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LA TRADUCCIÓN DE LOS REFRANES: 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

 

Asst. inst. AMMAR IBRAHIM FATTAH 

Resumen: 

        La traducción de los refranes, que son unas sentencias breves, 

habitualmente, de autor desconocido y lo mismo que el proverbio, 

aunque en su parte universalizable refleja una experiencia humana, 

hace referencia en parte particularizante e idiosincrática a una 

experiencia sin paralelo en la lengua de destino, no es una tarea tan 

sencilla ni tan fácil como piensan muchas personas, sino al contrario 

por completo, es algo tan difícil y tan complicado. Por eso, la 

traducción de los refranes  no es una transferencia de un significado, 

un párrafo o una frase de un cierto idioma a otro, porque si aceptamos 

ese concepto, el proceso de traducción de refranes sería muy sencillo 

y tan fácil que cada persona puede abrir el diccionario, transmitiendo 

el significado de las palabras, y todas las personas, de esa forma, se 

van a convertirse en traductores, sino la traducción de los refrenes 

implica y exige que el traductor deba ser bien consciente, bien 

conocedor y bien informado de las culturas, las diferencias sociales y 

lingüísticas y debe tener una buena convivencia, por lo menos, con la 

otra cultura a la que traduce para evitar caer en una callejuela sin 

salida a la hora de traducir y tal vez causando problemas a nivel local 

o internacional si traduce unos refranes de una forma incorrecta. 

      Tanto en árabe como en español muchos refranes tienen una base 

histórica y se han construido sobre hechos históricos propios. La 

traducción de muchos de ellos resulta dificultosa por cuanto remiten a 

realidades no compartidas por las dos comunidades de habla. La 

mejor traducción es aquella que hace sentir al lector como si el texto 

que este leyendo hubiera sido escrito originariamente en la lengua 

receptora, y para que el traductor pueda alcanzar este grado de 
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perfeccionamiento en la traducción, tiene que reunir dos requisitos 

fundamentales: ser bilingüe y ser bicultural. 

Palabras claves: proverbio, clasificación de los refranes, léxicos, 

factores.  

 

INTRODUCCIÓN 

             Sinceramente existen varios tipos de traducciones que casi 

todos son muy importantes en la vida del ser humano entre otros tipos 

podemos mencionar la traducción de los refranes sobre la cual gira 

nuestro trabajo de investigación cuyo objetivo es exponer claramente 

la forma exacta de traducir los refranes desde el árabe al español y 

viceversa, echando, al mismo tiempo, luz sobre los problemas más 

destacados que enfrentan el traductor de los refranes, confirmando 

que el traductor de los refranes debe ser caracterizado por un buen 

saldo de las informaciones y los conocimientos tanto lingüísticos 

como culturales para poder superar los obstáculos que le enfrenten a 

la hora de traducir los refranes.                 

              La traducción de los refranes, que son unas sentencias 

breves, habitualmente, de autor desconocido y lo mismo que el 

proverbio, aunque en su parte universalizable refleja una experiencia 

humana, hace referencia en parte particularizante e idiosincrática a 

una experiencia sin paralelo en la lengua de destino, no es una tarea 

tan sencilla ni tan fácil como piensan muchas personas, sino al 

contrario por completo, es algo tan difícil y tan complicado. Por eso, 

la traducción de los refranes  no es una transferencia de un 

significado, un párrafo o una frase de un cierto idioma a otro, porque 

si aceptamos ese concepto, el proceso de traducción de refranes sería 

muy sencillo y tan fácil que cada persona puede abrir el diccionario, 

transmitiendo el significado de las palabras, y todas las personas, de 

esa forma, se van a convertirse en traductores, sino la traducción de 

los refrenes implica y exige que el traductor deba ser bien consciente, 

bien conocedor y bien informado de las culturas, las diferencias 

sociales y lingüísticas y debe tener una buena convivencia, por lo 

menos, con la otra cultura a la que traduce para evitar caer en una 

callejuela sin salida a la hora de traducir y tal vez causando 
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problemas a nivel local o internacional si traduce unos refranes de 

una forma incorrecta.                                                                                               

           En ese trabajo de investigación hemos planteado algunas 

preguntas que son muy útiles para los traductores e intérpretes de los 

refranes como por ejemplo: ¿Cómo deben ser traducidos los 

refranes?, ¿los traducimos palabra por palabra o buscamos la 

equivalencia? ¿Cuáles son los factores que intervienen en el proceso 

de la traducción de refranes? ¿Qué es lo que debe hacer el traductor o 

el interprete para evitar los problemas culturales y lingüísticos al 

traducir los refrenes? ¿Qué aspectos el traductor debe tener en la 

consideración durante la traducción de los refranes?                            

             Es digno de mención que este trabajo de investigación 

consiste en seis ejes principales que son: cómo se traducen los 

refranes de una forma tan correcta y tan clara, evitando y alejándose 

de cualquier tipo de ambigüedad que tal vez produzca en la 

traducción, los factores fundamentales que intervienen en el proceso 

de traducción de refranes,  los aspectos que traductor tiene que tomar 

en la cuenta a la hora de traducir los refranes como el nivel léxico, las 

diferencias culturales, religiosas y familiares y las características 

primordiales del traductor de los refranes.  

 

1) Concepto general de los refranes 

            Al principio tenemos que saber de qué se trata un refrán, 

pues, los refranes son sentencias breves, habitualmente, de autor 

desconocido. No obstante, muchas frases literarias y bíblicas ha 

pasado a formar parte del refranero popular. La mayoría de los 

refranes son observaciones acuñadas por la experiencia colectiva a lo 

largo del tiempo, con temas que van desde la meteorología hasta el 

destino invariable y fatalista de existencia. Constituyen el bagaje 

cultural del pueblo en tiempos en los que la tradición oral pasaba la 

sabiduría popular de una generación a otra. 

