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Problems in the Translation of Spanish phraseology to Arabic in the 

Literary Text (A Comparative Study from the Perspective 
translatological) 

 

Abstract 

One of the most common problems facing the translator is the 

identification and subsequent search for correspondences of phraseological 

units. The importance of the phraseological competence in a foreign 

language is widely recognized by many authors (Howarth, Corpas Pastor, 

Pamies Bertran, to name a few). 

We must lose our fear to recognize that the domain of the 

phraseology is the highest level of command of any language. The objective 

of the present study is to clarify the differences in UFS Spanish to Arabic by 

the documentation of such characteristics with examples taken from the 

novel of the Family of Pascual Duarte (FPD) of the author Camilo José Cela. 

Based on a corpus of several UFs from dialogues and events that the 

characters in the novel mentioned above are swapped, and the corresponding 

translations carried out in Arabic, try to discover the different translation 

equivalents employed (total, partial and null.  

 

Keywords: Phraseological Units, Translation, Contrastive Analysis. 
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Introducción 

 Toda lengua dispone de una gran cantidad de combinaciones de 

palabras que no se unen libremente, sino que se reproducen en bloque como 

combinaciones ya hechas que permiten expresar un concepto determinado. 

Estos elementos son identificados de manera indistinta por los no entendidos 

con nombres como dichos, expresiones, expresiones fijas, frases hechas, 

giros, locuciones, modismos, refranes, etc. En lingüística, aunque también se 

da cierta controversia en cuanto a su denominación, el término genérico que 

cada vez se está imponiendo con más fuerza es el de unidades fraseológicas 

(Ufs), entendiendo que existen diferentes clases de ellas. Los hablantes 

nativos de una lengua utilizan y reconocen sin dificultad estos tipos de 

unidades léxicos. En cambio, para los hablantes no nativos constituyen un 

paso obligado hasta llegar a una buena competencia lingüística. Desde el 

ámbito de la enseñanza y del aprendizaje de lenguas extranjeras, son 

frecuentes las referencias a las dificultades que supone aprender estas 

unidades. En efecto, por ser una combinación fija de palabras y por tener un 

significado que no suele desprenderse del significado de sus elementos 

constituyentes, su aprendizaje por parte de estudiantes extranjeros de una 

lengua requiere mayor esfuerzo. 

 Resulta indiscutible afirmar que el interés por estudiar la fraseología 

en los últimos años viene recibiendo un nuevo impulso en España y en el 

resto del mundo, especialmente, en la década de los 90  del siglo pasado, 

cuando Gloria Pastor 
1
 publicó su trabajo, que es el primer estudio teórico 

global dedicado a la fraseología española. Con posterioridad a esto han ido 

apreciendo sucesivamente trabajos y diccionarios sobre la fraselogía 

española y hasta el momento actual. La publicación de artículos y 

monografías sobre el tema, así como la defensa de tesis doctorales, es una 

clara prueba de ello. Sin embargo, se nota la escasez de  estudios 
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contrastivos de los dos sistemas fraseológicas: el español y el árabe.  A 

través de nuestro acercamiento al estudio de la fraseología española, nos han 

llamado la atención, a la hora de traducir algunos textos de una novela, las 

semejanzas existentes entre  ambos sistemas fraseológicos: el español y el 

árabe, a pesar de que se trata de dos lenguas genéticamente diferentes. No 

obstante, nos ha extrañado la falta de investigaciones que se ocupan del 

estudio de estas similitudes o diferencias. A nuestro parecer, las grandes 

discrepancias lingüísticas entre ambos idiomas son las que han mantenido 

alejados a los investigadores de este campo. 

