Ficha 1

A continuación, vamos a hacer un recorrido por los diversos aparta-
dos que componen dicha ficha ilustrándolo con la paremia francesa

A dur áne, dur aiguillon,

la cual podría formar parte de un supuesto corpus integrado por pare-
mias francesas y españolas relativas a los animales.

La ficha (Ficha 2) se inicia con La transcripción o el texto de la fórmu-
la sapiencial y de sus posibles variantes formales, precedidas estas últi-
mas por el signo <‘. De este modo, el enunciado que nos sirve de guia pre-
senta. entre otras, estas alternativas:

A dur áne, rutie ánier
** A mdc áne, rutie ánier

Para elegir cuál es la paremia básica y cuáles son sus variantcr/brma-
les, tendremos en cuenta:

— la frecuencia con que aparece registrada en las colecciones pare-
miográficas. en tas obras literarias, en los trabajos paremiológicos. etc.;

— la forma más moderna o actualizada del enunciado sentencioso;
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Ficha 2

— cualquier otro criterio que parezca coherente y válido y que eontri-
buya a resaltar las posibilidades que ofrece dicho enunciado.

Tras el texto viene brevemente explicado el sign (ficado de la paremia.
al que seguirán las palabras clave, entre las que distinguimos los lexemas
y los archilexemas. Los lexemas serian dur, áne y alguillon y. dado que he-
mos escogido como ejemplo una paremia que perteneceria a la colección
de los animales en las paremias francesas y españolas, los archilexemas
guardarán relación con el animal que aparece en dicha fórmula sapien-
cial. esto es, animales, domésticos.

Después de las palabras clave, uno o varios vocablos resumen todavia
mas el ya condensado contenido de la paremia. Se trata de la esencia te-
mática, de la idea clave de la misma, y que en algunos aspectos puede
considerarse una categoría. En el ejemplo que hemos elegido, la idea cla-
ve seria táctica.

Para la obtención de la idea clave seguimos diferentes pautas: unas
veces, el sentido que le da el autor cuya obra hemos consultado; otras, el
significado que tiene su correspondencia en la otra lengua o las paremias
que en su lengua son afines semánticamente. y. en algunas ocasiones, so-
mos nosotros quienes encontramos la idea principal sin tomar en consí-

TEXTO: A dur áne. dur aiguillon.
VARIANTES FORMALES: * A dar áne. rude ánier,

~ A rae/e áne, rae/e ánícr.
SIGNIFICADO: Es preciso actuar con/ip-meza y severidad ante la obstinación.
PALABRAS CLAVE:

LEXEMAS: Dur Ane. Aiguillon.
ARCHILEXEMAS: Animal Doméstico.

IDEA CLAVE: Táctica. SENTIDO: Semiidiomático.
CRITERIO DE CLASIFICACION: Semánticoalfabético.
PAREMIA: Proverbe.
VARIANTES SEMANTICAS: A méchant cheval bou éperon.

A méchant chíen, courr lien.
A ¿hien qui more/iI faut jeter des pierres.

CORRESPONDENCIA LITERAL: Al asna ruda, aguijón aguda
CORRESPONDENCIA CONCEPTUAL: A bestia, mala, espuela e vara.

Al mal caballo, espuela: a la mujer
paío que le duela.
A la bestia mala, el palo le reluce.
A perro rebelde, dura carrea.

ESTRUCTURA RíTMICA: Bimembre. ESTRUCTURA GRAMATICAL: Bimembre.
VERBO: Ausente MODALIDAD: Declarativa enfática.
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: Esr /Goot ¡ 132/LR /Ma. p. 38/

Mor ni’ 29 / ñn. p. 28.
* Ca. 1 n.0 84/ Rob. Ini 360,

~ RoK 1 ni 360/ Roz. 1
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sideración los criterios anteriores. En tincas generales. procuramos ate-
nernos a las teorías de Renate Mayntz. Kurt Holm y Peter Húbner2. en
virtud de las cuales toda la serie de ideas clave se caracteriza por ser:

— unitaria (la unidad linguistica se refiere a una dimension significa-
tiva);

— exclusiva (una unidad lingoistica debe incluirse en tina sola idea).
y

— exhaustiva (cada unidad lingíiística debe catalogarse en una de las
ideas existentes).

Las palabras clave y la idea clave constituyen la llave maestra que nos
abre el valioso mundo de la paremia y de los rasgos que la caracterizan,
como cl sentido que se desprende de ella. Recurriendo a las teorías de Al-
bedo Zuluaga sobre las unidades fraseológicas fijas ~, especialmente las
consideraciones sobre la idiomaticidad4, establecemos varios grados en
el sentido de los enunciados sentenciosos:

— No idiomático o literal, cuando su sentido se puede establecer a
partir de los significados de sus elementos componentes o del de su com-
binación. y. gr.:

Si ¡‘abel/e tarde a rentrer. c%s~ signe qu U p/eu vra demain
(Abejas revueltas, tempestad a vueltas)

— Idiomático o metafórico, cuando no es posible hacerlos, y. gr.:

Habit de béat a souvent ongles de chat
(Uñas de gato y hábito de beato).