Uno de los problemas que se refleja en los refranes es la definición de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Refranero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n_oral
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este concepto y de cómo se puede distinguirlo de otros parecidos: 

proverbio, dicho, adagio, sentencia, etc.…, ya que es muy difícil 

establecer una diferencia paremiológica clara. Para María Moliner
1
, 

para no citar otros más, el refrán es " Cualquier sentencia popular 

repetida tradicionalmente con forma invariable”, proverbio como: 

“Frase con forma fija en que se expresa un pensamiento de sabiduría 

popular” y con respecto a dicho, escribe: “Frase hecha que contiene 

una máxima o una observación o consejo de sabiduría popular”. 

     En cuanto a su estructura,  suele ser pareada y recurren tanto a la 

prosa y verso como a figuras literarias (antítesis, elipsis o 

paralelismo) para facilitar su perpetuación oral. En la lengua 

española, la denominación "refrán" ha conocido una gran difusión 

hasta el punto de arrinconar a proverbio que se asocia a una paremia 

culta como los proverbios bíblicos, frente al refrán, paremia popular o 

popularizada. 

             Los refranes, con todos sus alcances, descansan sobre el 

sistema de valores que sostiene los ideales de una comunidad 

determinada. Los refranes señalan lo que dicha comunidad estima 

como positivo o rechaza como negativo. Así, el refranero refleja un 

sistema de valores culturalmente marcados y conlleva una dimensión 

didáctica e instructiva para las generaciones venideras. No obstante, 

en él encontramos, además de estos aspectos universalmente 

reconocibles, referencias a la indumentaria, a la alimentación, a la 

fiesta y a las distintas celebraciones, incluido el luto.  

           Los proverbios o los refranes  se incorporan también bajo lo 

que llamado ((terminología)), y se observa que muchos proverbios 

representan una oración completa por si solo que son sentencia 

fundada en la  experiencia. No hay que olvidar que los refranes no 

suelen ser recitados en su totalidad. Los proverbios en cualquier 

idioma expresan la esencia de las experiencias de la gente, han sido 

formados en forma de un resumen verbal. Los proverbios son 

también un espejo de la cultura de la nación y las tendencias 

intelectuales y las perspectivas para la vida. Por lo tanto, se 

encuentran llenos de ideas y la percepción del derecho e incluso la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pareado
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADtesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Elipsis_%28figura_ret%C3%B3rica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Paralelismo_%28ret%C3%B3rica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Paremia
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sabiduría, lo que es casi oír a la gente de la lengua o incluso leer y 

desentrañar los significados en sus mentes, enriqueciendo tanto el 

orador como el escritor para muchas de las palabras
2
. 

 

2. Clasificación de los refranes: 

 
Cuando existen los universales paremiológicos, las dificultades de 

trasladar los proverbios son superables y no presentan ningún 

problema para el traductor o el intérprete y muchos refranes 

encuentran sus equivalencias. 

1. Las expresiones y las funciones se corresponden en español y en 

árabe. Encontramos que tanto en árabe como en español hay refranes 

que son muy parecidos de uso por la gente, aunque hay diferencias 

culturales y ambientales, como por ejemplo: 

- "Ojo por ojo, diente por diente".  ٍانعٍٛ ثبنعٍٛ ٔانضٍ ثبنض  

-  "Más vale solo que mal acompañado".   انٕحسح ذٛط يٍ انطفقخ انضٛئخ 

- "Cuando el gato está ausente los ratones se divierten" إشا غبة انقط انعت

سٚب فب  

2. Las funciones se corresponden, pero las expresiones difieren 

levemente, como por ejemplo: 

- "No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy". [No aplaces la 

obra de hoy para mañana].  لا رؤجم عًم انٕٛو انٗ انغس 

- "Dinero busca dinero", [Dinero atrae a dinero].انُقٕز رجهت َقٕز 

 

        Si observamos los anteriores refranes, encontraremos que tales 

refranes no causan ningún problema para el traductor porque su 

lectura literal coincide con su interpretación sentenciosa. En tal caso, 

el traductor puede entender fácilmente lo que significa y puede 

encontrar el refrán equivalente en la cultura del que está traduciendo. 

La semejanza, a veces llega a ser una equivalencia completa. 

 

3. Las funciones se corresponden, pero las expresiones son 

totalmente diferentes, como por ejemplo: 

- "Cada cual arrima el ascua a su sardina". [cada cual arrima el fuego 

a su hogaza].  ضصزّگكم يٍ ٚحٕز انُبض ل  
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- "Dios los cría y ellos se juntan". [Los pájaros de las mismas plumas 

se reúnen juntos].  انطٕٛض عهٗ إشكبنٓب رقع 

- "En casa de herrero, cuchillo de palo". [La puerta del carpintero está 

rota].     ثبة انُجبض يرهٕع

- "Del árbol caído todos hacen leña", [Cuando cae el dromedario, 

abundan los cuchillos]. ُّٛإشا صقط انجًم كثطد صكبك 

 

         En el tercer grupo, donde se corresponden las funciones, pero 

las expresiones son totalmente diferentes, encontramos que los 

significados y las funciones de los refranes en ambos idiomas son 

bastante similares, pero cada lengua expresa los refranes en formas 

distintas. Esto tiene su fundamento en que cada cultura posee sus 

propias características, que dan a sus refranes una interpretación 

especial. Esta diferencia puede causar un problema para el traductor 

porque incluso aunque él entienda el refrán, puede que no tenga la 

misma suerte en encontrar su exacta correspondencia en la otra 

cultura. Otra dificultad, es que un gran número de refranes de este 

grupo son figurados (su lectura literal puede diferenciarse de su 

interpretación sentenciosa estándar). Aquí el traductor entiende 

erróneamente el significado real de la imagen presentada en el refrán, 

y por lo tanto, interpreta mal el uso metafórico de ese refrán 

metafórico. En este caso intentamos encontrar una correspondencia 

adecuada y, de no existir, traducimos entonces el significado. 

