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En las últimas décadas ]os trabajos en e1 campo de la fraseología 1 muestran un 
paulatino pero firme desplazamiento del ámbito de la gramática al de la pragmática. 
Una de las razones más destacadas de esta transición es la constatación por parte de 
muchos autores de que los modelos gramaticales están seriamente limitados para 
describir y explicar buena parte de las propiedades gramaticales de las expresiones 
idiomáticas y, por supuesto, de sus condiciones de uso y manifestación textual. 

Así pues, los estudios fraseológicos más recientes han podido añadir el aspecto 
pragmático a los dos aspectos de la primera fase de estos estudios, la fijación (aspecto 
fonnal) y la idiomaticidad (aspecto semántico). 

En este trabajo nos centraremos, por tanto, en las peculiaridades pragmático
discursivas de las paremias2

. Analizaremos, en un corpus de textos periodísticos actuales, 
franceses y españoles, las diferentes modificaciones semántico-formales que experimentan 
estas unidades en el discurso, y los problemas que estas alteraciones plantean al traductor. 

1. PRAGMÁTICA Y FRASEOLOGÍA 

Como decíamos, el especial valor comunicativo de estas formas, su gran carga 
expresiva, es lo que ha llevado a los investigadores a analizarlas desde la perspecliva 

1. Con el términoflaseología nos referimos tanto a la fraseología co!ocacional (poner fin a) como 
a la fraseología idiomáfica (llover a cántaros) y a la fraseología paremiológica (al mal tiempo, buena cara) 
(González Rey, 1998, p. 58), aunque en nuestro estudio nos centramos en la fraseología paremiológica. 

2. Entendemos por paremia toda unidad funcional memorizada en competencia que se carac
leriza por ser una unidad cerrada, engastada, breve, sentenciosa y antigua (Sevilla, 1991 ). El término 
paremia sería, por tanto, «el mchilexema que engloba a los miembros de la familia proverbial: refra
nes, sentencias, aforismos ... En francés, sería la voz parémie la correspondencia de paremia, y la que 
aglutinaría las fórmulas sapienciales írancesas como proverbes, dicrom, maximes ... » (Sevilla, 1991) 
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pragmática, y es así como actualmente ha quedado demoslrado que el aspecto pragmático 
-el contenido comunicativo, no ya el meramente semántico- es un rasgo de especial 
relevancia. Algunos estudiosos lo han expresado así ya desde las mismas denominaciones 
que han empleado para referirse a estos elementos de las lenguas. Por ejemplo, H. Burger, 
uno de los principales estudiosos en la primera fase de las invcsligaciones, a principios 
de los setenta, habló en su libro Idiomatik des Deutschen de «pragmatische ldiome»; y 
A. Zuloaga, que es uno de los autores más sobresalientes de lengua española en este 
campo, ha utilizado la expresión «fijación pragmáticm> para referirse al hecho de que 
eslán especializadas para situaciones concretas de la interacción lingüíslica. 

En nuestra opinión, el estudio de las expresiones idiomáticas debe ser una tarea 
central tanto en la investigación sobre las lenguas nalurales como en el campo de la 
traducción, no sólo por su interés intrínseco, sino también por lo que dicho estudio nos 
puede enseñar sobre las relaciones entre gramática y pragmática. 

No podemos pretender que la gramática de una lengua ofrezca todas las pautas 
sobre el uso y la «desambiguación» de los enunciados que produce. Desde nuestro 
punlo de vista, lo que la gramática debe proporcionar es una descripción formal y 
consistente de la estructura de todas las expresiones. La pragmática, entendida en 
general como el estudio del uso del lenguaje en contexto, ha de decir el resto. 

Además, el hablante no es un autómata que sólo sigue los principios gramaticales 
ciegamente: en realidad lo hace, pero en muchos casos (en aquéllos de mayor «afinidad 
de senlido») es capaz de violar un determinado tipo de principios (los que definen las 
paremias y otros tipos de predicados complejos) y reinterpretar la expresión asignándole 
otra estructura y asumiendo que sus interlocutores también lo harán. Y esle es el dominio 
de la pragmática. 

Así pues, analizaremos a continuación, precisamente los distintos tipos de 
conversiones y manipulaciones eslructurales que fos paremias pueden experimenlar en 
el discurso. Se trata, como decíamos, de uno de los rasgos más llamativos del empleo 
de estas unidades fraseológicas en el discurso y, evidenlem.ente, supone una de las 
principales dificultades que ha ~e abordar el traductor. 

