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' ginas slgulentes corresponden, salvo minlmas coLas pa 

1 S de estilo, al texto elaborado por ml durante el 
rrecc one 

1978-79 dentr o del seminarlo que dirigÍ en la Facu l 
curso 

d Le tras de Tarragona sobre el tema de Paremiologia. -
t•d e 

•tnarlo ocupo mds de la m1tad de las [ste se~· 

pondtentes 

Cognitiva. 

a la r ec t én c reada asignatura de 

seslones corre! 

Antropologia 

~quel curso me vi r odeado de un g r upo entusiasta de an

tlguos alu•nos míos de la Facultad de Filologia. La expe r ie~ 

ela de trabajo lnterd i sciplinarto rue extrao r dinarlamente p~ 

sl tl~a. aunque estuvo totalmente huérfana de apoyo Institu

ciona l, razón por la cual el proyecto inlclado entonccs, los 

•aterlales recogldos sobre el terreno en las dos salldas re! 

llradas, junto con muchas lluslones pucstas, quedaron aleta! 

gadas C•as blen colapsadas) dentro dc ese ambiente de aton(a 

y •edlocrlcidad que pugn a por aduenarse del trabajo dc los -
unlversltarlos. 

La publicaclón de cstas paglnas de reflexlón tres años 
despues, cuando han quedado en la cuneta del camino varlas 

ocasiones perdldas para establecer nuevas alternatlvas a l 

fr(o Y esterlll7ante laborar de l os compartlmentos estanco, 

slqnlflca una actitud voluntarista para superar la crisis -

de esperan1a y slgnlrtca tamblén una apuesta de futuro. 

la responsabilldad de esta empresa nos cor r esponde ent~ 
ra•ente a los unlversltarlos 
nuestras actltudes, hemos 

que, con nuestro trabajo y 

de marcar pautas a l as jÓvenes g~ 
ncractone H 

s. ay que ha ce r un esfuerzo colectivo por r omper 
los cfrculos vlcloso• d 

~ e ese acadcmlclsmo trasnochado que -
Prdcttcamos a menudo. 
t • La experiencla me ha demostrada en e~ 
os ultl~os a~os 

que, slempre que se han hecho propuestas -

se ha •otlvado a nuestros estudiantes, éstos 
l•aglnattvas y 
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han r espondido con creces a las espectativas . Esta verdad e s 

tanto mas cie r ta en una pequeña es t ructu r a , mucho mas calida 

y humana, como es el caso de Ta r ragona . 

Quiero ded i ca r este trabajo a aquel las personas que co~ 

par Len co nm igo esta inquie t ud de t r aspone r los limites dis

cipllna r los, en busca de nuevos enfoques, y muy especialme~ 

te a Ht Dolors LÓpez, Joan Mateu , Joan Pàmies, Montse Font 

y Conxita Gonzalez . Asimismo, quiero exp r esa r la deuda con 

t r a!da con todos nuest r os lnformantes y amlgos del pueblo 

de Vila-Rodona, quienes esperan, pacienles, que algún d!a -

sean publicades todos los materlales que nos proporciona r on 

en l as intensas jornadas de encuesta reallzadas en ese mag

n ( flco pueblo de l Alt . Cdmp . 

Tar r agona, 9e ner de 1982. 
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1 hechos que nos ha de mover a los etnolingüi~ uno de os 
de n t r o de este r ico campo de la paremiolog{a tas a indagar 

de que l os t r abaJos rea llzados en es t e domi nlo 
es el hecho 

t o pr ese nte han consistida en me r as listas o hasta el momen 
i de paremlas. lnventa r ios realizados con absolu -lnventar os - • 

i dera c i ó n r espec t o a l os contextos llngUÍstico y ta descons • 
1 que pe rm itan ubicar los procesos de p r oducclon 

5 ituaclona • 
"ti a e n el amplio marco de l comportamiento comunica slntag•a e . -: 

clonal: entendie ndo que los procesos de produccion sin tagm~ 

tlca se configura n a pa r ti r de la definic i ón que hace Leach 

del acto de cultur a como acto de comunica c lón y v i ceversa. 

Utlllzaremos lo s c onceptos pa r alelos de sintagma l lngü{s t i

co (en el sentido e s tructur a l - f unciona l t r adicional) e ln

;;oduciremos un metaf ó r lco sin ta gma cul t u r al, entendido co

mo aquella cadena ar t i c ula da de c omportamientos dentro de 

un marco cultural definido. De hecho , pa r tlendo de l a dls

tlnción hecha por K. L. Pi ke ent r e actlvidad verbal y no ve~ 

bal, hay que c onc lulr que sus tagmemas son las unldades m{

nl•as de co•porta miento verba l -no ve r bal en las que se ar t ! 

cula el sintagma cultura l e nt end l do como un todo, lnclu{da 

la actlvidad lingü í s ti ca s i s t ema tica, las r eallzaciones de 

tlpo onomatopéylco, que a veces f l orecen en la conve r sación , 

asl co•o los gestos e xpres l vos, el hu r garse La narlL, mi r a~ 

le el trasero a la s ch ica s, esta r en el ba r con los amlgos , 

lle~ar corbata o Le ner el pelo l a r go, usa r macuLo, " f umar", 

etc. ) todo un conti nuum de ra sgos mas que constltuyen ese 

circulo ~iclo so que se p r oduce ent r e el hecho en sí y el 

conte~to global que enma r ca ese hecho . Ambos elementos, he

cho Y contexto, pose en contlnu l dad est r uctural y estan en 
un permanente Jue go dlaléctlco. 

Hemos de re ~isa r todos a que l los postulados que si r van -

de base para la e l abo r ació n de un método y unas técnlcas de 

campo que nos Pe r ml ta n l l egar a profund i za r en e l conoc l -
mtento d 1 h • 

e echo pa rcm l ol oglco , s ltuandolo en unas coorde n~ 
das de emplrismo éml co . Se t r a ta de evita r la mls t i fl cac i ón 
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de postular l a existencia del refrane r o general de una -

lengua, entendido como un conjunto coherente de paremias, 

co rrespondlentes al ambito de una sociedad y una cultura 

y por ello, representativa de éstas de algunas forma . Sa

bemos que la l engua, sJn embargo, entendida como sistema, 

es un const r ucto teórico, un conjunto de normas y reglas, 

tal como son descrltas po r los lingüistas. La lengua no 

es, pues, una categoria refe r ente a la realidad linguíst! 

ca , empl r icamente obse r vab l e, en donde podamos delimitar 

marcos de re f e r encia comunicativa y/o cultural. Las for

mas de habia, los discursos etnograficamente enmarcados , 

sf son r ealidades empfrtcas y constituyen marcos referen

cla l es en l os que observamos el proceso de producción y 

reproducción pa r emlolÓglca. 