 Llegados a este punto, tenemos que preguntarnos qué se quiere decir 

con «las UFs no se puede traducir » 
1
. ¿Quiere decir que no se pueden 

traducir por otra expresión en la LE (lengua extranjera), o simplemente que 

no admiten traducción alguna?. Pese a las dificultades con que se encuentra 

el profesional de la lengua, no se puede decir que sea imposible llevar a cabo 

la traducción de las UFs. El traductor tiene que enfrentarse a los retos que le 

marca el texto para  no dejar espacios en blanco en su producto final  .Para a 

clarar lo que hemos dicho previamente con ejemplos,  observamos que hay 

traducciones del español al árabe, donde buenos días significa literalmente 

 ,Por eso .  طجبح اٌخ١ش o اعؼذ الله طجبده  :mientras que en árabe es , أ٠بَ دغٕخ

encontrar un equivalente para ciertas unidades es a veces problemático, y 

mucho más en el caso de las UFs, porque son construcciones particulares de 

una lengua y es difícil a veces encontrar su correspondiente en la traducción. 

Así que, los objetivos esenciales del presente estudio son los siguientes:   

1.  Mostrar in(competencia) del traductor en el tratamiento de la 

fraseología de la novela española coloquial a la hora de traducirla- en 

especial-  del español al árabe, 

2. Estimular el interés por el estudio fraseológico contrastivo del español 

y del árabe. Este tipo de investigaciones es, a nuestro parecer, sumamente 
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útil para distintos fines: la traducción, la enseñanza de las unidades 

fraseológicas en el aula del ELE (Español como lengua extranjera). 

 Sin embargo nos hemos propuesto estudiar este tema y  aclarar las 

diferencias que existen en las UFs del español al árabe mediante la 

documentacion de tales características con ejemplos tomadas de la novela de 

la Familia de Pascual Duarte (FPD) del autor Camilo José Cela, ganador del 

Premio Nobel y uno de los más importantes pilares de la literatura española .  

Metodología y Corpus 

 En este trabajo se contrastan las UFs pertenecientes al registro 

coloquial o hablado del español y del árabe, lenguas totalmente diferentes, 

como ya hemos reconocido. El fin no es otro que asentar las bases para el 

estudio de las equivalencias [ET], [EP] y [EN]
1
 de traducción de las UFs y 

para una futura elaboración de diccionarios fraseológicos bilingües español-

árabe, inexistentes hasta el momento.  Ahora bien, para la delimitación 

del corpus analizado, hemos optado por el español como lengua de partida. 

Pues, partimos de las UFs incluidas en la novela de La Familia de Pascual 

Duarte
1
 (FPD) del autor Camilo José Cela, que fue  publicada en 1942 e inscrita 

en el llamado «tremendismo» literario, es la primera novela de Cela. La novela 

refleja, en una  parte, un lenguaje de distintos registros (vulgar, coloquial o 

popular) del occidente penínsular, de mucho uso en tierras de Salamanca y 

Extremadura en concreto
1
. En cuanto a la elección del registro coloquial, 

pues, se debe al hecho de que el uso de las UFs es muy característico de este 

nivel de uso. Una prueba de ello es la abundancia, en los diccionarios 

generales y fraseológicos, de las etiquetas del tipo: fam. (familiar), coloq. 

(coloquial), inf. (informal), etc., en las entradas de las UFs incluidas. 
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Técnica Seguida en la Recogida 

 Como el objetivo de nuestro trabajo es  metodológico, pues tiene que 

lograr un fruto que podría ser ventajosos para los propuestos beneficiarios 

del mismo. Este trabajo está dirigido, como hemos dicho antes, a los 

hispanistas
1
 que tienen la lengua materna: el árabe (LM).  Para llevar a cabo 

este objetivo, hemos recogido parte de estas UFs que hemos encontrado en la 

novela de la Familia de Pascual Duarte. Intentando hacer una comparación 

entre estas UFs en dos comunidades lingüísticos totalmente diferentes: la 

española como lengua extranjera(LE) y la árabe como lengua materna (LM). 