— Semildiomático, cuando participa de los dos anteriores. Seda el
caso del ejemplo que nos ocupa, pues, por un lado, el enunciado contiene
un consejo sobre el trato que se debe dar a un animal concreto y. por
otro, indica la forma de comportarse ante las personas que, en su carác-
ter, se parecen a este animal.

A continuación, incluimos en la ficha el orden que hemos seguido pa-
ra sistematizar las paremias. Existen muchos criterios para realizar su
clas(ficacidn: cronológico, geográfico, léxico, semántico,.., o simplemente
alfabético. De todos los posibles métodos de sistematización paremiológi-

2. Introducción a los métodos de la sociología empírica, Alianza Editorial, Madrid.
1983 119751, ¡p. 197 y ss.

3. Inrroducción al estudio de los étypn~si&nt.s filas. Verlag Peter Ii. Lang, Frankfurt a
M. Bern Cirencester ¡ U. K. Lang. 1980 (Studia romanica et linguistica, 1<)). Pp. 121-
134, 192-193.

4. Con este nombre. Zuluaga alude al «rasgo semántico propio de ciertas cons-
trucciones Iingúisticas fijas, cuyo sentido no puede establecerse a partir de los signifi-
cados de sus elementos componentes ni del de su combinación», ib.. p. 122.
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ca, hemos optado por un criterio semánticoalfabético. por estimar que se-
ria el más conveniente —a nuestro juicio— para estudiar la presencia de
los animales en las paremias francesas y españolas. El haber dado priorí-
dad a este criterio no quita para que posteriormente dispongamos las pa-
remias con un orden distinto, con el fin de estudiar otros aspectos que
creamos de interes.

En el apartado siguiente señalamos el tipo de paremia al que corres-
ponde la fórmula sapiencial que estamos analizando. Aquí nos atenemos
a las definiciones que de la paremia y de los enunciados sentenciosos
franceses y españoles ofrecemos en el libro Hacia una aproximación con-
ceptual de las juaremías francesas y españolas ~. De acuerdo con las teorías
expuestas en dicho estudio, la fórmula sapiencial que nos ocupa sería
un «proverbe».

Una vez que sabemos qué tipo de paremia es, indicamos si tiene va-
riantes seniónticas, es decir, las paremias existentes en la misma lengua y
cuya idea clave y significado se aproximan al de la paremia que nos sirve
de ejemplo. Así, del «proverbe» que estamos estudiando, citamos, entre
otras, las siguientes variantes semánticas:

A méchaní cheval hon éperon:
A méchant chien, court lien:

A chien qul mord il Jáut jeter des pierres.

Puede ocurrir que la paremia que estamos estudiando coincida se-
mántica y formalmente, o sólo conceptualmente, con las fórmulas~~sapien-
ciales de la otra lengua que nos sirve de comparación. Para hallar las co-
rrespondencías. tanto literales como conceptuales que dicha paremia pue-
de presentar con respecto a otra lengua. hemos tenido en cuenta las teo-
rías sobre traducción del académico Valentín García Yebra6, especialmente
lo que él denomina la <(regla de oro para toda traducción»:

1.1 decir todo lo que dice el original, no decir nada que el original no diga. y de-
¿irlo todo con la corrección y naturalidad que permita la lengua a la que se
traduce7

También nos hemos basado en nuestras teorías sobre la traducción de
paremias. expuestas en los II Encuentros Complutenses en torno a la Tra-
ducción, donde se decía, entre otras consideraciones, lo siguiente:

¡.1 en la traducción ide paremiasl ha de seguirse un orden de prelación. Debe-

rá buscarse la paremia española que exprese exactamente o lo más aproximado

5. J. Sevilla Muñoz, Hacia una aproximación conceptual de las paremias francesas y

¿wpañolas. Editorial de la Universidad Complutense. Madrid. 1988.
6. Sobre las obras de V. Garcia Yebra véase J. C. Santoyo. Traducción, traducciones,

traductores: ensayo de bibliografla española. Universidad de León. 1987, Pp. 57-60.
7. V, García Yebra. Teoría y práctica de la traduc¿.ión, Gredos. Madrid. 1982, p. 43.
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posible el contenido o la idea clave de la paremia francesa: si. además de la co-
rrespondencia conceptual, hay coincidencia en la forma, mejor todavia, y se
procurará, dentro de lo posible. que la paremia Ifrancesal se corresponda con
su homóloga español a (sentence por sentencia, inaxime por maxima ) ~.