Cl otro aspecto re l evante, que constituye una condl t io 

sine qua non para la lnterpretación lexlcológlca de las pa

r emias, consis t e en el estud i o de l os agentes de l a produc

cló n pa r emlológica, en el de los contex t os sltuaclonales 

que enmarcan d l cha p r oducctón y, en definitiva, en el estu

dio de los ot r os elementos llnguístlcos y extra-lingúlstl

cos que si r ven de catallladores para la utilizaciÓn de los 

caud~ l es paremio l ÓgJcos en el dlscurso comunlcatlvo. 

No resulta pertinente, etnograf l camente hablando, hablar 

del corpus paremlológJco del caste ll ano o de l catalan. Nues

tra unldad de anallsls se basa en unidades etnograflcas con

c r etas en las que dlstlnguimos la u t i l lzaclón de un conjunto 

mas o menos amplio de paremlas, que son producldas en una u 

otra lengua. En todo caso, podrÍamos hablar de un corpus pa

remlolÓglco ~castellano o ~catalan, por eJemplo, lo cual 

supone atribuir a la palab r a corpus un mero valor de agrupa

clón , o r eunión, y que no tJene po r qué constitu i r un todo 

coherente . 

Como pa r emió l ogos , tan sólo podemos seguir dos estrate

gias . Una de el i as es la seguida por tan t os insignes folkl~ 
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Y filólogos del pasado, consistente en la me r a ri s tas 
lecctón de paremlas , cua l quie r a que sea su origen; la 

lldad er a , en de f initiva, mostrar la gran rlqueza del 

l a r La otra estrategia es La ya apuntada, basada popu • 

r eco
fina

saber 

en un 

c rl t erlo cualltatlvo, en el 

~; es decJr, la pa r emla 

intento de explicar lexto y con

en tanto que unldad del dlscur-

so real de personas, en marcos referenclales que pueden ser 

e s tud lados po r nosot r os, y que nos pe r mJten extraer el slg

nlfl c ad o , la lntenclonalldad exacta, evaluar la lmportancia 

de l a pa r em l a en la slntagmJtlca comunicativa de unldades 

soc io -cu l tu r al~s espec{flcas. 

La pa r e mlo l ogCa etnograflca es la Única alternativa que 

yo conOlCO pa ra hace r poslble un verdadero an~llsls léxico

se•~ntlco, pues nos apo r ta la contextualiLac i Ón necesarla -

para establ ecer l as condiciones de producclón y rcproduc

clón pare• l o l Óglca. Va sabemos, po r otro l ado, que son est~ 

rll e s los es r uerros po r incidir en el anallsls de l slgnlfl

cado de l as pa r eM i as por referencla a los contextos orlgin! 

rlos de cada parem l a. (stablecer los or{qenes de la paremla 

es una u t op1a l nal canzable, ademas de ser un fa l so problema 

dentro de l e s t ud i o del unlverso paremioloqlco. La pa r e~la, 

co•o tanta s o tras manlfes t aclones de la I !amada "cu l tura p~ 

pular" se plerdo en el anonlmato deJ Jnq<'nloso loca l , de l -

ca•peslno r ac i onal i sta que , en su Intento dc t r ansmitir su 

conocl•lento so br e su mundo, buscaba fórmulas mnemotécnicas 

que suplleran su analfabetJsmo. El trabajo dc campo nos ha 

•ostrado con ha r ta sacledad que las mlsmas paremlas no tan 

solo son c onocl das y utillzadas por doqulcr, sl no que oor -

doquler s on r elvl nd icadas como f r uto del lngenlo del prop l o 

pueblo. Las mlsmas pa r em i as las vemos traducldas a dlferen

tes lengua s , pues al fln y a l cabo los campesinos , los pas

tores, o l os a r t esanos castel l anos , o cata l anes , o gallegos, 

no son ta n dlfc r entes y sus experienclas del entorno son muy 
sl•ilares . As{ Lenemos como a estas paremlas r ecogldas en 

la prJ•a vera de 1979 en el pueblo catalan de VIla-Rodona : 
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/La pluja al gener omple el graner/ 

/El juny la falç al puny/ 

/Sl plou a l'abril, cada gota val per mil / 

l e corresponden equlvalentes ldéntlcos en castellano, c omo 

los recogidos en la antologia de Martínez Klelser: 

/ Lluvlas en enero, llenan cuba, tinaja y granero/ 

/ Lluvlas pocas en enero enrlquecen el graner o/ 

/Junio hoz en pu~o. de verde y no de maduro/ 

/Junlo y jullo, hoz en puño/ 

/Aguas en abrll, vengan miL / 

/[n abril, cada gota vale por mil / . 

EL ~M61TO Ot LO PAREMLOLÓCICO Y LA CULTURA POPULAR. 

"Cente rc rranera, genle embustera " 

"Hombre refranero, hombre de poco dlnero" 

"Afanes y ref'ranes , herenc la de segadores y gaí'lanes" 

Para Martíne1 Kl e l se r, aut o r de la ma s monumen tal reco

pilaci ón par emlol oql c a de todos los tiempos y latitudes, la 

exlst e nc la dc tan des pec tlvo s c onceptos respec to a l os re 

franes "nac en del escaso c rêdito c oncedldo al pue blo, su au 

tor. En lo s tal l e res de l pueblo fueron elaborado s los rcfra 

nes; encierran un c uerpo de doctrina que no fue pro clamada 

en las aulas de nlngún centro unlv e r sltarlo; prete nden alec 

cionarnos sin titulo nl blrrete; brotaron rrente a las bra 

sas de un hogar pueblerlno, sobre l os surcos de un arado, 

ba jo el Lejadlllo rulnoso de un atrio parroquial; huelen a 

rome r o y tomlllo, ouando no a los ajos y cebo l las del pleb~ 

yo condumio; les falta empaque y distinción; son hljos exp~ 

sltos sin padres conocldos; no pueden tener entrada en Jos 

sa raos del idioma; llenen en buena hora las alforjas de Sa~ 

cho , pero no pretendan cobljarse bajo el yelmo de Don Quijo -

8 7 

Olcho en otros términos , e l r e fr a nero ha qu e dad o relcg! 

do •atlende las fron te ra s de l l e nquaj e c uito". Y ello co~
ue la lingüísti c a y s u hermana mayor la filol oo1a, -

porta Q • • 

Cte rizadas por s u fllia c i on arl s t oc rati ca, casi nunca -ca r a 
est.ado atenclon a t a n vulgar f o rma de e xpre s ión de la han pr 

s!nt~sis verbal del pe ns aml en l o de l a "c husma" y del " vulgo ". 

