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Con esteartículoy otros queya hemospublicado,tratamosdc subsanar
unalagunadela Paremiologíafrancesay española:la ausenciade unabiblio-
grafía comentadadesdeel Renacimientohasta nuestrosdías ~. En todos
ellos, seguimosla líneamarcadapor GeorgesDuplessisconRibliographiepa-
rémiologique2, JoséMY Sbarbi con Monografía sobre los refranes, adagiosy
proverbioscastellanos y Melchor GarcíaMoreno con ~atálogoparerniológi-
coycon ¡-1péndicral Catálogoparerniológico~.

Presentamos,a continuación,una selecciónsobrelas obrasfrancesasy
españolasdel sigloxviii quepuedenresultarinteresantespor sucarácterpa-
remiológicoy paremiográfico.

Ch. <Fuentesparemiológicasfrancesasy españolasen el siglo xv’», Revistade Filología
Románica,9, 1992, 103-123;«Fuentesparenijológicasfrancesasy españolasen la primerami-
tad del siglo xvii», Revistade Filología Románica, lo, 1993, 361-373. Véasetambiénel cap. II
denuestraTesisDoctoral,Los animalesen los dichos; refranesy otrasespresionesenfrancésyen
español,Editorial Complutense,Madrid, 1987.

2 Bibliographieparémiologique.=tudesbibliograplz.iquesCC l¿néraires,sur les ouvrages,frag-

menisdbuvragesel opusculesspécialementconsacrés«tusproverbesdanstoutesleslangues,suivies
&unappendic«contenantanchoixdecuriositésparémiographiques.Poder,París,1847.

Monografíasobrelos refranes; adagiosyproverbioscastellanosy las obrasofragmentosque
expresanwnte tratan deellos en nuestralengua jMadrid, 18913. Linotipias Monserrat,Madrid,
1980.

catálogo parerniolágico, Madrid, 1918; Apéndice al Catálogo paremialógico. Madrid,
1948.

RevistadeFilologíaRománica,¡1-12. Serviciode Publicaciones,Univ. Complutense.Madrid, 1994-95
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Dentrode las coleccionesdedicadasa recopilary glosarparemias,estála
de Fleuri de Bellingen,aparecidaen 1653 en La Haya: Lespremiersessaysde
proverbesel auu’esqueshonscurjeuses,proposezel exposezenformededialogue.
A estaprimeraediciónseguiráotra, en 1656,muchomás completa:L ‘étymo-
logieon explica/iondesproverbesJ>-an~-oigdivisésena-Gis unes;par e/zaparesen
forme de dialogar ~. Bellingen compiia 400 «proverbes”,en su mayoríade
cierto interéshistórico,y, paraexplicarlos,recogemuchasanécdotasy datos
curiosos,fruto denumerosaslecturasy estudios;aunque,a veces,sedudade
su autenticidad.Los glosaimitando los cuentosy las fábulasorientales,me-
diantela conversaciónquesc entablaentredospersonajes:Sixnpliciany Cos-
me. Esteúltimo se dedicaa comentarlos «proverbes»y giros populares,de
origen o sentidooscuro,empleadospor Simplician, sin distinguir entreunos
y otros.

Parecequeestacolecciónobtuvoun granéxito. De hecho,nadamáspu-
blicarse la edición dc 1653. un librero francésla reprodujoen Pariscon un
título distinto y modificandoligeramenteel nombrede los interlocutoresque
figuran en el texto. Sin embargo,estaedición no tuvo continuaciónalguna;
pues,tras la apariciónde la obracompletaen 1656,los libreros francesespu-
blicaronéstaúltima en dos volúmenes,unosañosmástarde,con el título si-
guiente: LesII/usa-esproverbesnouveauxel historiques,expliquéspar diverses

quesíionscurleusescí moralesen fórmede dialogne,qul peuveníservir ¿ loa/es
sor/esdepersonnespoursedivertir agréablementdansle.scompagnies«.