Teniendo presente lo anterior. podemos afirmar que el «proverbe»

A dur áne, dur aiguillon

tiene, en español, la correspondencia literal en el refrán (Ficha 3)

Al asno rudo, aguijón agudo.

y las correspondencias conceptuales en estos refranes:

A bestia mala, espuela y vara:
Al mal caballo, espuela: a la mala mujer, palo que le duela.

A la bestia mala, el palo le reduca
A perro rebelde, dura correa.

Ficha 3

En el caso de que existiera una paremia antónima, es decir, de signifi-
cado contrario a la paremia que estamos analizando, en la misma lengua

8. «La traducción en español de algunas paremias francesas». ¡¡Encuentros (7am-
plutenses en torno a la Traducción (Madrid, 12-16 cíe diciembre de 1988). Editorial de la
Universidad Complutense, Madrid. 1990.

TEXTO: Al asno nido, aguijón aguda.
VARIANTES FORMALES:

SIGNIFICADO: Es preciso. actuar con firmeza y severidad ante la obstinación.
PALABRAS CLAVE:

LEXEMAS: Asno. Rudo. Agu~ón. Agudo.
ARCHILEXEMAS: Animal Doméstico.

IDEA CLAVE: Táctica SENTIDO: Semiidiomático.
CRITERIO DE CLASIFICACION: Semanticoalfabéti¿.o.
PAREMIA: Refrán.
VARIANTES SEMANTICAS: A la bestia mala, espuela y rara.

A bestia mala, el palo íe reluce.
Al mal caballo, espuela: a la mala mujer,
palo que le duela.
A perro rebelde dura correa.

CORRESPONDENCIA LITERAL: A dur áne. dur aiguíllon.
CORRESPONDENCIA CONCEPTUAL: A méchant cheval han élíeron.

A chíen qui iizord ilfaut ¡eter ¿les pierres.
A méchant ¿hien. court lien,

ESTRUCTURA RíTMICA: Bimembr¿. ESTRUCTURA GRAMATICAL: Bimembre
VERBO: Ausente. MODALIDAD: Declarativa enfática.
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: Hoy p. 382/ Rom. 4 II
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o en la otra lengua con la que se coteja, indicaríamos su presencia prece-
diéndola del signo #. Por ahora, no hemos hallado ninguna paremia an-
tónima del «proverbe»

A dur áne, dur aiguillon,

pero nos ofrece un ejemplo otro «proverbe»:

Le singe, fút-il vétu de pourpre, est toujours singe,

cuya correspondencia española sería el célebre refrán

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda,

y cuyas variantes semánticas francesas son, entre otras, las siguientes:

Le singe est toujours singe etfút-il déguisé en prince:
Serpent qui change de peau. est toujours serpent

Frente a estos enunciados de significado parecido, hallamos una pare-

mia francesa de significado contrario:

Parez un hérisson, ¡1 semblera taran,

la cual tiene su correspondencia española en el refrán

Compón el sapillo, parecerá tonillo.

Otro aspecto de capital importancia para distinguir las diversas clases
de paremias es su estructura, tanto desde el punto de Vista rítmico como
gramatical. Abordamos su estudio tomando corno base las consideracio-
nes de Mi’ Josefa Canellada’3 y M.” de los Desamparados Brisa Ferran-
diz le>, Ateniéndonos a ellas, en la estructura rítmica no sólo tendremos en
cuenta el ritmo o la rima. sino también cualquier artificio que contribuya
a poner de relieve los elementos mnemotécnicos. Asimismo, cuando la
condensación estructural de la paremia sea muy fuerte. se intentará ras-
trear estos elementos.

En lo que respecta al «proverbe»

A dur áne dur alguillon.

tanto la estructura rítmica como la gramatical es bimembre. Sin embargo.
podemos encontrarnos con otros enunciados sentenciosos cuya estructu-

9. «Para una tipologia dcl refrán». Homenqie a José Manuel Blecua. (iredos. Ma-
drid. ~ PP. 123-124.

lO. Structuration du proverbe espagnol. Tesis Doctoral. Université de Paris-Sorbonne.
1978.



38 Julia Sevilla Muñoz

ra sea distinta, bien porque, en lo que atañe a la estructura rítmica, carez-
ca de ella o posea una estructura trimembre o plurimembre. bien porque
su estructura gramatical sea unimembre. trimembre o plurimembre.

Otros datos de interés que no debemos dejar de registrar en esta (leLa
son el verbo o los verbos que contiene la paremia en cuestión y la modali-
dad de la frase o la oración que sustenta la paremia. En el caso que nos
ocupa. el verbo está ausente; pero no es la única posibilidad que pode-
mos hallar, puesto que el elemento verbal puede estar sobreentendido, en
forma no personal o en forma personal (En este caso se señalaría el mo-
do y el tiempo).