En ~erdad, es que la llngüístl c a hast a a~ os muy re c ientes -

no h. eonsiderado serl a mente e l es tudi o de tal f o rma de mo

dalldades como objeto leqÍtlmo de pr e ocu pa c J Ón, y aun hoy -

l os t r abajos y las co nsldera c l ones so bre el Lema, por parte 

de l lnqü{stas y filol oqos es muy marqlnal. Und expr esión vi 

va d~ l a repugnancla y del repa ro "n o rm<~Llvos" hac1a ias 

ror•~s de expresión popul a r (verbalcs y no ve rbales) las Le 

ne•os en dos aflrma c iones muy rc c l e nL es r cal1zadas por dos 

espec l al l stcls indlscuLLbJes en Paremloloq!a c astelldna: 

"Reconorca~os qua , cuantu no~ dlcen los re rrane~, so l emo~ o l r lu su~ 
rlenteaente, co~o sl suplera~us Que su mtnuda r~ rl ~xlón, em~uj ado
r& a la de reeha o 1 la lzqult·rov , se nos Drlnoo oesoe una l adera -
atste::-1osa y benevolo , con la "dnltao concclon Que supone el h~tcer
nos sa)er l os buenos result10os que Oio a otru~ el atemp~rorse a
e•lo. pera s l n autor ltarlsmu, h8sta lnslnulndonos oue, Inclusive , 
la •alud puc:oe esta r an oesotc:decerlos, pftru lo que , plntoresca
n~nte, suele en~ontrerse en rl •l~mo cor pus una lnolcaclón contra-

a . I"A qulen aadruga Olos le eyu~a· versus "No por 11ucho t~adru
qn: ~~onece • 's t et~prano"J. E~ 1978 , sl htmos de ser s 1nceros, 
cua~ca sur ge un rerr'n en los tanversaclones haoltuales, éstas se 
detier.en un ln$tanle , acusanoo cl~rte dlvtrtlde sorpresa. Sólo en 
los •ec os eoapeslnas , se •ueven en su aeoio natural y los dl,lo
~as son Poto o as aue un pPlotto de refrenes , su~tenladores de te
~ls opuft ttas , qu~ •c•b• genBndo el que dl$pane de u~ padrina aés -
:~vezaoo ... 

(Ca l • o-Sotelo, 1978: vlll). 

"( ..• . ) s e oeslizan en los rerranes llcencias ae lengua l e que se 
adentr an unas veces , sln e~barazo , por los ranchus de la gro~erla 
1 trasoasan ot ra•, l l b r emente, las rronterus de l a clerofobla de
' a pl a f~h~c1é' ) oe l a obscenldad . Cran p r oblema pa r a el pruden t e 
· ~lecclonaoor: Su ~~pírl l u se lectiva se halla col ocado anl e dos •! 
•~s l sua lt~enLe ¡>el lgrosas : La de conside rar su ob r a pue rto fra nco 
~ 118 l~da clase de ~ ercanc {as pa r emlo l6q\ cas que pr etenden desem
•lr r:at " " é l, v la de telar por te rolz cuanlos d1cnos ofendan a l 
f.•Dor, a la fe o a l Duen gusto . En e l pr imer caso resul t ari a un ll 
lro veda~o 8 ~ucho~ l ectores por sus c r udezas o ensenanz ns noc l vas , 
•' el se1undo retratar!a con bor rosos resgos l a rtsonamta rea l del 
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pueblo tres un velo de ~ira~ientos y robores( ..... ) Contlnuan pues, 
en el lugar que les corresponde aquelles que, al llegar al acerbo, 
contenien superstlciones falses, creenclas vulgares, lnslnuaclones 
lorpes aunque lngenloses, lrreverenclas menos reales que sentides, 
Y voces ~•lsonentes para oldos poco avezados a las licencias del -
lengua)e popular.• 

(Mart!nez Klelser, 195J: XX}. 

Ambos textos son expresiones cla~as de una actitud pate~ 

nalista y mitificadora de los valo~es del acerbo popular, en 

la que los valo r es propios del "campeslnado" son reducldos a 

categor!as res!duales del sistema de clasificación de la cul 

tura domlnante. Calvo-Sotelo, que debe buena parte de su fa

ma no a su lrivlal obra de dramaturgo sino a su programa te

l evlsivo dedJcado a los refranes (" La bolsa de l os refranes" 

anos 1976-78), caracterixa el fenómeno paremlológico de esta 

f orma: 

- "Menuda reflexiÓn" (reconoce a la "cazurrer!a" propla de l 

campesino e l don de la reflexión, si bien en pequenas dosis, 

pues obviamente la filosorfa que subyace al pensamiento cam

peslno no pucde tener parangón con las agude1as del lenguaje 

de los salones de la Corlc -que son los que establecen la 

norma). 

- "MÍnima coacclon benévola" (Hay que suponer, por supuesto, 

que la norma de conducta, supuesta o sugerlda por el refran, 

carece de valor pues provlene del anonlmato y no esta avala 

da por el prestigio de un "patricio" del saber y de las le

tras, cuyas reflexiones llenen poder normativo). 

- "Dlverttda sorpresa" (frente a las agudezas y al reflnado 

lngenio de los cenaculos y mentlderos intelectuales resu lta 

chocante la utiiJ7acJÓn del refran, producto tosco y burdo 

del pueblo, pues supone falta de imaginaclón y negaclón del 

caracte r c r eatJvo de la éJite (tamblén 1ntelectual, que debe 

mant e ne r se a la page y no dejarse influir por recursos areal 

zantes del lenguaje)). 
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_ "Los dlalogos campesinos son un pe loteo de r efranes" (¿Esta 

afl rmaclÓn debe se r el resultado de dllatadas estancias so

br e el terreno o, tal vez, una simp l e general lzación ldeali 

z~nte y esQuemati zada de lo que es la "lengua vu l ga r o pop~ 

lar"). 