2. LA MODIFICACIÓN CREATIVA EN EL DISCURSO 

La modificación en contexto de las paremias, además de constituir un uso 
caracteríslico de las mismas, no está reñida con la estabilidad (semántica y formal) de 
la que gozan estas unidades. Es más, precisamenle depende de ésta y del conocimiento 
previo de las unidades originales (Corpas, 97). Tal como hemos podido apreciar en 
nuestro corpus, estas modificaciones se dan con especial profusión en los textos 
periodísticos, generalmenle en los editoriales y columnas de opinión. Según Sypnicky 
(1991:6), este es el recurso preferido del periodismo satírico. Otros autores como 
Arnaud (1993), Koller ( 1977), Grassegger (1989), Wotjak (1991 ), Navarro (1997) y 
Guerra ( 1997), Corpas ( 1997), han confirmado este extremo. También se dan frecuentes 
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modificaciones de las unidades fraseológicas en los textos literarios y en publicidad 
(Bürli-Storz, 1980; Grésillon y Maingueneau, 1984; García Page Sánchez 1990a; 
Sánchez Corral, 1990; Navarro, 1994). 

En nuestro corpus de textos periodísticos hemos observado multitud de ejemplos 
que muestran una amplia gama de modificaciones encaminadas a realzar la expresividad 
de las paremias y de los textos en que aparecen. Contamos con ejemplos que van desde 
la simple sustitución ( «Crise oblige») a la combinación de varios procedimientos: 
adición y acortamiento ( «[ ... ] todos tiran un poquito al monte»), adición y cambio de 
orden ( «( ... ] hay un gran trecho, cuando se va del dicho al hecho»). 

Las modificaciones semántico-formales efectuadas en estas unidades en el 
discurso muestran un variado abanico de posibilidades. A continuación nos ocuparemos 
de ejemplificar en un corpus de textos periodísticos franceses y españoles los principales 
tipos de manipulaciones, siguiendo esencialmente las propuestas de Coppens 
d'Eeckenbrugge (1989) y Sypnicky (1991) para el francés; y Marlínez Marín (1996), 
Corpas ( 1997), Mendivil ( 1998), y Vigara (1998) para el español'. 

En primer lugar, distinguiremos entre modificaciones 'en el plano semántico y 
modificaciones en el plano fmmal, es decir, entre modificaciones de las parernias que 
no afectan a su estructura formal y modificaciones que afectan a la estabilidad y 
estructura de sus componentes individuales. 

2.1. MODIFICACIONES SEMÁNTICAS 

Mediante este tipo de manipulación se fespeta la estructura formal, pero el 
contenido semántico se ve alterado, pues, con ayuda del contexto, se focal iza uno de 
los planos semánlicos o ªJl!bos a la vez. 

Debido a su ambigüedad potencial, muchas de estas expresiones constituyen 
secuencias de palabras altamente polisémicas en contexto. Precisamente, son las 
unidades fraseológicas que presentan varias lecturas potenciales - de carácter 
compositivo y unitario - las únicas que permiten la reliteralización o remotivación de 
sus elementos integrantes (Corpas, 1997). 

Las modificaciones debidas a contrastes semánticos sin cambios formales de unidades 
fraseo]ógicas se dividen a su vez según el tipo de actualización semántica que presenten. 

2.1.1. Actualización del significado traslaticio 

Ésta es la clase de modificación semántica más frecuente en nuestro corpus. Se 
trata de ]a interpretación unitaria y global de una determinada unidad fraseológica, 

3. Para el esludio de las modificaciones creativas en el alemán, véase Wotjak 1991. 
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acompañada de la activación simultánea del significado compositivo, y por tanto 
independiente, de uno (o algunos) de sus componentes individuales o de la unidad 
entera por efecto de algún elemento del contexto. 

De entre la variedad de procedimientos empleados para este tipo de modificación 
destaca la repetición de uno de los componentes individuales de la paremia tomado en 
su significado independiente; de esta fmma se revitaliza al mismo tiempo el significado 
traslaticio de la unidad por remisión al significado de la misma como combinación 
libre de palabras. Valga como ilustración el siguiente fragmento, donde se reliteraliza 
la paremia Méme lafounni asa colere sobre la base del componente/aurmi: 

[ ... ] 11s ont trop insisté su ce poinl. [ ... ] I1 a fait preuve d'une patience sans limites. Mais, 
on a pu constater que meme lafourmi asaco/ere. Et, comme dans le cas desfourmis, tous 
ses colleges de parti sont aussi en colere. (Le Canard, 18/11/98) 

En este caso, la modificación semántica que se da en el texto no plantea problemas 
de traducción, ya que la paremia equivalente en español hace también referencia a la 
hormiga: Cada hormiga tiene su ira. No obstante, si atendemos a la frecuencia de uso, 
debemos señalar que la paremia Hasta la mosca tiene su cólera aparece registrada en 
la mayoría de las colecciones paremiográficas, mientras que Cada su hormiga tiene su 
ira no siempre está incluida, lo que podría interpretarse como una preferencia en español 
por la primera paremia4• Aún así, en este texto resulta evidente que la paremia más 
adecuada para la traducción es Cada hormiga tiene su ira. 