En lo que se refiere a los tipos de oraciones o frases que. desde el pun-
to de vista de la entonación, puede haber en las paremias, seguimos la
clasificación elaborada por Covadonga López Alonso y Eugenio de Vi-
cente Aguado II, Según dicha clasificación, la modalidad de la paremia
que estamos analizando es declarativa enfática.

De esta forma, llegamos a los últimos ciatos que se dan en la ficha
acerca de la paremia: las reférencias bibliográficas o en su fuente, es decir.
el autor y las obras en las cuales aparece documentada, con expresíon, en
muchos casos, de la página, el número que tiene en la colección o en el
número del verso en que se encuentra. Por motivos de espacio, es conve-
niente utilizar abreviaturas en este apartado. La paremia que nos ocupa
está registrada. entre otros, por los autores siguientes:

Et: Henri Estienne. «Recherches critiques et eclaireissements sur quel-
ques anciens proverbes franqois». Proyect du livre intitulé: De la préce-
llence du Langagefran«ois. Mamen Pattisson. Paris. 1579.

Goot. 1: Walter Gottschalk, Dic bildhafien Sprichwórter der Romanen, Hei-
delberg, 1935, 1936 y 1938. vol. 1, 132.

L.R.: P. J. Le Roux. Dictionnaire comique, satirique~ turlesque, libre el prover-•
bial [17181.Nouvelle édition Pampelune. 1786. 2 vols.

Ma.: Maurice Maloux. Dictionnaire des proverbes, sentences et manmes
[1960J. Larousse. Paris. 1980. p. 38.

Mor.: Joseph Morawski. Proverbesfran<:ois antérieurs au XJÚ siécle. Librairie
Anctenne Edouard Champion. Paris. 1925, n.” 29.

II. Estos investigadores expresan los diversos tipos de modal idad en la sigu le ile
regla de reescritura:

Declarativa
Exclamativa + (Negativa) + (Enfática) * (Pasiva)

Imperativa
Interrogativa>

Las cuatro clases qué se hallan dentro de la llave son exeluyentes entre sí y a ellas
sc puede adjuntar las que van enire paréntesis. Véase también la Tesis Doctoral de
Carolina Foullioux titulada La mo¿lalidad enjóti¿.a en fran¿és contemporáneo. Universi-
dad Complutense de Madrid. 1988.
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Pm.: Jaeques Pineaux, Proverbes et dictons fran<yais ~ PUF.. Paris.
1979 (Que sais-jet 706).

Por otra parte. las referencias bibliográficas de las variantes formales
son:

— de la prímera (A dur áne, mdc ánier»
Ca. 1: Jesús Cantera Ortiz de Urbina y Eugeno de Vicente Aguado, Selec-

etón de refranes y sentencias, Editorial de la Universidad Complutense.
Madrid, 1983-84. tomo 1, n.0 84;

Rob. 1: «Proverbes de la langue franqaise». elegidos y presentados por
Franqois Suzzoní. en Dictionnaire de proverbes et dictons. Le Robert, Pa-
ris. ¡980 (Les usuels du Robert), nP 360,

— de la segunda (A rude áne. rude ánier):
Rot. 1: «Proverbes de la langue fran9aise». op. cit.. n.0 360.
Roz. E Charles Rozan, Les animaux dans les proverbes, Ducrop. Paris. 1902,

vol. 1.

La correspondencia literal española del «proverbe» que hemos toma-
do corno ejemplo

Al asno rudo, aguijón agudo,

la hemos encontrado en dos obras:

Hoy.: Nieves de Hoyos Sancho. Refranero agrícola español, notas previas
de L. de Hoyos y prólogo de J. del Cañizo. M.0 de Agricultura. Madrid.
1954.

Ronz. 2: Francisco Rodríguez Marín, /2600 refranes más Tipografía de
la Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos. Madrid. 1930.

El ejemplo que hemos elegido para explicar nuestro modelo de ficha
paremiográfica es uno de los más fáciles que tenemos; pues existen pare-
mias mucho más complejas.

Esta ficha sería susceptible de ser informatizada, mediante un progra-
ma de base de datos ad hoc. lo cual facilitaria la recopilación de los enun-
ciados sentenciosos —sobre todo si son muy numerosos y proceden de
varias lenguas— y la posterior búsqueda de sus rasgos comunes o distin-
tivos. con lo que se agilizará enormemente el estudio del corpus paremio-
lógico. Se podría reducir de modo considerable algunos apartados utili-
zando abreviaturas, números o claves.

Acabamos de presentar un método más para sistematizar y analizar
las paremias de una, dos o más lenguas y, por supuesto, este método ad-
mite mejoras y no pretende ser cl único posible.