Frente a la labor marginal y superflua de Calvo-Sotelo 

dentro del campo de la paremiologia (en el que hay que con

slderarlo un amateur, a pesar de sus pedantes pretenslones) 

contrasta la labor titanlca de Martínez Kleiser, de la que 

su Refr~nero Ceneral ldeolóqlco Cspanol es un~ muestra per

•anente para las generaclones venlderas. Sln embargo, es 

gr~v e constatar cómo el esp{rllu que alienta al insigne pa

re•l ó l ogo colnclde con aquel, y hasla lo supera , en su r epug 

nanc ia tenuamen t e contenlda hacla la ''fuente popular" de l d 

que provlene este rico acerbo cultural y llngUistloo. vea

•os, slno, lo que se desprende de la cita presentada: 

- "Llcenclas de l enguaje (es declr, llcenclas del lenguaje popu

lar)": (Por e l contexto puede deduclrse que llcencia se utl

llza aquí con el valor que posee su de r lvado Llcencioso, 

acu s~ ndo al lenguaje popu l a r de tomarse unas llbe r tades 1n

deb1das y un mal uso del caudal llngU{stlco. Tamblén por el 

contexto cabe suponer que la s llamadas "llcenclas poétlcas" 

deben ser llbertades legítimas reconocldas al gen l o Indivi

dual de la creaclón, mientras que esta legltlmldad es nega

da al autor anónimo del r erran). 

- "Croser!a, clerofobla, prof~nación y obscenidad" (Estos son -
lo s r asgos que caracterlzan a una parte, al parecer lmpor-
tante, del caudal paremlológlco. Qued~ claro aqu! el trato 

dlsc rlmina torlo hacia las pdremlas, si se compa ra con la 
Producción d · 1 · r amat ca, poetlca y novelesca que esta plagada 
de "obscenidades" 1 , "g r oser&as" y de "clero fobia" -no de pr! 
fanaclo 

nes porque has t a l a fecha no se ha logrado la-obra -
accLón-tot l(?) a · - Y estos rasgos vlenen justlficados "por 
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imperativos de guiÓn" (como los desnudos de las maclzas lbé 

ricas). La fuente de esta legltimidad es reflejar la reali

dad de la vida, del lenguaje cotldlano y de las situaciones 

encarnadas. Resulta, sin embargo, chocante que a formas 

"auténtlcas" de esa realidad cotldiana (los refranes) se 

les !mponga el veto de los valores del "sabio de turno", 

que se permite la tarea de "filtrar" aquellas para que no -

ofendan al "pudor" y al "buen gusto", según su especia l co~ 

cepción y punto de vista (que es el de la c lase dominante). 

Tal vez, sl los autores de los refranes fuesen senores con 

nomb r e y apellidos y censados en el Registro General de Au

~ores esas "llcencias" se legltlmarfan y se aceptaría el r~ 

fran con valor de sentencia, maxima, aforlsmo o proverbio. 

En Última lnstancia, el elemento domlnante es el r asgo lde~ 

lÓgl co típlco de nuestra sociedad de clases en la que e l i~ 

telectual tiende a r echazar. de forma natural, como espúrea, 

cua lquJer manifestaclÓn "pura" e "incontami nada" del lengu~ 

je cotldlnao ("vulgar" o "popular"), porque no lleva el mar 

chamo de autoridad). 

- "Espíritu selectlvo ( .. . .. . )del prudente coleccJonador": (Por 

encima de cualquier otra conside ración sobre la tarea del -

cJent{fl co , Martíner Klelser -y con él los "académtcos" co 

mo Calvo-Sotelo-, tlenen muy c Jdro que la función primor

dial es "LIMPIAR, FIJAR Y DAR ESPLENDOR" lo que, en este -

caso, significa seleccionar; esto es, decidir con un c rlte 

rio de normatlvidad qué clase de paremlas pueden y deben -

ser r ecogldas, porque Jncluso este material -de reconocido 

valor "vulgar"- debe se r sometido a los parametros de la 

normativización. Se trata de alguna forma de aplicar a ni

vel cient/rico los c rlterlos polfticos del Despotlsmo Ilus

trado: "todo para el pueblo, pero sin el pueblo". Incluso 

el refran, reducto de la "calurrerfa" del campesino ha de 

someterse a los criterios de la autorldad lntelectual, se

lectiva. Y, por ende, frente a La "prudencia" del investlg~ 

dor, tenemos la lndlscreclón del patan pueblerino). 
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No cabe ninguna duda de que la Lingüística y la Filolo

g{a, como cienclas que derlvan del "arte del blen declr y _ 

del bien escriblr " han sufrido una lmportante convulsión en 

su proceso de "clentlflcaclÓn", que las lleva necesariamen

te hacia estudios basados en el descrlptJvlsmo, donde las _ 

"oplniones", los "prejulclos" }' los "a priori" han de ceder 

terreno rrente a l a rlgurosldad y La asepsla de la disec

c1Ón de una realldad sln peros: el habla (tal y como se pr~ 

duce). La Dialectol ogia y la Ceolingufs ti ca, en un princi

pio, y posterlormente, ld Soclolingúistlca, han sido los en 

foques de la Ciencla Llngufstica que mas han contrlbuido a 
ro•per el bloque monolftlco de una "clcncta elitista", en _ 

donde el objeto dc conocimlento quedaba rrrmementc rcdu c ido 

en los l Ímites de un estrato de la socledad que erd conslde 

r ado como represenLaLivo y arquetÍpica de la socledad en s: 
conjunto. De la "Cramati ca" a la "Fonolog(a" hay todo un 

pr oceso de revoluctón c ientífica sobre el que convlene ahon 

dar (aunque este no es el lugar para ello). 

Como resultado de esta marglnactón del habla popular 00 

•o objeto de conoclmlento clent!rico es por lo que el refr~
~ ha recibldo un t ratamlento escaso e lnadecuado. [~ 
•e r lugar cabe senalar que Las grandes recogldas y s(ntesl; 

de l os rerraneros popuLares corresponde ma~ a los rolklorls-

1!! ( l nteresados por la bÚsqueda de las ra(ces del saber po 

pu l a r Y de la cultura de los pueblos) que a los fllólogos ; 
11 n · { gu stas. Prueba blen evidente de ello la tenemos en la -

blbllograría que adjuntamos, en la que se prueba con ha rta 
elocuencl 1 . a a manlflesta superloridad numerlca de l os traba 
Jos Paremlológicos de co rte folklorista. 

Dent ro del . bl t am o de la Paremiologia catalana destacan 
l os t b ra ajos de folklorlstas como S. Farnés A. Capmany J 
Ama d ' ' · 
1 

~s Y ot r os, Junto a la labor destacada de algunos dia-
ec t ologos e A omo · Crlera (Tresor de la llengua) o la magna 

e•presa de Al cover-Moll (Diccionari valencià-català-balear). 
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En el ambito de los estudios sobre el refranero castella 

no destacan, junto al moderno trabajo de Martíne~ Kleiser, 

las aportaciones de Sorapan de Rieros (1616), Correas (1627), 

Torres Villarroel (1755), García Moreno (1918), Iturrlaga -

(1944), y la interesante aportaci6n sobre Refranero M~dico 

de Castillo de Lucas (1940-1970). 