Más complicado es el problema de traducción que se plantea en el siguiente texto: 
«J'en ai assez d'hypocrisie, de·cynisme, il faut appeler un chat un chat, meme si le 
chat n' est pas tres agreable a cares ser» (Le Figaro, 09/08/98). En español se utiliza una 
paremia que no hace referencia a animales: Llamar al pan pan y al vino vino. No 
obstante, en este fragmento sería posible la traducción «Estoy harto de hipocresía y de 
cinismo: hay que IIamar a1 pan pan y al vino vino, aunque el vino esté picado y sea 
difícil de digerir», pero el problema es más complejo, ya que la referencia al gato 
continúa a lo largo de todo el texto e incluso aparece en el título: La nuit, taus les chats 
ne sont pas gris, que también es una paremia modificada. 

Abundan los casos de elementos repetidos que solo guardan relaciones de identidad 
parcial, ya se trate de palabras compuestas y sus respectivas bases, o de palabras de significado 
léxico idéntico, pero de categoría gramatical distinta (del tipo llorar-lloros)5, como se observa 
en el siguiente ejemplo, sobre la base de otra paremia: El que no llora, no mama: 

El que no llora no mama, qué grnn verdad. Cuantas veces los lloros y las lágrimas han 
ayudado a los grandes morosos a saldar sus deudas. Una vez más, hemos podido comprobar 
la vigencia de este refrán. (El País, 12/02/98) 

4. Cuando exislen diferenles varianles de una paremia, suele prevalecer la que presenta rima. 
Este caso, por tanto, es bastante infrecuente. 

5. Nótese, así mismo, la relación semántica con lágrimaJ. 
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Incluso el elemento repetido puede ser un término que haga referencia a la imagen 
que evoca la paremia. Este es el caso de la paremia De perdidos al río en el siguiente texto: 

[ ... ] el señor alcalde parece haber recordado la actitud que aconseja el refrán para situaciones 
de crisis insalvables- de perdidos al río - y decidido un chapuzón en lo que alguien podría 
llamar la corriente populista[ ... ] (Faro de Vigo, 04/06/98) 

2. 1.2. Actualización del significado literal 

En el extremo opuesto se hallan aquellas manipulaciones creativas de carácter alusivo, 
en las que se utilizan combinaciones libres de palabras homónimas de una determinada 
unidad fraseológica. El mecanismo se basa en la interpretación unitaria (y, por consiguiente, 
errónea) de dicha secuencia, aun cuando en el texto esté empleada en su significado 
compositivo. Tal interpretación es posible fundamentalmente por la tendencia de los 
hablantes a procesar globalmente cualquier secuencia potencialmente polisémica en su 
significado traslaticio; así corno por la forma sintáctica inusual que presentan muchas de 
ellas (Carpas, 1997). De esta forma se defraudan las expectativas del ~eceptor. 

Por ejemplo, el siguiente fragmento muestra la secuencia Quien quiere peces que 
se moje el culo usada literalmente para comentar los episodios relacionados con los 
conflictos pesqueros. Su significado traslaticio sería «el que algo quiere, algo le cuesta». 

Quien quiera peces que se moje el culo (titular) 

[ ... ] Con tanto conflicto pesquero el que quiera pescado fresco tendrá que ir con su propia 
caña a pescarlo. (Faro de Vigo, 27/08/98) 

2.2. Modificaciones fonnales 

Además del juegó alusivo representado por el simple cambio de planos 
semánticos, las manipulaciones creativas de las unidades fraseológicas en el discurso 
incluyen procedimientos - generalmente en combinación - que atañen directamente 
a la estructura formal de las mismas, afectando bien al inventario de sus componentes 
o bien a las relaciones sintácticas que se dan entre ellos. Tales operaciones tienen, 
así mismo, consecuencias semánticas que se traducen frecuentemente en 
actualizaciones y matizaciones diversas. A continuación ejemplificaremos las 
distintas modificaciones basándonos fundamentalmente la clasificación establecida 
por Corpas ( 1997) y mostraremos, asimismo, los distintos problemas de traducción 
que plantean dichas manipulaciones. 

2.2.1. Adición 

La adición es uno de los procedimientos más comunes. Consiste en un aumento 
del número de componentes de una unidad fraseológica mediante la inserción de 
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diversos elementos externos a la misma: adjetivos, sustantivos y sintagmas prepositivos 
que modifican a algún componente de la unidad fraseológica. 