De 1659 dataun manuscritoquecontieneSentenciasfilosóficas i verdades
morales queotros llaman proverbios o adagioscastellanos,de Luis Galindo
(Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 9772-9781).Basadaen el repertorio
del humanistaJuandeMal Lara,se tratadeunacoleccióndegraninteréspor
cl númerode refranesrecopilados,unos5.000.y por la riquezade las glosas,
compuestaspor interpretaciones,citas,correspondenciasparemiológicascon
otraslenguasy dialectos(latín, francés,portugués,italiano,catalán,etc.).

Las unidadesparemiológicaspuedenser unavía paraconocerla técnica
de uno de los más célebresdramaturgosde todos los tiempos y. probable-
mente,el mejor actorcómico francés:.lcan-BaptistePoquelin,conocidopor
el nombredeMoliére ~.

AdrienVlacq, La Raye, 656.

Nie. Pépingué(o RenéGuignard),1665.

Edición Ocurrescomplétes,Gallimard. Paris. 1972, 2 vn’. Estudios:P. SebiHot, «Moliére>,
Revuedes tradidauspapatarjes, 5, [890, Pp. 396-412, especialmentepp. 407-4(2: L. Cortés,
Cinco etuidiossobreel habla popular e,’ la literaiura francesa: Moliére—Iialzac—Mat¡possa;zi-Giano-
Sarire, Salamanca,1964 (ACTA SALMANTICENSL\ IVS5V SENATVS VIVIVERSITATIS
EDITA, Filosofia y Letras,t. XVII, núm. 4).
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Lasfórmulassapiencialesdiseminadaspor susobrasalcanzanunacantidad

bastanteconsiderable.Segúnsu carácterpopularo culto, estosenunciadosfor-
manpartedel hablade los personajesquerepresentanal vulgoo a unaclaseso-
cial más elevada(cortesanos,burgueses).Al basarselos actosde Moliére casi
exclusivamenteen el diálogo y no en las largasdisertaciones,el hablasecon-
vierte en el principal medio con que cuentaMoliére para reflejar fielmente la
sociedadde la época.Porestarazón,se esfuerzapor transcribirel vocabulario
de cadagrupo y, sobretodo, los enunciadosy expresionesquelos distinguen

entresi. Esteprocedimiento,lo emplea,por ejemplo,Cervantespara definir a
los personajesde condición humilde, como SanchoPanza,de cuyabocafluye
continuamenteuntorrentederefranes.

Si el hablaes el espejode la personaquela emplea,la variadagamadeuni-

dadesparemiológicasindica la existenciade una diversidadde personajesen
cadapiezateatral.Precisamente,estadiversidades unade las clavesdel éxito
que obtendráMoliére en los diferentesambientessociales.Moliére trata en
todomomentode gustara los espectadoresy unaformade lograrloconsisteen
quese identifiquencon algún personajeo se rían de los defectosdel prójimo,
identificacióno regocijo que consigueen muchasocasionescon el empleode
enunciadossentenciososqueproducenefectoscómicosy satíricosal resaltarel
contrasteentrelo culto y lo popular,tanto en el hablacomoentrelospersona-
jes. Moliére, a veces,transformael aspectoformal de los «proverbes»y les da
ciertapomposidadque ridiculizaal personajey provocaasí la hilaridadde los
asístentes.En Le Médecinmaigréluí, por ejemplo,Sganarelledice:

1.1 apprenezqueCicéronditquentrel’arbreetledoigtilnefauípasmettrelescorce.

Cambia,otrasveces,el ordendel «proverbe»:Entre l’arbre et lécorceII nefaut
pasmentele doig4ya registradopor Benn Estienneen Proyectdu livre intitulé:
delaprécellenceda langagefran<ois (1579) 8~

La convivenciade las diversasformasparemiológicasseñalaunade las con-
sideracionessocialesqueintroduceMoliéreen suobra: la aceptacióndela vida
en común,el hombreestádestinadoa vivir consussemejantes.

Moliére enlazade estemodocon los procedimientosempleadosen los re-

latos satírico-doctrinalesmedievales(los «fabliaux»)y en la epopeyaburlesca
de Rabelaise inauguranen Franciala comediade costumbresconel estrenode
Lesprécieusesridicules(1659), piezaque suscitagravesataquespor partede los
detractoresdeMoliére.