EN TORNO AL CONCEPTO DE REfRAN Y SUS AFINES . 

Cabe preguntarse si el caudal paremlo1Ógico se reduce a 

entidades de estructura homogénea, desde el punto de vista 

de la sustancla y la forma. Consultada el Oicciona rlo de la 

Real A cadem~a (aceptemos de buena gana, s iquiera por una 

vez, las fuentes normativa s ) comprobamos como existe me di a 

docena larga de co nceptos emparentados, sJ no sinónimos. Se 

trata de adagio, proverbio, refran, paremla, apotegma, afo

rismo, dicho y sentencia, y tal vez, algunas otras, que de

jamos para no resultar reiteratlvos. Comp r obemos, al hllo -

de las definlciones, cual es el parentesco de todas estas -
entidades: 

- ADAGIO: Sentencia br eve, comúnmente reclbida y, las mas veces, -
moral. 

- AFORISMO: Sentencia breve y doctrinal que se propone como regla 
en alguna ciencia o arte. 

- APOTEGMA: Dicho breve o sentenciosa; dlcho fellz. Llamese así -
generalmente al que tlene ce1ebridad por haberlo profe
rida o escrito algÚn hombre llustre o por cualquler -
otro concepto. 

- DICHO : (2) Palabra o conjunto de palabras con que se expresa 
oralmente un concepto cabal. Aplícasele varios callfica 
tivos , según la cualldad porque se le distlngue. Dicho
agudo, oportuna, intempestivo, malicioso. (3) Ocurren
cia chlstosa y oportuna. (5) Expr es16n insultante o des 
vergonzada. -

- PAREMIA: Refran, adagio, proverbio, sentencia. 

- PROVERBIO: Sentencia, adagio o refran. 
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_ REfRAN: Oicho agudo y sentenciosa de uso común. 

- SENTENCIA: (2) Dlcho grave y sucinto que encierra doctri na o mo

ralidad. 

Tambl~n habrÍa que incluir el concepto de FRASE PROVER

BIAL que, tambi~n según la Real Academia, consiste en "la -

que es de uso vulgar y expresa una sentencia a modo de pro

verbio; v.gr.: /Cada cual puede hacer de su capa un sayo/." 

Calvo-Sotelo (1978), en su Pró1ogo a la reedición de la 

obra de Martínez Klelser ve asf el problema: 

"Hablo oel rerr'n ( ..• )como sl fuese la única palabra con Que se 
conoc1ese ese t1po de locuciones, pero en nuestro Oicclonario hay 
otras que , sln ser sln6nlmas, aunQue alguna casi lo sea, se apro
xJ•an tanto que merece la pena el intento de deP1n1rlas aisladame~ 
te. 

¿Cuél es el g~nero pr6xlmo de todas elles? Yo creo que "dlcho". ro 
des son , en erecto, "dlchos•, separados por pequenos matlces. •o1: 
cho", según el Oiccionario de la Real Academla •es aquel conjunto 
de palabras con que se expresa oralmente un concepto cabal". Nlngy 
na de las citades rechaza su parentesco con "dicho". Es el tronco 
que las abraza, la raiz rertll!slma de donde les sube la savia un! 
Picadora. Pero, natural~ente, eso no nos da la licencla para ser-
vlrnos de elles como si slgnJPlcasen lo mlsmo. Oesoe luego , la més 
pr6xima a rerr'n es proverblo, al extremo de Que, a veces por no -
repetir la una, utlllzamos la otra. Sln embargo , una m!nlma aunque 
sut!lisima caracteristica, las deshermane . El rerrén es un dicho -
que se limita •strlctu sensu• a arlrmar una realldad evldente, " En 
Abril aguas mil", no exlge ninguna explicación". 

El PROVERBIO, para Calvo-Sotelo, "completa la simple 

constataoión de un hecho con un consejo, una advertencia, 

que la redondea. "Quien ama el peligro perece en él". Anade, 

por tanto , un plus al simple encadenamiento de los hechos en 
que consiste el refran". 

El ADAGIO, por su parte, suele tender a expresar la se~ 
tencla (igual que el proverbio o el refran) pero de forma -
•as · Poetica (eso no quiere decir que recurra necesariamente 
al ~ areado o al aleiuya): "El adagio es un refran de sangre 

azul, un refran un punto mas elevado y lírico que ellos, y 
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la cazurreria y el aldeanlsmo son notas extra~as y disco r

dantes de su estilo". (Calvo-Sotelo, 1978: VII). 

Dicho lo anterior, cabe conc l uir que r efran, adagio y -

proverbio son una mlsma cosa , porque ¿cómo valorar l a fron

te ra "objetlva" ent r e lo poético y lo no poétlco? , ¿cómo v! 

lorar l a mayor o menor intensldad de lntenclonalidad dogma

tica y prescriptiva de un proverbio o de un refran?. Es, por 

ello, frecuente ver estos tres térmlnos como sJnÓnlmos. 

Mlentras tanto el APOTEGMA, segun la mayoria de los au 

tores, posee el rasgo dlstintivo de ser atrlbuido a una pe~ 

sona importante o de relleve, pero no posee esl ruc tur almen

te dlferencias de substancia o forma respecto a los concep

tos precedentes . 

La MAXlMA y la SENTE NCTA se caracterlzar1an por su fon

do t r ascendente, "slendo de mayor copete que los ante rl ores". 

Po r Último , los AFORISMOS, ca racte rlzados por su tono -

doc tr inal, como r egla de oro en e l comportamiento dentro 

del amblto de una clencla o a r te, quedar{an ruera del ambl

to de nuestro lnterés. 

DJscrepando respecto a la universalldad del OICHO, como 

nexo de un1Ón de todos Los !tems anteriores, yo propondri a 

el concepto de PAREHIA, por su no utillzaclÓn en otro ambi

to espec{flco, como e l t.érmino mas general poslble , por ser 

e l Únlco concepto precedente capaz de ser r eclclado como 

concepto metallngufstlco e lncorporado como categoria arbi 

traria y precisa dentro de nuestra terminologia cientÍfica. 

Ademas, se da la c lrcunstancla de que su derivada, PAREMI O

LOC!A, es el término utillzado de f o rma i ndiscu tible por 

los dl ferentes "erudit.os" para referirse a este area de In

te r és. 