En aquellas paremias que, sintácticamente, constituyen frases carentes de núcleo 
verbal, este procedimiento suele situarlas en unas dete1minadas coordenadas espacio
temporales, de manera que la unidad bimembre queda escindida, cumpliendo ambos 
miembros funciones oracionales en el contexto, corno ocurre en el siguiente ejemplo 
con la paremia Apres la pluie, le becw temps: 

Aprf!s la pluie, le beau temps n'est pas toujours évident (Título de artículo) 

Apres l'ouragan Mitch on a pu constaler que les rnissiles de croisiere Tomahawk volent 
plus vite qu'un hélicopthe sanitaire[ ... ] Mais, méme si Saddam Hussein peut sans difficulté 
étre comparé a une cslamité nalurelle, on a du mal as' ernpécher de constater que la premiere 
puisssnce mondiale s'est montrée plus prornpte a élre sur le pied de guen-e qu'U pied 
d' oeuvre hurnanitaire! (Le Canard, 18/11/98) 

Lo mismo ocurre con el siguiente ejemplo sobre la base de la paremia A grande 
montée, grande chute, que además incluye una alteración en el orden de los componentes: 

Les dirigeants socialistes crnignent la grande chute qui an-ive apres la grande monrée. Ils 
n' ont pas oubl ié comme Tapie avait réussi 8 démolir Rocard aux européennes de 1994. 
Mais ils redoutent aussi, on le sait, que la liste de Dany le Rouge ne dépasse celle du PC 
et, par la meme, n'cnlraí'ne un déséquilibre dans la gauche plurielle. (Le Monde, 12/08/99) 

Estos casos en que la paremia aparece «camuflada» en el texto cumpliendo funciones 
oracionales, suelen despistar al traductor. Corre el riesgo de no adverlir que está anle una 
paremia y trasladar únicamente el significado literal de los sintagmas, con la consiguiente 
pérdida de fuerza y expresividad. Conviene señalar, por otra parle, que el traductor traduce, 
generalmente, desde una lengua extranjera a la materna, lo que dificulta la identificación 
de estas unidades, si no fJosee una importante competencia paremiológica. 

2.2.2. Reducción 

La reducción consiste en eliminar de algún o algunos componentes de una unidad 
fraseológica dete1minada, bien por acortamiento o bien por alusión. Constituye la fmma 
más corriente de usar muchas paremias: es tal su institucionalización que con sólo 
mencionar una parte se evoca la unidad entera, como se observa en el siguiente ejemplo 
sobre la base de Ce qui est fait est fait: 
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Clinton a dG vcrser 4,7 rnillions de fornes a Paula Janes pour qu'elle retire sa plainte. Ce 
qui estfail ... Maintenant elle exhibe devant toutes les carnéras possibles son gros lota elle, 
le cheque de 850 000 dollars·(autour de 4,7 millions de francs) arraché a Bill Clinton en 
échange du retrait de sa plainte. Ce qui met hors de prix la minute de vertu (monnayable) 
de Mrs. Janes, et confirme qu'aux Etats-Unis une grande détresse moral est parfaitemenl 
solouble dans un flot de dollars. (Le Canard, 25/11/98) 



A veces el reconocimiento de b unidad fraseológica completa a partir de su 
reducción se ve facilitado por la presencia de presentadores, como ocurre en el siguiente 
ejemplo, sobre la base de la unidnd Aux grand.\' maux, les grands remedes: 

Chirac s'esl vivement t'élicité d'y rencontrer le directeur général du FMI, le frani;ais Michcl 
Camdessus, a l'heure m@me ali l'avion d'Hillary Clinton attenissait dans la capitale du 
Nicaragua: «Le foil que nous soyons tous les trois présents au m@me rnoment ici est un bon 
signe pour le Nicaragua el une bonne raison pour ce pays de ne pas elre inquict». Comme 
vous savez: Aux grands maiu:.,. (Le Canard, I 8/11/98) 

La reducción por alusión se puede conseguir también manteniendo el significado 
lileral en un primer plano, mientras que la homonimia parcial con la unidad fraseológica 
y ciertos elementos contextuales pennile la activación simultánea del significado 
unitario de tal unidad: Por ejemplo, A rfo revuelto, ganancia de pescadores en «En 
semejante rfo revuelto, los pescadores sin escrllpulos hacen impunemente su agosto». 
(Fl Mundo, l 0/l 0/98) 

E1 principal problema de traducción que plantea este tipo de manipulación es la, 
en ocasiones, complicada identificación de la paremia en cuestión a partir de, 
simplemente, un fragmento de la misma. El traductor ha de tratar de identificar el núcleo 
fraseológico y a partir de éste localizar la paremia equivalente, tarea que no siempre 
resulta sencilla. 

2.2.3. Sustitución 

El tercer mecanismo importante de manipulación de unidades fraseológicas 
consiste en la sustitución de alguno o algunos de sus componentes por otra u otras 
unidades léxicas en virtud de su relación semántica o de su relevancia textual. Este tipo 
de modificación no suele darse en estado «puro», puesto que suele combinarse con 
otros procedimientos como la adición o la modificación gramatical. 