Moliére constituyeun ejemplo másde los numerososautoresquerecurren

MamertPatisson,París. 1579.
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al engastamientode paremiasy no pocasvecessirvende título, como sucede
en las letrasespafiolasdel siglo xvíí, dondehay nadamenosque 122 obras
—piezasteatralesen sumayoría—cuyo título es un refránclásicoconocidoo,
incluso,creadopor el autor.He aquíalgunosdeellos ~como botóndemues-
tra:

PedroCalderónde la Harca:A secreto agravio, secreta venganza. Bien vengas
mal, si vienes solo. Cada cual lo que le toca. Cada loco con su tema Casa con dos
puertas, mala es de guardar. Con quien vengo, vengo. Hombre pobre, todo es trazas.
Las manos blancas no ofenden. Mujer, llora y vencerásu Sueños hay que verdades
son, etc.
— Tirso de Molina: Amor y zelos hacen discretos. Celas, con celos se curan. Quien
da luego, da dos vecex Quien no cae no se levanta, etc.

Lope deVega: Con su pan se lo coma. Di mentiras, sacarás verdad. Dineros son
calidad El hombre por su palabra. El mejor maestro el tiempo. Más pueden celos
que amor. Más valéis vo~ Antona, que la corte toda, etc.
— 3. Villaizán: A gran daño, gran remedia
— S. deSolisy Rivadeneyra:Un bobo hace ciento.

En estesiglo sobresaleen Franciael importantepapelde los célebressa-
lones,centrode la vida literaria. En ellos reinael génerode la máximay el
Duque de la Rochefoucauldlo cultiva brillantemente.Este éxito le animaa
recogersusobservacionespsicológicasen Réflexionsou Sen/enceselMaximes
mora/esIt), dondeexponesudoctrina pesimista.Pero,estelibro, quealcanza-
ra un enormeéxito, quizásdebasufamaa su formamásque a su contenido.
La Rochefoucauldhacealardedeun profundoconocimientodelos recursos
estilísticos:antítesis,metáforas,agudezascorreteanpor el texto. Su autor se
esfuerza,sobretodo, por pulir las sentencias,con lo que manifiestaunagran
riquezay agilidadde pensamiento.Estaobramerecióel elogio de La Fontai-
ne enunade susfábulas,«L’homme et sonimagen(1, 11) II AunqueLa Rou-

chefoucauldno se destacapor el empleo de «proverbes»,nos ha parecido
convenienteincluirlo en estarelación por ser el espejode una etapade la
cultura francesa,caracterizadaprecisamentepor la ausenciacasi total de
«proverbes»en los documentosliterarios; hechoqueobservamosen escrito-
res como JeanLa Bruyére; en el siglo xvííí, Luc de Clapiers (Marqués de
Vauvenargues),o, en el sigloxix, Nicolas-Sebastien-RochdeChamfort.

Véaseel artículo de Joséde Jaime Gómez y JoséM.~ de Jaime Lorén, Indicede las
obrasclásicasde la literatura española.en cuyos títulos figuran refranesy fraseshechas(si-
glos xv.xviu), Paremia, 2,1993, Pp. 8 1-88.

ClaudcBarbin, Paris, 1665.
Hemosconsultadola edición deClassíquesHachette,París.1981.
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Una de las figuras que contribuye enormementea la difusión de las
unidadesparemiológicaspopulareses Jeande La Fontainecon sus céle-

bresFab/es;queconstituyensólo unapequeñapartede suproducciónlite-
raria.En 1668,sepublicanlos seisprimeroslibros de fábulascon el título
PableschoisiesmisesenversparM dela Fontaine en 1671,apareceotro vo-
lumen,al queseañadencinco másentre1678 y 1679. En 1685,salenmás
relatosy cl último libro se imprime en 1694. En total, sumandocelibros
queregistran240fábulasde clarainfluenciaorientaly clásica.