A esta mlsma conclusión llega S. Farnés (191): 6): 
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•tes diferències que hi ha entre referta, dita, ditxo, rerrà, ada
gi, proverbis, •'xiaes, sentències, aroris~es, ~odlsmes, frases 
eroverblals seria llarch enuaerarles. Una paraula sola les abrassa 
toles: PAREMIA: d'equ! la veu paremiologia per Indicar lot això 
que'n podrle• dir art retòrich del poble, veritable cultura nacio
nal . " 

El diccionarlo Al cover- Moll coinclde plenamente con las 

dlstlnciones realizadas por e l Diccionario de la Real Acad~ 

ala Espa~ola, lnt. r oduc1endo un concep to nuevo, que es el de 

refer ta, concepto que aproximadamente colnclde con el refrany 

0 proverbi. El catalogo completo, por tanto, a nlvel conce~ 

tual dentro del area paremlolÓgica esta compuesto por l os -

slgulen tes conceptos: adagi, aforlsme, dita (dltxo) , frases 

proverbials, màxima, modisme, proverbi, rcferta, refrany, -

sentènc J a y, c laro esta, parèmia. 

Una nueva e innovado r a vislÓn del asunto la da el gr an 

•aestro de la Lexlcoqraria hispana, Ju ll o Casa res, quien en 

su Introducclón a la Lexico logia Moderna centra su dtscu

slón en torno a la dlcotom(a frase proverbial vs. refran, -

reduclendo en éstas todas las demas categorías. 

La fRASE PROVERBIAL se reflere slempre a algo que "se -

dljo o se escrlblÓ, y su uso en la lengua tiene e l caracter 

de cita, de una recordaclón , de algo que se trae a cuento -

ante una situac1Ón que en a l gún modo se asemeja a la que 

dló origen al d1cho. Su valo r exp r eslvo no esta en las ima

genes que pueda contener, cosa que es esenclal a las !ocu 

clones slgnltlcantes, slno en el paralellsmo que se establ~ 

ce entre el momento actual y ot r o pretérito, evocado con de 

teral nadas palabras. " (Casares, 1969: 190). 

Ejemplos de frase prove r bial los tenemos en: /Tljeretas 

han de ser/ (aludiendo al cuento de la mujer que llamaba a 

todo tljeretas y su ma r ido, harto, la tiró al r!o y, cu ando 

se ahogaba, todavfa hacia el signo de tiJe r as con las manos). 

Otro ejemplo , cltado por Casares, es: /Hasta verte, Jesús mío/ 
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(que aludía a la costumbre de apurar el vaso o jar r o de vino 

hasta el fondo, en donde solía haber grabada una inscripción 

I.H.S . , esto es, Jesús). 

Esto nos muestra que Nmientras los hechos, fabuias, co~ 

tumbres, etc., a que aludían las frases proverbiales, perd~ 

raban en la memoria de los hablantes, éstas tenÍan su maxL

ma eficacia, la cual va disminuyendo de generac1Ón en gene 

raclón, hasta el punto de que muchas de ellas han dejado de 

ser comprensibles, no ya para el común de las gentes, sino 

aún para los investigadores mas dillgentes y erudltos. Y, -

sin embargo, en el habla colidiana las vemos aparece r con -

valor consabido, por virtud del maravilloso crédito l nhere n

t e a las palabras, que se dan y se toman como los billetes 

de bdnco, cuando a veces la entidad emisora que habr!a de -

convertir esos papeles en metali co desapareciÓ hace mucho -

tlempo sin dejar huella.N (Casares, 1969: 191 ). 

Otros ejemplos famosos de frases proverb1a1es son, por 

ejemplo: /otro ga1lo me cantara/, /sl te vi no me acuerdo/, 

/no esta e] horno para bollos/, /dÍjolo Blas, punto redon 

do/, /de todo hay en la viña del Señor/, /dame pan y dime 

tonto/, /de me nos nos hlzo Dios/, /contigo pany cebolla/, 

/con su pan se lo coma/, /cualquier tiempo pasado fue me 

jor/, /ya ve ndra t!o Paco con la rebaja /, /manos blancas no 

ofenden/, etc. 

En todas estas unldades exlsten otras tantas referenci as 

a contextos específicos de tipo situaciona1 que son la cla

ve para su desciframlento; esto es, se trata de aquellos 

contextos y sltuaciones que han operada como slnc r etizado

res a partir de un material llngü!stico tornado del c au~al -

común del habla cotidiana, pero adqulere por referen c la a -

ese contexto específica un pape! proplo e individua l izado 

que, una vez fijado en el habla , mantiene su slgnificación 

aún fuera de las circunstancias generadoras del pr oceso, sl 
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guiendo el principio de la arbitrariedad del signo lingüís

tico (signo locuclonal complejo, en este caso) . 

Frente a esto, el r efran presenta una idea comp l eta en 

forma de sentencia elÍptlca en el que suelen re1aclonarse -

dos ldeas , por lo menos, utilizando un sentida directo o 

alegórlco, pera con un valo r general y universallzante. 

Como sefiala Casa r es (1969: 192) "a consecuencla de la -

contraposlción de conceptos , la forma del refran usual es -

bimemb r e o, por ampliación de dlchos conceptos, plurimembre". 

Un ejemplo de refran bimembre es: /Al freir sera e l retr, y 

al pagar sera el Llorar/. Un ejemplo de refran cuatrimembre: 

/A l corner de Jas morci1las, rien las madres y las hJjas, y 

a l pagar, todas a llorar/. 

Casares también llama la alención de la cotncldencla 

f o r mal de la frase proverbial con el refran unimembre, se~~ 

landa que exlste el pellgro de confusión. Cita como ejemplo 

de ref r an unlmembre: /No se pescan truchas a bragas enjulas/, 

/no todo el monte es o r égano/, /No es o r o lodo l o que re lu 

ce/ . Según él, el refran unimembre consiste en un slloglsmo 

en el que uno de lo s térmlnos de la comparación se da como 

i~pl{cilo. As{, por ejemplo, el desarrollo comp l eto del pr! 

me r ejemplo serfa: "Es as( que para pescar truchas hay que 

~oja r se; es as! que clerta persona no quiere mojarse, Luego 

esta persona no pescara" . 

Como conclusión y síntesis de su exposlclÓn magistral, 

Casares (1969: 194), concluye con esta trascendental disti~ 

clin: "El proverblo (o el refran, como decimos nosotros), -

en general, como fruto de experlenclas acumuladas, tlene eu 

fundame nto en el pasado, pero nace de cara al porvenlr; es 

una ense~anza que se da de forma mnemo~écnica, para que se 

tenga en reserva hasta que llegue la ocasión de aplicaria. 

La frase proverbial, por el contrario, no tlene el caracter 
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de tal por voluntad del que la inventó ni se destina a la -

posterldad; es esta la que a fuerza de repetir y aplicar la 

frase, le da e l ca r~cter de proverbial." 

CONSTDERACIONES CENERALES SOBRE EL HtTOOO ETNOLINCUlSTICO EN LA E»CUES
TA PAREMIOLOCICA. 