Solamente cuando la sustitución de elementos se sustenta en una relación de 
carácter semántico entre ellos, es posible la comprensión de la unidad aislada, fuera de 
contexto. Generalmente se trata de elementos parcialmente sinónimos con los que se 
pretende revitalizar la imagen original, actualizando el significado independiente del 
elemento al cual reemplazan. Un ejemplo de esto sería el uso de la paremia Mucho 
ruido y pocas nueces que observamos en «Mucho barullo y pocas nueces» (Titular, 
Faro de Vigo, 14/09/1998) 

Otros ejemplos de sustitución serían: 

- Noblesse obiige - Crise obiige 

- Comer y rnscar lodo es empezar - Matar y rascar todo es empezar 

- Le temps est un gran maTtre - Le temps cst un gran maigre 
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- Les bons comptes font les bons amis - Les bons comtes font les bons tamis 

- Dis-moi qui tu han tes etje te dirai qui lu es - Dis-moi qui tu hantes etje te dirai 
qui lu hais 

A veces 1a sustitución no afecta simplemente a componentes aislados, sino a toda 
una parte de la unidad fraseo1ógica. Esto es lo que ocurre en la siguienle modificación, 
donde la segunda parte de la paremia A falta de pan buenas son tortas es reemplazada 
por una paráfrasis parcialmente sinónima. El efecto humorístico y expresivo se 
consigue, entonces, gracias al elemento de sorpresa de la variación, aumentado por la 
presencia de elementos contextuales: «A falta de soluciones para la sequía, debemos 
conforrnarmos con las promesas y los grandes proyectos de reforma. A falta de agua, 
cascada de ideas». (El País, 22/01/95) 

En el siguiente fragmento, sobre la base de la unidad fraseológica Genio y figura 
hasta la sepultura, ]a relación entre ambos elementos (figura/cultura) se establece a 
partir de su semejanza fónica, pero, al mismo tiempo, la actualización simultánea de 
planos parte de las relaciones semánticas que el nuevo elemento (cultura) guarda con 
palabras de] contexto, como novela histórica y música clásica: 

Este año la novela histórica y, curiosamente, la música clásica han registrado un 
importante aumento en las ventas [ .. ]. Debemos seguir así: arte y cultura hasta fa 
sepultura.(EI País, 14/02/98) 

Este tipo de manipulación creativa suele crear grandes problemas al traductor. Es 
muy frecuente esta defmmación de una paremia conocida para producir otro enunciado 
que sugiere a] mismo tiempo dos mensajes. Como ya apuntábamos en otra ocasión (Cobeta, 
1997) la adecuada interpretación de estas secuencias exige al traductor el conocimiento 
de las paremias base, por ]o que parece importante que un buen número de paremias fo1men 
parte de] bagaje de] traductor, y sería interesante, además, que se ejercitase en la 
identificación de 1as paremias eventualmente subyacentes en un mensaje dado. 

En estos casos, el traductor debe tratar de producir un enunciado que posea las 
marcas lingüísticas de la enunciación proverbia] pero que no pertenezca a una forma 
registrada como ta] en la conciencia paremiológica colectiva. Resulta tarea complicada, 
pero en ocasiones es posible mantener el juego de palabras en la deformación de la 
paremia (Cobeta, 1999). Me remito al excelente trabajo de Navano (Navarro, 1994) 
sobre 1a traducción de las paremias deformadas en la obra de H. de Balzac. 

2.2.4. Modificación gramatical 

Esle tipo de manipulación se refiere a aque11os casos de cambios ocasionales 
concernientes a los aspectos morfológicos de los miembros integrantes de una 
dete1minada unidad fraseológica o de las relaciones sintácticas entre los mismos. En 
nuestro corpus hemos encontrado algún caso de fonnación neológica del tipo 
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amaestrillando (enseñando, adoctrinando) a partir de la paremia Cada maestrillo t;ene 
su librillo en«[ ... ] Pues bien, el líder del partido esta amaestrillando con su particular 
librillo». (El Mundo, 20/05/98) 

Abundan las modificaciones gramaticales que recurren a la afijación mediante 
superlativos; o aqucIIas que echan mano de los sufijos diminutivos emotivos 
(generalmente-ito), los cuales presentan un valor de intensiricación y cankter afectivo, 
como se observa en el siguiente ejemplo con la paremia Todos hacen lei"ia del árbol 
caído: «Tras su fracaso electoral, nadie le perdona una. Nmmal, del arbolito cafdo, 
todos hacen leña». (El Mundo, 27/08/96) 

Otro grupo importante de modificaciones gramaticales lo constituyen aqueIIos 
casos en los que una paremia sufre alguna manipulación interna con objeto de 
incorporarse a la frase corno elemento oracional. Por ejemplo, en el siguiente fragmento, 
un refrán como Nadie nace enseiiado se transfonna en Nacer enseñado para hacer las 
veces de sujeto de la cláusula transpuesta en la cual se inserta: 

EÍ1 esle país tenemos la insana costumbre de criticar antes de lo debido. Hay que dar tiempo 
al liempo. No es posible nac_er enseiiado. Un poco de comprensión, por favor. (El País, 
24/06/97) 

2.2.5. Fusión 

La fusión de unidades fraseológicas constituye un tipo especial de combinación 
de procedimientos, pues implica el acortamiento de varias unidades que se unen para 
formar una sola. Generalmente se trata de dos unidades que comparten un elemento 
fmmalmente idéntico, que es elidido en el proceso. 