La intención de las Fab/es es moralizadora,con lo cual la lección o
consejoque se desprendede cadafábula representael alma del relato,
comoafirmael mismoLa Fontaine:

L’apologueestcomposédedcxix parties,dont enpeut appelerI’une le corps,
lautreláme.Le corpsestla fable;l’áme, lamoralité 12

Esta «moralité» frecuentementeestá condensadaa un «proverbe»13,

queapareceal principio de la fábula o al final, a modode conclusión.Las
manifestacionesde la sabiduríapopularocupanun lugar importanteen la
moral de La Fontaine,la cual no esdogmática,sino familiar y sacadade la
experiencia.La Fontaine,medianteestosenunciados,aconsejaa los hom-
bres,les da unaselecciónde recetasprácticaspara no cometererroreso
salir desituacionesdifíciles.Porejemplo:

Un Ticis vautmieuxquedenxTu lauras.
(Le petil Poissonel Le Pécheur,V, 3).

On hasardedeperdreenveulanítropgagner.
(Le Héron,VII, 4).

Plus faít deuceurqueviolence.
(«Pliébusel Borée,VI, 3).

Aide-toi, leCid l’aidera.
(«LeChartíerembourbé,VI, 18).

Chierihargneuxatoujours[‘oreille déchírée.
(Le Chíenáquiouacoupélesoreilles,X, 8).

Le elijende leandeNivelle.
«<Le Fauconel le Chapon,VIII, 21).

12 Edición citada,p. 10.
‘~ JeanOominiqueBiard, Leslyledesfables deLa Fontaine,ÉdiíionsA.-G.. Nizel, París,

1969,pp. 96-97.
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La Fontainesacaestasfórmulastantode la tradiciónoral 14 como escrita:
las fábulasbrahamánicasatribuidasa l3idpai; las parábolasbíblicas;los escri-
tos de Esopo, Babrios y Aftonios; las obrasdc Fedro y Horacio; los «fa-
bliaux» medievales;los relatosde Rabelais,Marot o Régniery un largo etcé-
tera de textos didácticos.La Fontainese inspira en ellos para que seanlos
animalesquienesofrezcanestosconsejosmoraiesa los hombres,como indi-
cael autorenla dedicatoriaaMonseigneurle Dauphin:

lLa historialCarnicoldesvéritésqul serveníde lec,vns.
Toutparleonmanauvrage.el. mémolespoissons:
Co qu’íls díseols’adressoñ íousíant quenoussommes;
lome seusd’anin,auxpaur insíruiro leshonsmos 5.

o en estosversosde«Le lion et le chasseur’:

LesFablesnesantpasce qu’ellessomblen<étrc.
Lo plus simpleanimalnaosy tiorñ bou do MaUre.

Uno Marale nuo apportodo l’ennui (VI, 2).

Los animales,al convertirseenmaestrosdel hombre,sufrenunatransfor-
mación:ademásde poseersuscaracterísticastradicionales(el zorro, la astu-
cia; el león, el orgullo y el poder),son enriquecidoscon otras propiasdela
especiehumana,de maneraque el mundoanimal representala sociedadhu-
manacon sucomplejapsicología,susvicios y pasiones.La Fontaine,a través
de los animalesretratala sociedadde su tiempo,presentael mundodcl cam-
po y el de la ciudad, los campesinosy comerciantes,pero especialmentela
gentedela calle:

[~ bateleurs,charlatans,faisoursde tours, montreuxde UÑes curicuses,tauto
uno galorie depersonnagesquon voít so dénienorel haranguordansf.c Singe«tic
Léopard, Bertrand «trato,,. Le Cha,laían, Le Citad ería Cii muí/le ~

Son personajesque habitualmenteempleanfórmulas sentenciosasen la

conversacion.
La Fontaineadornaestosconsejoscon la sátiray el contraste,para ridi-

culizarel vicio frentea la virtud y llegarmásfácilmenteal lector,pues:

4 Cfr. M. A. GarcíaPeinado, Le fonds populaire choz La Fontaino:provorbesel bou-

lions proverbiales.’,Pare,nia,2. 1993.pp. 195-195.
~ Ed.citada,p.13.