"¿Y cuél es la cause determlnante de nuestra singular rlqueza de -
nuest ra cul tura popular? A ml entender, el predo~Jnlo oe la vlde -
agrícol o. Espa"a ho sida un pafs en el que el ca~po ha pr1•e~o
bre la induslrla. Esta se ha desenvuelto en los últimes lustres e
leranllós lcamenle para suerte de nuestras •rentes per cepita•, pe
ro con morma de la productividad de la vida rural y el caldo de 
cultivo dol rerranero ha si da slempre la tierra y no la ''brlca. -
Sl se posa lo mirada por sus lomos poora verse que enorme proper 
ción de sus senlenclas corresponde a la •etereolog!n, al calenda 
rlo, a las ruerzas n1lur1les, al mundo animal, a todos aquelles e
lementos en suma , Que son típica levadura de la vida ca•pesina. El 
o tro mundo , el de los sentlmlentos, el de las paslones, est' vlsto 
e Jnterprelado tambi6n, no con la agudeza de los d16logos de salón, 
sJno con la cazurra sabidu rfa aldeana. El campo, s!, es el gran 
proveedor del rerranero y oe ah! la inextlngulble vitalldad del 
nueslro• 

(Calvo-Sotelo, 1978: V-VI). 

Las b r lllantes pr ecisiones de Don Joaqu{n nos mueven a 

r eflexionar sobre los aspectos gene r ales del método m~s ad! 

cuado para la detección y ulterior analisls del renomeno pa 

remloi ÓgJco, entendldo como fenómeno global de comunicación 

y, en este caso, como síntesis verballzada de unas determJ

nadas cond i ciones de producción. Se trata, pues, del anall 

sis del texto , pero, sobre todo, dentro de un contexto. Se 

trata, en suma, de intenta r un anallsls lnterdisclplinarlo, 

de intenta r un ve rdadero anal i sls, pues hasta la recha tan 

solo se ha n reall1ado timidos lntentos y , desde luego, des

de una perspectiva urbano-céntrlca, selectiva y no-émica. 

Tal ve7, una intulción del genia l lexlcÓ l ogo Ju ll o Cas! 

re s aporte mucha luz al asunto y confi r me nuestras h l pótesl s 
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de pa rtida, en lo que respecta al anallsls etnollngüístico 
de este tlpo de material. 

•( ...•. ) No pareceré injustlricado, oice Don Julio, sostener que
el estudio de los proverblos co~o tales, y no como textos de len
gua, -convlene insistir en esta dlstlnción- debe dejarse para la -
pare•lolog!a, ciencla Que guarda •'s relaclón con el folklore y -
con la psicologia colectlva o ~tnicd que con las disclplinas lin
gufstlcas. • 

(Casares, 1969: 20}) 

¿Cómo hay que entender esta a flrma c!Ón general del dls

tinguldo académJco? Pienso que, en primer lugar, queda ela

ro que la paremla, como he cho de lengua, da poco juego ana

l{tl co desde el punto de vista sislcm~tlco . Por un Jado, 

desde la perspectiva slntactlca, se presenta normalmente e~ 

~o una frase 1ndependlente y comp leta, que se intercala en 

e l di scurso , bien de forma directa, blen preced id a de rórmu 

las del tipo: /Como d l c e el · rerran ...... /, o b Len /Ya lo -

dl ce el r efran ...... /. Fn un caso , el refran Jueqa el pa-

pel de una subordinada sustantlvJ (/Ya sabes que: no por m~ 

cho madrugar amanece mas temprano/, o blen /recuerda que: -

de noche todos l os qatos son pardos/), en otros casos, cua~ 

do se recurre a la cita del refr~n uti ll zando la estructura 

de estilo dlrecto, tenemos: /como dlce el refran: quien ro

ba a un ladrón tiene cien anos de perdÓn/. La estructura in 

terna de la paremla suele ser bimembre, esto es, compuesta 

por dos oraclones simples, aunque hay muchos casos de es
tructuras unlmembres. 

En segundo Jugar, desde el punto de vlsta Jéxico-seman

tl co, el refr~n expresa qeneralmente una idea completa, re 

ducible las mas de las veces a un SN, SAdJ., o SPrep. De 

elto, se deduce, que el rerran resulta una unldad que queda 

fue r a del anallsls semantlco convencional, ocupando una po

slción llmlnal respecto a la clcncia llngüístlca. Esta liml 

nal idad o marginalldad es Ja causa fundamental, para mí, 

que explica el deflclente, o casi lnexlstente, tratamiento 

Que ha tenido desde este angulo. ¿Pero, cual es la alterna-
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tiva que puede ofrecer un planteamiento interdisciplinario 

y, mas concretamente, desde el angulo de la etnolingüística? 

Vamos a verlo inmedlatamente. 

El m~todo etnolingüístico es heredero directo de las 

tendenclas dominantes en la Antropologia Cultural de los Úl 

tlmos treinta a~os, perÍode en el que se va configurando el 

co rpu s axiomatico sobre el que se sustenta nuestra particu

lar forma de aprox!mación a los fenómenos comunJcat!vos. 

Nuestro punto de vista es eminentemente empÍrico, a partir 

de inducciones basadas en la observación directa de unida

des sociales concretas, escogldas en funclÓn de unos crite

rio s tipolÓgicos previos, que son fruto inevitable de unas 

deducciones restringidas. El otro eje de nuestro m~todo co~ 

slste en la comparaclón sistematica y en las correlaciones 

entre los dates extraídos de las unJdades de observacJón, -

descrltas etnograficamente, con el fin de configurar unida

des de ana!Jsis mas ampllas en donde quepa la generaliza

clón, que es el objetlvo legít1mo de todo anallsis cientif! 

co. 

Las t~cnicas comúnmente util1zadas, y merced a las cua

les se produce la acumulación de dates, son baslcamente Ou! 

tro : la documentación sobre todas las fuentes escritas, la 

observac!Ón directa de los fenómenos que se estud!an, la 

participac!Ón activa en la(s) comunidad(es) estudiada(s) y, 

por Último 1 la entrevista en profundldad dirlglda a un núm~ 

ro limitada y concienzudamente selecclonado de informantes. 