 

4. Las expresiones y las funciones son diferentes
 
, como por ejemplo: 

- [Si el agua está presente para la ablución, el uso de la tierra se 

elimina]
3
 إشا  حعط انًبء ثطم انزًٛى .

  

           La mayor dificultad con la que puede toparse el traductor 

surge cuando intenta traducir refranes locales, típicos y exclusivos de 

una cultura y de un modo de vida peculiar.  Si intentamos clasificar 

los refranes mencionados en este grupo, encontraremos que están 

impregnados básicamente de cultura religiosa y social, esto significa 

que contienen unas características típicas de la cultura árabe. Es 

difícil traducir refranes de este grupo debido a la terminología usada 

en ellos. Por ejemplo, ¿cómo traducimos las palabras [hacer 
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abluciones utilizando tierra] y - [hacer abluciones utilizando el agua 

cuando la cultura española desconoce el concepto "ablución"? ¿Cómo 

encontramos un equivalente para una característica que no existe en 

la otra cultura? ¿Se traduce de forma literal? ¿Se intenta dar una 

explicación de su significado? Parece que la solución más 

conveniente es primero explicar el refrán, y después, dar su 

significado
4
.  

3. FACTORES DE LA TRADUCCIÓN DE LOS 

REFRANES 

 La traducción de las paremias ha sido uno de los temas más 

tratados por los estudiosos e investigadores de diferentes partes del 

mundo, para citar algunos, Julia Sevilla Muñoz
5
, Séleskovich

6
. Sin 

duda alguna, una de las tareas más difíciles es la traducción de los 

refranes, ya que el traductor funciona como mediador entre dos 

culturas que en ocasiones pueden coincidir, parecerse o alejarse. El 

traductor, cuando recibe el encargo de traducir una obra literaria 

donde aparecen unas paremias, entonces, tratará de encontrar la 

mejor solución de entre las varias soluciones posibles para poder, 

primero, reconocerlas e identificarlas. Esto requiere un 

conocimiento de ambas culturas con sus correspondientes refranes y 

poseer una competencia paremiológica en ambas lenguas. 

Hay varios factores que intervienen en el proceso de la traducción de 

los refranes que el traductor o el intérprete, a su vez, tiene que 

tomarlos en la cuenta entre otros podemos mencionar: 

3. 1. COMPRENSIÓN  

            Es un factor importante que consiste en captar y comprender 

el texto original tanto en la traducción escrita como en la 

interpretación simultánea, es saber el significado y el sentido de la 

paremia, es lo que hace posible que ese texto puede ser traducido o 

interpretado a otra lengua de una forma correcta sin ningún ambiguo, 

sin la comprensión no puede haber ninguna traducción o 

interpretación, por esto se ha hablado del primer importante paso de 

la traducción e interpretación que sin ese paso todo resultaría tan 

difícil y tan complicado
7
. Por otro lado, la honestidad de traducción 
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escrita o de interpretación simultánea para el traductor y para el 

intérprete exige seguir de una forma continuada los pensamientos del 

autor respecto al texto en la traducción escrita o del hablante, el 

orador,  respecto al discurso en la interpretación simultánea. Tanto el 

intérprete como el traductor, a veces en el terreno de traducción o 

interpretación, no entiende muy bien todo lo que quiere decir el 

escritor al leer el texto o el orador al pronunciar su discurso por la 

primera vez. Ese es un fenómeno lo saben muy bien  los traductores y 

los intérpretes que leen con gran atención el texto antes de aceptar 

traducirlo para saber de qué se trata ese texto y cuáles son sus 

dificultades
8
. 

           En breve podemos decir que la comprensión = el 

conocimiento lingüístico + el conocimiento de los elementos extra 

lingüísticos. Por esto, llegar a un aceptable nivel de comprensión, 

exige un mínimo nivel de conocimiento y también un nivel mínimo 

de conocimiento de los elementos lingüísticos que sin los cuales no 

pasaría ninguna reacción por parte del traductor y el intérprete
9
. 

3. 2.   GEOGRÁFICO Y ESPACIAL 

La existencia de nombres de los ríos, los accidentes geográficos tales 

como los montes, las planicies y desiertos se refleja en los refranes. 

En este aspecto, si exceptuamos la mención de algunos topónimos, 

las denominaciones geográficas no suponen grandes problemas a la 

hora de traducirlas.  

La presencia de los animales es constante en los refranes mediante el 

recurso a símiles y metáforas, implícitas en ocasiones, y explícitas en 

otras.  En la cultura árabe, el animal es un buen ejemplificante y ha 

sido protagonista de numerosas obras clásicas árabes anteriores al 

siglo X
10

, Sin embargo, al animal se le menciona no por sí mismo, 

sino por las características y valores que el árabe le atribuye. Es decir 

que cuando aparece un determinado animal el lector no piensa en él 

rectamente, sino en lo que para la comunidad de hablantes representa. 