Estaesla afirmacióndeRenéRedouariten ci prólogoa las Fablas.p. xxxi
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Unemaralenueappartede l’ennui:
Lecantefait passerle précepteavoclui.
En cessartesdefeinte,il faul instruireesplairo
Et cantorpaurcontermesemblopeudaffaire.

(Le Pátroel le Lian, VI, 1).

Los «proverbes»suponentambiénparaLa Fontaineun recursomáspara
conseguirefectoshumorísticos.En muchasocasiones,el fabulistafrancésno
mencionaestasparemiassino queintroducenumerosasalusionesy las deja
sobreentendidas17, conlo queseacrecientael gradode comicidaddel relato.

Graciasa las Fab/es se conservaronnumerosos«proverbes»antiguos,
otros seharánpopularesy conoceránun períododeesplendor,como:

II madisqu’il nc fautjamais
Vendrelapeaude l’aurs qn’onnc I’aít misparterre.

(L’Ours cílos deuxcompagnons,V, 20).

Estafraseproverbialyaapareceen las Mémoiresdel historiadorPhilippede
Commynes,redactadasde 1489a 1598.

Algunosoproverbes»nacencon las Pables,procedentesde la cosechade
La Fontaine,los cualesno presentandiferenciasformalesni tonalesni de

contenido respecto a los <proverbes>’,hechoque afirma JeanDominique
Biard:

C’ost, deSa part,uno réussísosechniquecompléteque davoir su éviter tauto dif-
férencedeformo,dotanot do Iond cutrolespraverbesquil empruntoá la languo
populairodesantempsetccuxquil créodetautospiéces ‘».

JerónimoMartín Caroy Cejudocontribuyeal estudiodela materiapro-
verbial con Refranesy modosde hablar casíellanoscon latinos 19 la colección
más amplia hasta la fecha(unos 6.000 refraneslatinos y españoles).Esta
abra,de 1675,destacadentrodel campoparemiológicopor el método que
ha seguidoel autorparaexplicar estasfórmulas, las cualesse disponenpor
arden alfabético.Tras enunciarel refráncastellanoy apuntarsusvariantes,
Caro y Cejudoafiadela correspondenciao correspondenciascon locuciones

o enunciadossentenciososlatinos que guardancierta analogíaentresí. A
continuación,explicael contenidotantode la fórmulalatina como de la cas-
tellana, aludiendo muchasvecesal origen histórico, por lo quese convierte

~ .1. D. Biard.op. chi, pp. 97-98.

» Ibídecn,pp.95-96.
Julián Izquierda,Madrid, 1675.
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en un instrumentoindispensablepara realizarun estudio. Cierranel libro
dosíndices,uno delos autorescitadosenel textoy otro delos «adagios»lati-
nos.De estemodo,se facilita el manejode estalibro, ahorrandotiempoy tra-
bajo aquien la consulta.

Estarecopilacióndestacatambiénpor serunade las más completasso-
bre refranesandaluces,puesde estaregiónprocedenla mayoríade los refra-
nescolectadospor Caroy Cejudo.

De temamuchomásreducidoes el opúsculode Catherinot,LesAxiomes
dii DrolifranQois, publicadoen Bourgesen 1683;setratade unanomenclatu-
ra de paremiasutilizadasenJurisprudenciasin comentarioni explicaciónal-
guna.Aunquesetratade una meralista, no estáde más citarJaenesteartícu-
lo, puesson escasaslos repertoriosde estaíndole y podría ser de utilidad
paraquieninvestiguelasparemiasjurídicas.

Como otros autores,DominiqueBouhours20, por estaépocatratade li-
mitar los contornoslingiiístieos de unaserie de términos francesesque la
gente confundecon frecuencia:<‘énígme>, «griphe»,«Iogogriphe»y <rébus;
«devise, «embléme>e «hiéroglyphe»;«paradoxeoy «probléme; axiome»y
«aphorisme»;«sentence,«maxime» y proverbe; «apophthegme»y «bon-
mot»; «turlupinade»y «quolibet».Bouhourslos definey precisasuuso.Reía-
ciona«proverbe»y sentencia,y distingueéstaúltimade lamaxima.