Por lo que respecta a la documentación de repertorios pare

mlológlcos puede asegurarse que las fuentes publicadas sup~ 

nen un corpus exhaustivo de temas y varlantes de los ricos 

acerbes, tanto en lengua castellana como catalana, lo que -

ocurre es que todas estas fuentes estan absolutamente hu~r

fanas de analisis que nos permitan ubicar las unldades par~ 

miolÓg i cas como hechos de habla, dentro de unas coordenadas 

espacio-temporales y soclo-culturales, que son los ejes mí

nimes de contextualización necesarios para realizar una in

terpretación científica de este fenómeno . 
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Las t~cnicas de observación directa y de particlpación 

1 a que constituyen la base del trabajo antropolÓgloo s~ 
~ 
bre el terreno, se muestran ext raordin ariamente pa r cas en -

ltados cuando el objetlvo es el registro del dlscurso -res u 
paremiolÓgico y su contexto. la razón fundamental es que e! 

te tipo de es t ructura discursiva, al igual que otros tantos 

elementos de la llamada cultura popular o/y tradicional, e! 

tan hoy en dÍa en una situación de franca recesión y resul

ta una tarea muy laboriosa, y en ocasiones estiril , atrapar 

de rorma espontanea el uso de paremias dentro de una conve~ 

s acl ón cotldlana en cualquler enclave soclo-cultural. 

Hay que re conocer , pues, el protagonisme de la entrevi! 

ta en prorundidad como estrategla baslca para la obtenclón 

del cauda l pa r emiolÓgico, culturalmente vlgente en una unl

dad s ocio-cultural delimitada, como es el caso de una comu

nldad rural. Por otro lado, quiero matizar la impor~ancla -

que concedo a la eiaboraclón de las entrevistas en base a -

un muestreo s lgn1flcat1vo de las diferentes variables que -

pueden l ncldlr en el mayor o menor uso de las paremlas a n! 

vel de habla: edad, sexo, actlvidad profesional, grado de -

l n s truccJÓn escolar, etc. No pueden usarse, en modo a1guno, 

cateqor{as unlflcadoras y homogenelzantes para describlr la 

vlge ncla del repertorio paremiolÓglco de una comunldad. 

Nuestr a experiencia en Vila-Rodona (Alt Camp) nos perm! 

tió di s tl ngulr tres nlveles operatJvos para obtener informa 

clón, no sólo sobre el nivel de uso, sino tamblén sobre el 

grado de conoclmlento y comprensión del refranero. Estos 

tres nl veles pueden ordenarse así: 

(l) Preguntas del tipo: "decir paremias relacionadas
con e l clima, ciclo agrlcola, la salud, las mujeres, 
la gente de los pueblos veclnos, etc." 

(Z) Preguntas del tipo: "Conoce Ud. este refran ..... ?" 

(3) Pr eguntas del tlpo : "Qu~ significa este refran .. ?" 
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NI que decir tlene que los tipos de encuesta basados en 

preguntas de las series (2) y (3) han de ser realizadas con 

sumo cuidado porque corren el pellgro de servir de base a -

Lodo tJpo de mistlflcacJÓn, por cuanto el entrevistador pu~ 

de esLar condlcionando al entrevlstado en sus respuestas. -

Hny que evitar un tono lnquisltivo y entender los tres nive 

les de la encuesLa como complementarios, de forma que cuan

do prcguntamos el slgniflcado de un refran concreto, que h~ 

yamos podido oir a otro mlembro de la comunldad , pongo por 

caso, lo que estamos provocando -inslnuando- es toda una se 

rle de asoclaciones mentales que nos pueden llevar a opera r 

sobre cJ primer nivel de encuesta, que es el deseable. ll -

mayor o menor trabajo en lograr este desencadenamlento, es

Lc refrescar de la memorla, nos dara la medida exacLa de l -

g r ado dc desuso de l os rcpertorios paremloiÓglcos. 

la cncuesta paremiolóqlca sobre el terreno supone una -

documentación prevla sobre los aspectos culturales y soclo

economlcos de la comunldad, de acue r do con una guia conven

cional que recoja Lodos los !tems etnoqrdflcos baslcos (cfr. 

anexo). Hemos de partir de la hipótesls de la concxlón exis 

tenLc entre los tcmas en torno a los cuales qlran las pare

mlas y los aspectos mas relevantes de Ja vida social: por

t>jt"mplo, los clclos dgrícol.ls, el clima, la enfermt>dad, la 

prO lli edad, ld famllld ...... Hemos de I nJ ciar 1.1 cncucsld -

provlstos de un buen reperto r lo paremio l Óglco, entresacado 

de las buenas recopllaciones e~lstentes (cfr. biblloq r affd) 

para operar en los nlveles (2) y (3) de la encuestd y llc

Qdr, sl es poslb l e, al nivel (1). 

[1 caracter sislematlco de la encuesta vlcne asegurado 

por una guia completa de materlales etnograficos, como la 

que prcsentamos en el an~xo, que intente recogcr las dimen

siones basicas en l as que se articula la realldad cultural, 

cuyos reflejos pretendemos estudiar a través del uso y des~ 

so del universo paremioiÓglco, pues tan signlflcativo resul 

ta e l primero , como el segundo. 
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Po r Úl timo, quiero se~ala r el c a racte r de urqenc i a que 

supone la r ea l lzación de este t r abajo, puesto que cada vez 

e s mayo r el pe l ig r o de una desaparic l ón total de estas fo r 

•as de la llamada cultu r a popula r o/y t r adiciona l. De cara 

al f utu r o r esultara interesante posee r , Junto a l as g r a ndes 

recopll aciones i nertes y f osillzadas, al gunos ejemp los de -

c ó•o v lvf a n o r evlvfan en el hab l a de unas determl nadas co

•unldade s una ser i e de paremias que se habían salvado (alia 

en el Le j a no fin del slglo XX) del desuso total, por ~o r -

de c onse r var algún r asgo funcional. Permítasenos ejemplifl

car c on mate ri a l de pr imera mano recogido en VIla-Rodona : 

(1) Sobre los enfrentamien t os ent r e pueblos veclnos: 

/ Cent d'AliÓ, gent de poca educaciÓ/ 

/Lluna nova de cara a Vila-Rodona, ll una ve ll a de cara a Vila
Vella/ 

(2) Sobre e l calenda r lo agrícola : 

/al Juny la falç al puny/ 

/al Juliol la forca al coll/ 

()) Sobre l a c l imatologia: 

/La pluja , a l'hivern, es bona per tot l'any/ 

/Ce l rogent, pluja o vent/ 

(') Sobre e nf ermedades: 

/ L' encostipat l' aire e l por tal l ' ai r e se l' end~/ 

(5) Sobre l a muerte: 

/La p lcada d'escurçÓ no hl ha temps d'extr emauclÓ/ 

(6) Sobre c r ítica social: 

/Amb la dona l amb l'Ajuntament, no estiguis malament/ 

/Notar is 1 procurador s a l 'infer n de dos en dos/ 

Tarragona, juny de l 1979 . 
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