Estos animales aparecen catalogados por su fuerza, su memoria, 

astucia, dignidad o indignidad, rareza,…
 
  

         El animal aparece observado, siendo más frecuentes los 

animales domésticos y los que forman parte del ámbito vital cercano 
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al hombre, así como aquellos con ciertos valores sobresalientes y 

ejemplarizantes; siendo menos frecuentes los que se consideran 

débiles, perezosos y menos inteligentes. Cuando se menciona a estos 

últimos, aparecen como complementos de la acción y no como 

sujetos de la misma. De ahí el valor cognitivo de estas 

representaciones. De los animales, el más valorado por su nobleza e 

inteligencia es el caballo, contrariamente al tópico común occidental 

que relaciona al árabe con el camello, De hecho, un caballo valía diez 

camellos en los primeros tiempos del Islam. En los refranes el caballo 

representa la belleza, la velocidad, la fidelidad (por encima de lo que 

simboliza el perro en la cultura occidental), la fuerza, la inteligencia, 

la perspicacia, la dignidad
 
. 

  .Más veloz que una yegua .أجطٖ يٍ فطس

 Con más vista que una yegua. Dícese del .أثصط يٍ فطس

que tiene una vista aguda. 

         El león es el símbolo de la valentía, del mando, respeto y 

dominio. Es el rey del bosque. Estos valores o los tiene el hombre o 

los debe tener. Los tiene en refranes como ْصا انشجم يٍ شاك الأصس. Este 

cachorro es de aquel león. Eso es: de tal palo tal astilla, pero sólo con 

valor positivo. Los debe tener en:  El . انكهت انطاكط ذٛط يٍ الأصس انطاثط

perro corredor es mejor que el león dormidor
11

. 

El pato es el símbolo de la destreza innata y la eficiencia adquirida 

por genética: 

 El hijo de pato es nadador. De tal palo tal . عٕاوفطخ انجط

astilla, cuando la acción valorada o comentada es 

positiva. 

          El mono es el símbolo de la inquietud, la debilidad, la 

indignidad… De hecho, existe una inversión entre la representación 

del mono entre las culturas española y árabe. El niño mono en 

español es guapo. El niño mono en árabe es feo. De hecho: 

 El mono a ojos de su madre es una  .انقطز فٙ عٍٛ أيّ غزال

gacela.  
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         El lobo es el símbolo de la agresión injusta, el salvajismo, la 

traición, el hambre y la valentía irresponsable. Comparte con la 

serpiente la traición y la desconfianza. 

 .Más traicionero que un lobo .أغسض يٍ شئت

 Quien recomienda al lobo como .يٍ اصزطعٗ انصئت فقس ظهى

pastor, injusto es.  

La vegetación es igual de importante también en los refranes y su 

presencia en ellos es constante en los mismos términos y con las 

mismas características y representaciones que la fauna. Uno de sus 

ejemplos es el siguiente: انزٍٚ فبنسفهخ ٔنكٍ حبض  , Hay hermosura en la 

adelfa, pero es amarga. Es decir, que la hermosura de esta planta 

venenosa es extraordinaria.   Con lo cual uno no debe dejarse atraer 

por la apariencia física (especialmente entre personas), sino que debe 

fijarse en su moral y actitudes
12

. 

          Todas estas manifestaciones, marcadas desde el punto de vista 

cognitivo, repercuten en las estrategias y resultados de la operación 

traductora. El objetivo de la presente investigación es describir el 

grado de implicación de estas manifestaciones en la traducción del 

refranero árabe a una lengua indoeuropea, como es el caso del 

español
13

. 

 

4. Aspectos que deben tener en cuenta al traducir los 

refranes 

4.1.    El léxico como un aspecto lingüístico: 

            El léxico que configura la construcción de los refranes relata 

la experiencia vital de la comunidad que ha dado lugar al refrán o 

dicho. La actividad (mercantil, agrícola, industrial, tecnológica) es 

también un factor cognitivo a tener en cuenta en el análisis de la 

construcción de los dichos. Veamos por ejemplo el siguiente refrán: 

 De lo que crece en primavera hay lo  إٌ يًب رُجذ الأضض يب ٚقزم حجطب أ ٚهى

que harta o mata. Es decir que de lo bueno puede salir lo malo, y que 

es necesario hacer las cosas con moderación. El léxico de este 

ejemplo pertenece a la naturaleza, el pasto y la ganadería, pues no 
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todas las frondosas y bien parecidas hierbas primaverales son 

nutritivas, sino que pueden resultar tóxicas. Este refrán se presenta 

como una inversión del dicho español: Lo que no mata, engorda. 

Pues si este incita a aventurarse con los alimentos de dudosa 

salubridad, el refrán árabe aconseja no fiarse demasiado de la 

apariencia y en todo caso hacer las cosas con moderación. 

            Sin embargo, aunque algunos nombres son particulares y 

dificultan la traducción, la experiencia denotada por ellos puede 

universalizarse. Pues la experiencia humana implícita en ellos puede, 

en la mayoría de los casos, aplicarse al ser humano, 

independientemente de su cultura. Algunos, en este sentido, solo 

precisan una versión lingüística de sus palabras como el siguiente: 

 el que no conoce el águila, la asa. El águila es نصقط ٚشّٕٚا ٚعطف لا انص٘

un ave rapaz muy apreciada en la cultura árabe porque sirve 

precisamente para cazar. El que lo ignora coge al útil instrumento de 

caza y lo sacrifica. Este ejemplo se da para quien no sabe valorar sus 

circunstancias
14

. 