El siguiente ejemplo presenta la fusión de las paremias Mieux vaut tard que jamais 
y Mieux vaut en paix un ceuf qu 'en guerre 1m bceuf: «Les négociations se prolongent 
[ ... ] Les diplomates prennent son temps, mais, mieux vaut tard, et en paix un ceuf, qu 'en 
guerre un bceuj;,. (Le Monde, 03/05/96) 

2.2.6. Combinación de procedimientos 

Tal como señala Carpas ( 1997), muchas de las manipulaciones creativas de las 
unidades fraseológicas recurren al empleo simultáneo de varios procedimientos. A veces 
se da una sustitución léxica con el consiguiente cambio de persona, en este caso sobre 
la paremia Chien qui abole, ne mord pas: «Personne ne prend au sérieux les ménaces 
de !'OTAN. Les dirigecmts qui aboient, ne nwrdent pas». (Le Monde, 13/11/98) 

En este ejemplo, la sustitución léxica se comprende por el contexto (amenazas 
constantes de intervención por parte de la OTAN), mientras que el cambio de persona 
del primer elemento determina el cambio de persona del elemento coordinado para 
mantener la concordancia. 
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Sustitución y adición también se unen para conseguir efectos expresivos basados 
en la actualización del significado compositivo de los miembros integrantes, como en 
el siguiente fragmento basado en la paremia 011 reconnaft l 'arbre ll ses fruits: «A pres 
les derniers cas de corruplion, l'opinion publique a adopté le proverbe: On reconnaft 
les politiciens it ses fruits empoisonnés». (Le Canard, 21/01/98) 

Por otra parle, los mecanismos de reducción suelen combinarse, además, con 
cambios de orden de los elementos conservados, como se observa en la manipulación 
creativa de la paremia Del dicho al hecho hay un gran trecho en el fragmento que sigue: 
«Nada tienen que ver las infraestructuras prometidas en su día con las instalaciones de 
que disponemos ahora. Del hecho al dicho ... » (El País, 24/04/98) 

Por último, algunas manipulaciones creativas de unidades fraseológicas ponen en 
juego una complicada red de procedimientos. Así pues, en el siguiente fragmento asistimos 
a la reducción por alusión (cría cuervos) de la unidad Cría cuervos y te sacarán los ojos. 
A ésta hay que añadir varias ampliaciones en el texto (inserción de una construcción con 
cuando y las consiguientes modificaciones gramaticales, la presencia del presentador ya 
se sdbe, etc.). Todo ello crea una serie de círculos semánticos concéntricos que se 
superponen, con el consiguiente juego de planos semánticos y alusiones en contexto: 

Cría cuervos(titular) 

Como era de esperar, el ((gran cuervo» les ha salido respondón con el insulto. Cuando se 
crían cuervos ya se sabe que éstos acaban sacándote los ojos. Una vez González ha 
intentado rectificar, pero lo ha hecho tarde[ ... ] los cuervos ya estaban sobre la carroña. (El 
País, 22/04/95) 

Esto mismo ocurre en los siguientes ejemplos, sobre la base de las paremias: Sólo 
nos acordamos de Santa Bárba1~a cuando truena y Los árboles no dejan ver el bosque: 

Menos mal que, por fin, la climatología les ha dado la razón a los meleorólogos, [grupo de 
riesgo] sobre el que practicar la afición nacional a la caza de brujas, que ya se sabe cómo somos 
los humanos: sólo nos acoidamos de Santa Rrnpercmcia cuando llueve. (El País, ] 2/04/98) 

[ ... J La Cherie de Blair (que tuvo el buen gusto de no cantar y bailar Macarena desde su 
enclave junto a Bot-Ella, en la madrugá sevillana) no me dejaba ver el bosque de homínidos 
y otras plantas trepadoras. (El País, 12/04/98) 

2.3. MODIFICACIONES ASOCIADAS A UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Un tipo de modificación que plantea graves problemas al traductor es la que 
recurre a la ayuda del contexto extraverbal (representación gráfica), sólo o en 
combinación con el contexto verbal. Este tipo de manipulación de la unidad 
fraseológica mediante una ilustración es un recurso especialmente característico de 
la prensa escrita y de la publicidad. Prueba de ello son los diferenles ejemplos que 
hemos podido localizar durante la elaboración de nuestro corpus. 
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En concreto, los periódicos utilizan este recurso para comentar la actualidad y, 
muy especialmente, los avatares políticos. En la publicidad las ilustraciones sirven para 
afianzar la imagen de un determinado producto en la mente de los consumidores. 

Este procedimiento podría incluirse tanto entre las modificaciones formales como entre 
las semánticas, pues a veces se recurre al simple cambio de plano semántico sin modificación 
formal, mientras que en otras ocasiones se combina con alguno de los tipos anteriores de 
modificaciones formales. Estas alteraciones se dan tanto en el discurso político como en el 
discurso publicitario, y persiguen objetivos pragmático-argumentativos específicos. 