En Essaid’un dictionnaireuniversel(1687)Antoine deFuretiérehaceal-

gunasobservacionessobrelos «proverbes»,las cualesse plasmanen el Dic-
tionnaire universel, Contenantgeneralementtauslesmotsfrancoistan vieuxque
modernes,& les Termesde toatesles sciencesel desarts 21 Furetiérededicó
cuarentaañosa la elaboraciónde estaobra,publicadaen 1690 en La Haya y
en Rotterdam,dosañosdespuésde su muerte.En 1704,losjesuitasdela ciu-
dadde Trévouxse encargande reimprimirlo, motivo por el cual se lo deno-
mina Dictionnaire de Trévoux. Las reedicionessucesivasse enriquecencon
nuevostérminos,registradossegúnel sistemadeFuretiére22~

El Dictionnaire universeladoptael ordenalfabéticoe insertanumerosos
datosetimológicosy enciclopédicos,registragran cantidadde vocablostan-
tos técnicoscomo populares.Los <proverbes»tambiéntienencabidaen esta

En Explícationdo divors tormesfran9aisque bcaucoupdegeusoonfondontlauto d’on
avoir une notion netto reproducidoporO. Duplessís,Bibliographieparémiologique,op. cix., PP.
427-437.

2¡ Essatsdan dictionnaireuniversel,Amstordam,t 687; Dictionnaire Univercel 11690], prólo-
godo PierreBayle,SNL-LE ROBERT, París,1978.

22 Do lastros volúmenesque oompononla odición de 1704so pasaa cinco en las do 1721.
1732 y 1734; a siote en lado 1743; a sicto másun suplementoen lado 1758, y ocho en la de
1771.
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diccionario,que suponeunaevocaciónde la cultura y la lenguadel «Grand
Siécle>.

Antoine Furetiéresueleincluir los «proverbes»mezcladoscon otraspa-
remiaspopulares.Trasintroducirlascon la oración«se dit proverbialmente
encesphrases»,lasexplicabrevemente.

Algunasobservacionesde Furetiéresobreestasparemias—si bien no me-
nosextensasque las reseñadas—se hallan en los Factum, cuya publicación
más completalleva por título: Nouveaurecuei/desFactumsdu Procezd’entre

defuntM L ‘abé(sic)Furetiére, tundesquarantedeI’Academiefrangoiseet quel-
quesms desam/res membresde la mémeAcademie.Dans lequelon /rouvera
quaniti/édepiécestrés bel/esa trés curjeusesdesdeu,xPar/íes,qui n’avoíentpoint
é/édonnéesaupublíc 23

Dentro de la líneamoralistade La Rochefoucauldse encuentraJeanLa
Bruyére,quien,en Les Caractéresom lesMoeursde cesiécle(1688) ofreceuna
descripciónsatíricadela sociedadfrancesaduranteel declivedel reinadode
Luis XIV, sirviéndosede numerosasmáximaso «bis dansla morale>’, como
él mismo las denomina.Esta obra conoció rápidamenteel éxito: dos reedi-
ciones aparecieronen 1688 y a partir de la cuarta(1699) hastala novena
reimpresión(1696)La Bruyéreno dejó derevisary aumentarel texto.

A propuestadel CardenalRichelieu, se crea la AcademiaFrancesaen
1637, la más antiguade las corporacionesletradasreconocidasen Francia.
La Academiatienecomo misión estudiarla lenguay literaturafrancesas.Su

autoridadno es decisivaen lo que atañeal lenguaje,se reducea señalasu
uso.