 

4.2. Juegos de palabras. 

             El juego de palabras en los proverbios, refranes y dichos es 

común y parece ser universal. La homonimia y la polisemia se 

presentan como recursos en la construcción de los refranes. El 

siguiente refrán de experiencia y observación universales es muy 

poético en árabe al combinar el procedimiento de la homofonía con la 

metáfora poética:  el pie se precipita ,  حٛث ٕٖٚٓ انقهت رٕٓ٘ ثّ انطجم

hacia donde el corazón venera. Esto es: adonde va el corazón, va el 

pié. La construcción lingüística de este refrán árabe usa el verbo 

Hawa, polisémico: amar, venerar, adorar, gustar (con lo cual los 

pueden leer personas de distintas edades y preocupaciones y cada uno 

interpretará Hawa según sus circunstancias pragmáticas. Sin 

embargo, Hawa es también precipitarse, caer…  

             El mismo fenómeno se observa en el siguiente ejemplo, 

donde se establece una homonimia en Dhahab, oro, y Dhahab, se 
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marchó: انًبظٙ لإَّ شْت ٔنٕ عبز نكطُْبِ َحٍ َحت. Adoramos el pasado 

porque Dhahab (se marchó/es oro), pero si hubiese vuelto lo 

hubiésemos aborrecido. Existen sin embargo unas construcciones 

metafóricas en árabe sobre homónimos que a veces dificultan su 

comprensión y se traducen en un sentido ajeno a su original, como en 

este ejemplo: 

 Asa es de Asiya. Asa y Asiya son nombres propios de .اىعصب ٍِ اىعصٞخ

yeguas. Sin embargo, Asa es también palo y Asiya, desobediencia. Lo 

que normalmente hay que entender como de Tal palo, tal astilla, se 

convierte en ciertas lecturas en El palo para la desobediencia
15

. 

 

4.3. El aspecto extralingüístico  

             En la emisión y recepción de los refranes imperan más los 

aspectos pragmáticos que los semánticos. El locutor, al emitir un 

refrán o proverbio en una situación comunicativa, engloba en su 

apreciación toda la situación de la interacción verbal, y además 

pretende unos efectos no contenidos estrictamente en la suma de los 

significados unitarios del segmento proferido. Ahora bien, las 

“reglas” sociales y culturales que controlan el uso y recepción de 

dichas producciones lingüísticas no siempre son simétricas de una 

lengua a otra y de una cultura a otra. En este caso el uso del refrán y 

del proverbio funciona, en cierto sentido, como la metáfora. A este 

respecto Hatim y Mason opinan que: Cuando un intérprete media 

entre dos interlocutores de distintas lenguas, se ve ante dos tipos de 

problemas: por un lado, las estrategias de cortesía tienden a variar de 

una lengua a otra; por otro, siempre se corre el riesgo de que el 

esfuerzo por transmitir el significado preposicional pueda llegar a 

eclipsar todos los sutiles indicadores del modo en que se está 

produciendo la interacción, así como las estrategias interactivas del 

estilo de la evasiva o de determinados cambios de tono, con lo cual el 

intercambio puede, por ejemplo, resultar más brusco de lo 

pretendido
16

.   

              Es evidente que tanto en la transmisión de la cortesía como 

de los refranes el dominio estrictamente formal de las dos lenguas en 
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contacto es sólo parte de lo que el intérprete o traductor tiene que 

saber. El dominio de las construcciones de uso de las producciones 

lingüísticas y de sus implicaciones es fundamental para establecer 

puentes comunicativos entre hablantes de lenguas distintas. A este 

respecto, y especialmente en el caso del uso de los refranes y 

proverbios, el poder evocador de los mismos es evidente. 

5. Características del traductor de refranes  

Como hemos apuntado antes, el traductor de ese tipo de traducciones 

debe ser caracterizado por: 

1) Competencia comunicativa en las dos lenguas: Conocimientos y 

habilidades en las dos lenguas, que abarca conocimientos 

gramaticales, discursivos y sociolingüísticos. Se trata de una 

competencia de comprensión en la lengua de partida y una 

competencia y re-expresión en la lengua de llegada. Es diferente en el 

traductor que es (relacionada con un dominio de la las habilidades de 

lectura y de escritura) y en el intérprete que es (relacionada con las 

habilidades orales).                .                              

2) Competencia extralingüística: Conocimientos culturales, 

enciclopédicos y temáticos. 

3) Competencia de transferencia: Capacidad de recorrer el proceso de 

transferencia desde el texto original y re-expresarlo en la lengua de 

llegada según la finalidad de la traducción y las características del 

destinatario.               .                                                                                  

4) Competencia profesional: Conocimiento y habilidades 

relacionados con el ejercicio de la traducción profesional: 

conocimientos generales de utilidad tanto para el traductor como para 

el intérprete.                         

5) Competencia psicofisiológica: Recursos y habilidades como 

memoria, capacidad de reflejos, creatividad. 

6) Competencia estratégica: Capacidad de aplicar procedimiento para 

paliar deficiencias en otros de las sub-competencias o para resolver 

problemas encontrados en el desarrollo del proceso traductor
17

.   
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6. ¿Cómo se traducen los refranes? 

Lo primero que deberíamos hacer cuando chocamos con una 

traducción de terminología, es la búsqueda de la expresión idiomática 

correspondiente en el otro idioma. Si fracasamos en la búsqueda de 

otro lado, tratamos de traducir la expresión idiomática de una forma 

ordinaria, con la aclaración de todos los significados contenidos en él 

a aparecer en la traducción. Por ejemplo, en árabe tenemos el 

siguiente dicho
18

: 

                                  ( انحطٚطنٛش انقطز شٙ ٔنٕ نجش  ) 

       Si  no sabía lo que es igual en el idioma español, el traductor o el 

intérprete  debe empezar a tratar de traducir su significado de una 

forma parecida, traduciendo su sentido de esa forma: 

 (No es el mono nada, aunque se vista de seda.) 