2 .3 .1. El discurso político 

En nuestro corpus registramos varias imágenes que hacen referencia a paremias 
deformadas o en su forma canónica (El País, 12/04/98): 

José María Aznar 

Algunos comentarios se caen de obvios: a Dios rogando ... 

En caso, la unidad fraseológica no aparece escrita en la ilustración, aparece como 
pie de foto. La unidad fraseológica completa es evocada a partir de la representación 
gráfica del significado compositivo. En el texto que aparece al pie observamos una 
manipulación por reducción, que es subsanada por las imágenes, que hablan por sí solas. 

La paremia francesa equivalente de nuestro refrán A Dios rogando y con el mazo 
dando sería Aide-toi, le Ciel t' aidera. Parece obvio que no tendría sentido utilizarla en 
este contexto. Tampoco creemos que fuese adecuada la traducción literal Dieu priant 
et la massue frappant, puesto que el lector francés no advertiría que está ante una unidad 
fraseológica fija. Se perdería el juego expresivo entre la paremia y la imagen. 

139 



En el siguiente ejemplo, sin embargo, la paremia aparece verbalizada 
explícitamente en la imagen (La Vanguardia): 

La imagen alude a la gran cena ofrecida por el socialista Pascual Maragall con el 
fin de recaudar fondos para su candidatura a la presidencia a la Generalitat de Catalunya. 
La imagen actualiza simultáneamente el significado unitario y compositivo de la unidad, 
a través de las palabras puestas en boca de Pascual Maragall (Qué mal le ha sentado 
la cena) que admiten una interpretación literal y figurada. 

2 .3 .2. El discurso publicitario 

Los principales problemas de traducción suelen plantearse en los eslóganes 
publicitarios que normalmente van acompañados de imágenes. 

Gracias a la traducción, las empresas pueden anunciar sus productos en otros 
países y extender así su campo de ventas. De lo acertado de la traducción va a depender, 
en buena medida, la venta del producto en la cultura de llegada. Sin embargo, las 
características del lenguaje publicitario y su creatividad hacen de su traducción todo 
un desafío para el traductor. 

Para que la publicidad traducida conserve su efecto persuasivo es fundamental la 
utilización de los giros propios del país de llegada. Un eslogan publicitario muy efectivo 
en un idioma puede significar algo ofensivo o sin sentido si se traduce literalmente. 
Éste sería el caso del ejemplo siguiente: 

Se trata del anuncio de la marca Los Molinos dedicada a ]a venta de productos de panadería. 
En la imagen, que no hemos podido reproducir, aparece una hogaza de pan y una botella 
de buen vino. A pie de imagen podemos leer: al pan pan, y al vino vino. Los Molinos. 

Con la imagen se produce la actualización inmediata del significado compositivo 
de la paremia (en la imagen aparecen literalmente el pan y el vino), al mismo tiempo 
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que se produce la alusión al significado unitario y traslaticio (llamar a las cosas por su 
nombre, la franqueza). En este caso se pretende transmitir tanto la seriedad de la marca 
corno (literalmente) la autenticidad y calidad de sus ingredientes. 

La paremia francesa correspondiente Appefer un chal un chal, obviamente, no 
tendría ningún sentido con esta imagen. En casos corno este, el traductor deja de ser el 
mero intermediario entre dos idiomas para convertirse, en ocasiones, en creador de un 
nuevo eslogan. 

Este tipo de anuncios en los que la imagen va unida inexorablemente al texto son 
bastante frecuentes en publicidad, ya que resultan muy impactantes. Rosa Rabadán en 
su obra Equivalencia y traducción. (l 991) establece una clasificación del discurso 
publicitario atendiendo a la presencia o ausencia de imágenes junto al texto. 
Precisamente en esta obra nos comenta que, en ocasiones, la imagen y el texto se 
combinan de tal forma en un juego gráfico que al traducirse se pierde por completo. 

Pero uno de los recursos por excelencia del discurso publicitario, acompañado o 
no de imágenes, es la deformación de paremias, y esto también suele plantear 
importantes problemas de traducción. En general, en el discurso publicitario se utiliza 
con especial productividad el recurso a la deformación de paremias existentes como 
estrategia de seducción/persuasión. 

En nuestro corpus contarnos con numerosos ejemplos de este tipo: 

- Quand les Jet sont le/, fes prix sourient {publicidad de Slips et Tee Shirts Jet), 
basado en la paremia Quand le chat n'est pas [i,, les souris dansent. 

- llfaut les boire poury croirel {publicidad de Café Noi Legal. Le GoG.t), basado 
en la paremia Ilfaut le voire pour y e mire. 

- De los cuarenta para arriba no descuides tus encfas (publicidad de un 
dentífrico), basado en la paremia De los cuarellfa para arriba 110 te mojes la barriga. 