Desdesu nacimiento,estacorporaciónha venido ejerciendosusfuncio-
nesaexcepciónde los añosrevolucionarios24

De los textosprevistospor sufundador(la elaboraciónde un «dicciona-
rio» una ‘retórica»y un «artepoética»),sólose ha realizadola primerafruto
del trabajode50 años,se imprime en 1694 el Dictionnairede la languefran-
<«use y desdeentoncesha habido ocho edicionesen los años siguientes:
1719, 1740,1762,1798, 1835, 1878 y la última, iniciadaen l932ytermina-
daen 1935,secomponededostomos25

No setratade un diccíonaríoenciclopédiconi etimológico,simplemente

23 Henry-Desbordes,Amsterdam,1694,2 vol.
24 El 8 deagostode1789, laConvenciónsuprimelasAcademiasyel 24 dejulia de 1794 se

producela confiscaciónde sus bienes.No renacehasta1803, año enque pasaa formarparte
del lnstitut deFrance,junto con otrassociedades:la «AcadémiedesSciences,la Académie
desSciencesMoraleselPolitiques y la AcadénjiedesBeauxArts.

25 A lo largo del trabajohemosempleadolas edicionessiguientes:ed. VI, 1835; ed. VII,
1878, y ed.VIII, 1932-35.
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es un diccionariode uso,motivo por el cual registrafórmulasde la sabiduría
popular acompañadasde explicacionesbreves para aclarar su significado.
Estainclusiónprovocódurascríticaspor partede los puristas,pueslas con-
sideranfuera del lenguajecorrecto. Sin embargo,la AcademiaFrancesano
aceptóestaopinióny las edicionesposterioressiguenrecogiéndolas,al tiem-
po que excluye un gran númerodecxtranjerismos,tecnicismos,vulgarismos
y términosdel <argot».

Esta obraresultamuy útil para seguir la evolución de los «proverbes»,
suvida,declivey, a veces,sudesaparición;pues,como se indica en el prólo-
go de la última edición, es necesarioinsertarlos giros nuevos y excluir los
queestánen desuso:

Sil était indispensablodonregistrerdesfagausdeparler, qui, bion que formées
do fraiche dato, santdéjá farniliéros á tout lo mondo, il no létail pa.s moins do
tairo disparaitrecelles qui, dopuis 1877, santtombdesen désuátudo,soil par le
capricedo la mondo, soit parcequelles roprésontaiootdesobjets périmésou des
idéosqui n’ont plus oours.lEí lector notarála ausenciadcl cortain nombrodex-
prossionsfiguréesou proverbialesqui aujourd’hui no seraientplus comprisosde
personne1.1 Aprésbon vin choval, l?rebis coxnptées, le loup les mange 1.1 LAcadé-
mio a grandsoucideno pasappauvrirla langucct do lui consorversosqualirésdo
saveurot de pittarosque:Toutefoiselle a dá .--quoiquc souvontá rogret, rayerdes
expre.ssionsqui, sortios de l’usage. n’appartiennontplus cIna l’histoiro do [a
languc 26

Asimismo, estediccionario representaun valioso elementode trabajopara
elaborarun estudiosincrónicode los«proverbes,puesel objetodecadaedi-
ción «estde présenterl’état actuelde la meilleurelanguefrangaiseet de fixer
un momentde son histoire>.Sin embargo,presentael inconvenientedc no
hacerseparaciónentreel mundoparemiológicoy el fraseológico.A título de
ejemplo,añadimosa continuaciónalgunasde los enunciadosque,en la últi-
maedición,cierranel artículode chévre:

* Prov. ottigu. Oñia chévreestattachée, ilfautqadlebroute. Voyoz Brauter.
* Prov. el hg. Ménager la chévre ex/e chau. Userd’adrossopaurso conduiroentre

doux partis,entrodeuxadvorsaires.demaniéroA noblossorni lun ni lautre.

* Prov. etSg., Ilseraix amoweux dune~chévre coif/ée. Voyoy.Amoureux.

El interésque muestrael Dictionnaire de lA cadémieFrancaisehacia los
«proverbes>y las unidadesparemiológicastambiénsemanifiestaen algunos

«inmortels»27 quecultivarono recopilaronparemiasen susobras,comoAn-
tomeFuretiére,Jeande LaFontaine,Émile Littré ojeandeLa Bruyére.

> Ed.VIII, 1932-35,p. u.
27 Denominaciónquesedaa los miembrosdeestaAcademia,