 

Pero esto no nos exime de tratar de encontrar el equivalente a 

buscarlo a conocer, y por lo tanto corresponde a la expresión anterior 

es:  

(Aunque la mona se vista de seda, mona se queda). 

 

      Del mismo modo, para decir en árabe: ((  ((الله ًٚٓم ٔلا ًٚٓم

 Se puede traducir su significado literalmente, diciendo: ((Dios da 

tiempo a uno pero no lo pone en negligencia)), pero en tal caso no 

podemos conseguir la correcta traducción que deseamos.  

 

    A continuación, busquemos lo que equivale a ese dicho en el 

idioma español, descartando, al mismo tiempo la forma de traducir 

palabra por palabra, puesto que causaría una cierta confusión en el 

idioma al que se traduce , por lo tanto, la correcta y la justa 

traducción será paralelamente que es:  (( Dios tarda pero nunca 

olvida  )) 

           Pero, si la traducción de esos términos y expresiones de una 

forma directa, resulta un poco difícil, hagamos lo siguiente: 
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           Mantener la expresión original en la frase, dando, al mismo 

tiempo una traducción literal entre dos paréntesis, como aparece en la 

traducción de la siguiente expresión: Qué Don Quijote eres!, que es, 

claramente, término, un dicho, que no podemos traducirlo 

literalmente, por esto, ponemos lo que equivale a su traducción entre 

dos paréntesis, diciendo: (que se refiere al alguien que miente 

mucho)
19

.  

        Ponemos otro ejemplo que es el proverbio español más famoso 

que dice: ((más vale un pájaro en mano que ciento volando)). Aquí 

su traducción al árabe no debe ser de una forma literal diciendo: ( 

 sino debe ser así su traducción ,( عصفٕض فٙ انٛس ذٛط يٍ عشطح عصبفٛط طبئطح

al árabe para que sea más comprensible  ((عصفٕض فٙ انٛس ذٛط ))   ثبنشجطح

 por lo tanto, tenemos que asegurar que la traducción de ese ,  يٍ عشطح

refrán del español al árabe no debe ser de una forma literal, sino por 

medio del sentido, es decir, dar una traducción en la que el sentido 

que pudiera contener una frase, una frase lexicalizada, halla una 

equivalencia de sentido, una correspondencia, en otra lengua, aunque 

cada uno de los términos, un poco, no coincide con el otro de una 

manera tan exacta, es decir, una traducción de cien por ciento justa
20

 

 

CONCLUSIÓN  

Las conclusiones generales de ese trabajo de investigación confirman 

lo siguiente: 

1. Los refranes, aunque muchos de ellos son específicos, traducen 

una experiencia humana trasladable de cultura a cultura. El refranero 

prueba la existencia de un posible sistema de valores universal. Tanto 

en la cultura fuente como en la de destino son valores positivos: la 

lealtad, la valentía, la eficiencia, la transmisión de las buenas 

acciones de padres a hijos… Son negativas la traición, la hipocresía, 

la cobardía, la pereza,… 

2. Tanto en árabe como en español muchos refranes tienen una base 

histórica y se han construido sobre hechos históricos propios. La 

traducción de muchos de ellos resulta dificultosa por cuanto remiten a 

realidades no compartidas por las dos comunidades de habla. 
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 3. Muchos animales no tienen la misma representación entre las dos 

culturas. Cuando se menciona un animal, no se alude a lo que es, sino 

a lo que representa para una comunidad de hablantes determinada. 

Esta representación no siempre es simétrica ni parecida entre ambos 

sistemas lingüísticos. El búho que representa la buena suerte en 

español, es símbolo de la mala en árabe. De hecho existe el 

fraseologismo árabe: más malhadado que un búho. El mono que es 

calificativo  cuando es atribuible a un niño simboliza la belleza, pero 

es el signo de la fealdad y estupidez en árabe. 

4. La construcción lingüística de los refranes puede resultar 

específica si emplea juegos de palabras, homónimos,… Este tipo de 

construcciones dificulta aún más su traducción del árabe al español. 

6. Son igualmente complicados de traducir los refranes con presencia 

de animales cuyas simbologías son distintas entre ambas lenguas, o 

incluso existentes en una y ausentes en otra. 

5. A veces el punto de vista de contemplar una realidad puede ser 

distinto entre el español y el árabe. Si bien existen muchos refranes, 

tanto en una lengua como en otra, que denotan que la apariencia 

[buena] puede esconder una realidad distinta [mala]. Sin embargo, 

existen en árabe apariencias malas [ratones] que esconden una 

realidad distinta, pero buen [almizcle]. 

8) La mejor traducción es aquella que hace sentir al lector como si el 

texto que este leyendo hubiera sido escrito originariamente en la 

lengua receptora, y para que el traductor pueda alcanzar este grado de 

perfeccionamiento en la traducción, tiene que reunir dos requisitos 

fundamentales: ser bilingüe y ser bicultural. 