Observamos en estos ejemplos, como el publicista por medio de la desviación o 
refo1mulación interesada de una paremia existente, intenta no sólo captar las 
propiedades enunciativas del empleo socio-discursivo de dichas paremias (Herrero 
Cecilia, 1994), sino establecer además un juego de relaciones enlre el significado de 
una paremia auténtica y el significado del eslogan que está manipulando y refo1mulando 
esa paremia. Ese juego de relaciones se basa en el conocimiento que el público 
destinatario tiene del género proverbial, cuyos enunciados forman parte de la 
competencia lingüística y cultural de los locutores que pertenecen a una misma 
comunidad. Tal como señala Herrero Cecilia, el eslogan así conslruido genera una serie 
de connotaciones, más o menos sutiles e ingeniosas, que hacen intervenir la connivencia 
o b complicidad del público que va a leer e interpretar el eslogan propuesto. Por todo 
ello, no siempre resulta evidente para el traductor trasladar este juego de relaciones. 

En estos casos, el traductor debe tratar de mantener esa misma complicidad con el lector, 
pero esto no siempre es posible en los mismos términos. Así pues, el traductor suele recurrir 
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a crear, con la ayuda del publicisla, un nuevo enunciado que presente las características del 
refrán. Se trata de beneficiarse de las propiedades enuncialivas y argumentalivas del género 
del refrán, inventando un eslogan que caple esas propiedades por imitación, presentándose 
corno una especie de pseudo-refrán. Después de todo, convertirse en proverbio o en refrán 
es, en realidad, el objetivo del eslogan, corno afhman A. Grésillon y D. Maingueneau: 

Elre proverbc, on le voil, c'esl bien l'idéal du slogan. De fait, le but de toul slogan, c'est 
de passer du ststus de 'JE-vériLé' (celle d'une firme, d'un pmti ... ) a celui de «ON-vérité)) 
stable, universellement connue, garantie par un énonciateur a I' autorité incontestable, qui 
coincide avec la communaulé linguistique elle-meme. Pour peu que les médias parviennent 
a imposer le slogan, la ficlion qui le fonde deviendrá ré,i]ité: pseudo-proverbe, il se 
relrouvera engendrer efectivernent une infinité d'échos (] 984, pág 117). 

En nuestro corpus tenernos diversos ejemp1os de eslóganes publicitarios que imitan 
la enunciación del género proverbial para captar sus virludes: 

- L'anisette Penwd, ra vous fait chanter f'eau (publicidad Anisette Pernod). 

- Cada hombre debe ser capaz de encontrar su propia esencia (publicidad Esencia 
Loewe). 

- Los valores más altos son los más profundos (pub] icidad Omega. The Sign of 
Excellence). 

- Si cada cosa tiene su tiempo, Gle,~fiddich tiene su momento (publicidad 
Glenfiddich Pure Malt Scotch Whisky). 

- llfaut oser préférer ce que l'on préfere (publicidad Cointreau. La préférence). 

- Cuanto más pequefia es la burbuja, más grande es el Cava (publicidad Segua 
Viudas. Cava) 

- Un Grand Mamier vmff mieux qu 'un grand discours (publicidad Grand 
Marnier). 

- ll n 'y a rien de plus blánc qu 'un sourire Email Diamant (publicidad Emai1 
Diamant). 

Así pues, cada uno de estos enunciados presenta las características del refrán, tal 
como las describe Herrero Cecilia (1994). 

Lo que hemos ido exponiendo sitúa nuestro análisis de eslas unidades en la línea 
de los estudios de la lingüística de la enunciación y de la pragmática del discurso basada 
en la interacción cornunicativa6

• 

6. Para una introducción a los aspectos semio-discursivos del discmso publicilario remitimos 
al análisis que presenta Patrick Clrnraudeau en Lnngage et Discours (1983); y para una visión más 
desarrollada de los aspectos semióticos, enunciativos y argumentativos del texto publicitario en la 
prensa semanal se puede consultar el interesante estudio de Herrero Cecilia, J. ( 1994). 

142 



3. CONCLUSIONES 

Con el análisis que acabamos de presentar hemos pretendido, pues, poner de relieve 
algunos aspectos imporlanles de la interacción comunicativa que se deriva de ciertas 
estrategias de enunciación y de seducción/persuasión que eslán operando en la configuración 
discursiva del discurso periodíslico y publicilario, y que el lraduclor no puede descuidar. 

Así pues, hemos podido constatar que son numerosas y muy variadas las 
alteraciones semántico-formales que las paremias experimentan en el discurso con el 
fin de conseguir los efectos enunciados más arriba. Pese a las dificullades que esto 
conlleva, el traductor debe tratar de lrasladar al texto término la importante carga 
expresiva de estas manipulaciones. Deberá prestar mucha atención, por tanto, a los 
aspectos semióticos, enuncialivos y argumentativos esenciales en este tipo de lextos. 
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