 

9) Es imprescindible que el traductor de refranes fuera bicultural, 

puesto que el árabe y el español son dos idiomas pertenecientes a dos 

familias lingüísticas distintas y dos corrientes ideológicas y culturales 

diferentes, es por ello que al verter un material textual, siendo en 

nuestro caso los refranes, se tienen que adoptar métodos correctos 

que nos podrían llevar al equivalente más próximo en la lengua 

receptora. 
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Abstract: Translation of Proverbs: Problems and 

Solutions 

There are many types of translation, all of which is importance in the 

life of the human person, and between these species is a translation of 

Proverbs, about the same around this research. This research aims to 

offer a clear and precise way which is made by a translation of 

Proverbs from Arabic into Spanish and vice versa. 

 Translation of Proverbs, which is a short wisdom may be due to an 

unknown writer with a global dimension, reflecting the experience of 

human life, may refer in part to the privacy of its owner experience, 

is not a simple task or easy as thought and thought by many, quite the 

contrary, they are very important in difficult and very complicated. 

Therefore, the translation of Proverbs is not a transfer of words 

process or meanings or paragraphs linguistic certain from one 

language to another language, because if we accept this logic, the 

puppet translation of Proverbs will be very simple and everyone will 

be able to open the book dictionary and the translation, word for 

word, and everyone will have become a translator for the likes of, but 

that this process requires that the translator is conscious and aware of 

the world in that culture, social and linguistic differences that 

translates them may be required to live Translator at least with those 

cultures that translates them to avoid falling into the errors that may 

cause him problems at the local or global level if proverbs translated 

incorrectly. 

 It is very necessary to mention that this research consists of five 

parts of the utmost importance, namely: how it should be translated 

proverbs properly, classification of the proverbs, the factors involved 

in the process of translation of Proverbs geographical, cultural, the 

qualities of the translator and what must be characterized interpreter 

proverbs. 

Keywords: proverb, classification of the proverbs, lexical, factors. 
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 يشبكم ٔحهٕل: رطجًخ الايثبل

 عًبض اثطاْٛى فزبح. و.و: انجبحث 

 

 : نصصزدوال

ٍَب لا ٝخفٚ عيٚ ادذ ٍِ ْٕبك أّ٘اع عذٝذح ىيزشجَخ ٗجَٞعٖب راد إَٔٞخ ثبىغخ فٜ دٞبح 

إر  , ٍِٗ ثِٞ ٕزٓ الأّ٘اع ٕٜ رشجَخ الأٍضبه ٗاىزٜ ٝذٗس د٘ىٖب ثذضٜ ٕزا, اىفشد اىجششٛ 

ٖٝذف ٕزا اىجذش إىٚ عشض ٗثشنو ٗاضخ ٗدقٞق اىطشٝقخ اىزٜ رزٌ ثٖب رشجَخ الأٍضبه ٍِ 

ٍغيطب اىض٘ء فٜ ّفظ اى٘قذ عيٚ إٌٔ اىَشبمو , اىيغخ اىعشثٞخ إىٚ اىيغخ الأعجبّٞخ ٗثبىعنظ 

اىزٜ قذ ر٘اجٔ اىَزشجٌ اىزٛ ٝقً٘ ثزشجَخ الأٍضبه ٗاىزٛ ٝجت إُ َٝزبص ثبٍزلامٔ دصٞيخ لا 

ٝغزٖبُ ثٖب ٍِ اىَعيٍ٘بد ٗاىَعبسف ع٘اء مبّذ صقبفٞخ أٗ ىغ٘ٝخ  ىنٜ ٝزَنِ ٍِ رجبٗص 

. اىصعبة اىزٜ قذ ر٘اجٖٔ دبه ششٗعٔ فٜ رشجَخ الأٍضبه

, رشجَخ الأٍضبه ٗاىزٜ ٕٜ عجبسح عِ دنَخ قصٞشح قذ رع٘د ىنبرت ٍجٖ٘ه راد ثعذ عبىَٜ

ٕٜ , ٗقذ رشٞش فٜ جضء ٍْٖب إىٚ خص٘صٞخ رجشثخ صبدجٖب, رعنظ رجشثخ اىذٞبح اىجششٝخ 

ثو عيٚ اىعنظ رَبٍب فٖٜ , ىٞغذ ثبىََٖخ اىجغٞطخ أٗ اىغٖيخ مَب ٝعزقذ ٗٝفنش اىنضٞشُٗ 

ىزىل فبُ رشجَخ الأٍضبه ٕٜ ىٞغذ عَيٞخ ّقو . ٍَٖخ غبٝخ فٜ اىصع٘ثخ ٗغبٝخ فٜ اىزعقٞذ

لأّْب إرا قجيْب ثٖزا اىَْطق , ميَبد اٗ ٍعبّٜ اٗ فقشاد ىغ٘ٝخ ٍعْٞخ ٍِ ىغخ إىٚ ىغخ أخشٙ

فبُ عَٞيخ رشجَخ الأٍضبه عزنُ٘ غبٝخ ثبىجغبطخ ٗعٞنُ٘ ث٘عع اىجَٞع إُ ٝفزخ مزبة 

ثو إُ , ميَخ ثنيَخ ٗعٞنُ٘ اىجَٞع قذ أصجخ ٍزشجَب ىلأٍضبه , اىقبٍ٘ط ٗٝقً٘ ثبىزشجَخ 

ٕزٓ اىعَيٞخ رزطيت إُ ٝنُ٘ اىَزشجٌ ٗاعٞب ٍٗذسمب ٗعبىَب ثزيل اىضقبفخ ٗالاخزلافبد 

الاجزَبعٞخ ٗاىيغ٘ٝخ اىزٜ ٝزشجٌ ٍْٖب ٗقذ ٝزطيت الأٍش إُ ٝزعبٝش اىَزشجٌ عيٚ الأقو ٍع 

ريل اىضقبفبد اىزٜ ٝزشجٌ ٍْٖب ىٞزجْت اى٘ق٘ع فٜ الأخطبء اىزٜ قذ رغجت ىٔ ٍشبمو عيٚ 

. اىصعٞذ اىَذيٜ أٗ اىعبىَٜ إرا رشجٌ الأٍضبه ثطشٝقخ غٞش صذٞذخ

ثبُ الأٍضبه اىَجبصٝخ اٗ اىزص٘سٝخ قذ رنُ٘ أمضش , عيٚ مو دبه ّغزطٞع اىق٘ه ٍِ جبّت 

فبىَزشجٌ سثَب . أّ٘اع الأٍضبه صع٘ثخ فٜ رشجَزٖب ثغجت اىذبىخ اىزٜ رذبٗه اىزعبٍو ٍعٖب

ٕٗزا ٝذذس عْذٍب لا ٝضع فٜ دغجبّٔ اىَزقبثلاد , ٝزشجٌ خطب ٍب ٝذع٘ إىٞٔ اىَضو اىَجبصٛ 
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أطعى انفى ): ٗمَب ٍ٘ضخ فٜ اىَضبه الأرٜ . اىضقبفٞخ ىزيل اىيغخ الأخشٙ اىزٜ ٝزشجٌ إىٖٞب

ٕٗ٘ , أٛ أُ ىٔ ٍعْٚ ٍجبصٛ , فٖزا اىَضو فٜ ظبٕشٓ شٜ ٗثبطْٔ شٜ أخش  ( رضزحٙ انعٍٛ

ىٞفعو ىل ٍب  (سش٘ح )أعطٜ ىيَ٘ظف ٕذٝخ ٍعْٞخ )ثَعْٚ , ٝشٞش إىٚ اىشخص اىشاشٜ

ىزىل ّؤمذ ثبُ اىَزشجٌ ْٕب ٝجت إُ ٝزجْت ٗٝجزعذ مو اىجعذ عِ اىزشجَخ اىذشفٞخ . (رشٝذ

.  لأّٖب عزنُ٘ رشجَخ غٞش صذٞذخ

: أسدّب ْٕب فٜ ٕزا اىجذش إُ ّطشح عيغيخ ٍِ الأعئيخ اىزٜ قذ رنُ٘ غبٝخ فٜ الإَٔٞخ ٍضو 

أٗ ثبعزخذاً ٍب ٝقبثيٖب فٜ اىيغخ , مٞف ٝجت إُ رزشجٌ الأٍضبه؟ ٕو ّزشجَٖب ميَخ ثنيَخ 

الأخشٙ صقبفٞب ٗىغ٘ٝب؟ ٍٗب ٕٜ اىع٘اٍو اىزٜ رذخو فٜ عَيٞخ رشجَخ الأٍضبه؟ ٍٗبرا ٝجت إُ 

ٝصْع مو ٍِ اىَزشجٌ  اىزذشٝشٛ أٗ اىَزشجٌ اىف٘سٛ ىزفبدٛ اىَشبمو أٗ الأخطبء اىزٜ قذ 

ٝ٘اجٖب عْذ رشجَخ الأٍضبه؟ ٍٗب ٕٜ الإشنبه اىزٜ ٝجت عيٚ اىَزشجٌ إُ ٝضعٖب ّصت 

عْٞٞٔ عْذ اىجذء ثزشجَخ الأٍضبه؟ 

:  غبٝخ فٜ الإَٔٞخ ٍٕٜٗذبٗس عذحٍِٗ اىضشٗسٛ جذا إُ ّزمش ثبُ ٕزا اىجذش ٝزنُ٘ ٍِ 

مٞف ٝجت إُ رزٌ رشجَخ الأٍضبه ثص٘سح صذٞذخ ٗٗاضذخ ٗخبىٞخ ٍِ أٛ غَ٘ض أٗ 

 اىع٘اٍو اىزٜ رذخو فٜ عَيٞخ رشجَخ الأٍضبه  ٗإَٞخ,رعقٞذ قذ ْٝجٌ إصْبء عَيٞخ اىزشجَخ

 الإشنبه اىزٜ ٝجت عيٚ اىَزشجٌ اُ ٗإَٞخ ٍعشفخ, مبىعبٍو اىجغشافٜ ٗاىضقبفٜ ٗغٞشٕب

ٝضعٖب فٜ اىذغجبُ عْذ رشجَزٔ ىلأٍضبه  مْ٘عٞخ ٍٗغز٘ٙ اىنيَبد ٗالاخزلافبد اىضقبفٞخ 

 ٗرطشقْب اٝضب اىٚ إٌ ٍب ٝجت عيٚ ٍزشجٌ الاٍضبه اُ, ٗاىذْٝٞخ ٗصيخ اىقشثخ ٗغٞشٕب

 .ثٔٝزصف 

 :َجصِ عٍ انجبحث 

ميٞخ اىيغبد / قغٌ اىيغخ الاعجبّٞخ/ ٍذسط ٍغبعذ ,عَبس اثشإٌٞ فزبح الاٍٞشٛ 

رشجَخ الاخزلاف )ىذٛ اىنضٞش ٍِ اىجذ٘س اىَْش٘سح ٍِ إَٖب ,جبٍعخ ثغذاد / 

ىذٛ اىنضٞش ٍِ اىنزت ,( ٍعبٝٞش اىزشجَخ اىَضبىٞخ)ٗ  (اىضقبفٜ ٗدٗس اىَزشجٌ

 (قصص ٍْ٘عخ)اىَزشجَخ ٍِ إَٖب 
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