Cabe mencionar aquí, que la traducción de las UFs que se han presentado en 

esta investigación no se limita al árabe fuṣ ḥ a
1
, sino la mayoría de los 

ejemplos también fueron traducidas a la lengua estándar con el fin de acercar 

más el significado de los UFs en ambos registros formal e informal de la 

lengua árabe. La elección del criterio que iba a seguir en la recogida de los 

datos sobre los equivalentes de estas expresiones españolas en el árabe, fue 

la recurrida a los diccionarios y trabajos lingüísticos (artículos, monografía y 

tesis doctorales) hechos en árabe y en español. En primer lugar, nos 

referiremos a la selección de los diccionarios de español y el árabe en los que 

realizamos las consultas, identificación y cotejo de las UFs. El criterio de 

consulta de las UFs en español se determinó desde el diccionario más general 

hasta el más específico. Este criterio no se aplica con la misma rigurosidad 

para los diccionarios en árabe, debido - y como citamos anteriormente-  a la 

falta de investigaciones que se ocupan del estudio de estas similitudes o 

diferencias
1
 en árabe, y para identificar los posteriores diccionarios a lo largo 

de nuestro trabajo, las abreviaturas aparecen enseguida de las definiciones 

extraídas de cada uno de ellos o de las referencias que se hagan de ellos: 

 DEA: Diccionario Español-Árabe. 
 DAMI: Diccionario Académico de Manual Ilustrado. 

 DEC : Diccionario de Español Coloquial. 
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 DRAE : Diccionario de la Real Academia Española. 

 DUE : Diccionario de Uso del Español. 
 DDPP : Diccionario de Dichos y Proverbios Populares. 

 DEME : Diccionario de Expresiones Malsonantes del Español 

 RT : El Refranero Temático. 

 DM : Diccionario  de Al-Mawrid (Inglés- Árabe). 
 DFAM : Muʻgam al-taʻābīr al-iṣ tilāḥ iyya fi al-ʻarabiyya al-muʻaṣ ira. 

Y con el fin de realizar nuestra labor de verificación de la manera más 

exhaustiva posible, para los casos de UFs que no encontramos en ninguna de 

las fuentes lexicográficas mencionadas pero que nuestra competencia 

lingüística como hablantes nativas del árabe nos permite identificar como 

UF, utilizamos el buscador general Google, asegurándonos igualmente que 

las unidades encontradas tuvieran idéntico significado fraseológico a las 

unidades de nuestro corpus. 

  Nos vamos a centrar en nuestro estudio en un repertorio de 

expresiones que no son la totalidad de las expresiones fraseológicas del 

español aparecidas en la novela de Cela, sino  que vamos a escoger un 

conjunto determinado como muestra de nuestro análisis. Desde allí hemos 

partido a la búsqueda de equivalentes o semejantes de las expresiones 

españolas en el árabe. El modelo de ficha que proponemos para la 

sistematización de las UFs, tomando como lengua de partida el español, 

viene en tabla, en la cual ha de tener en cuenta: la UF, el significado, el 

registro, el sinónimo y la búsqueda de traducción literal y/o conceptual  

de estos fenómenos lingüísticos al árabe. Partimos de la clasificación que 

presenta Corpas (1996)en su Manual de Fraseología Española, a la cual le 

hacemos algunas precisiones, para dejar en claro qué tipos de UFs se 

incluyen en este trabajo y con el fin de delimitar nuestro objeto de estudio: 

1. Las colocaciones y la dificultad de su traducción  

 Corpas Pastor (1996:53) define las colocaciones como «unidades 

fraseológicas que desde el punto de vista del sistema de la lengua, son 

sintagmas completamente libres, generados a partir de reglas, pero que, al 
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mismo tiempo, presentan cierto grado de restricción combinatoria 

determinada por el uso». Por lo que se refiere a la caracterización de las 

colocaciones, según Corpas Pastor (2001:49), y basándose en la 

clasificación de Koike(1998:245), existen tres características más 

destacados de las colocaciones y que  se resumen en estas palabras:“ 

combinaciones de palabras estables, usuales e institucionalizadas, 

típicas de una lengua dada y construida según las reglas del sistema de dicha 

lengua cuya “tipicidad” o “tradicionalidad”, sancionada por la comunidad 

hablante, determina su restricción combinatoria característica”. Pues, en la 

colocación apagar la sed, por ejemplo, otros verbos como matar, saciar o 

satisfacer pueden ocupar el lugar de apagar para exprear el mismo 

significado.Este tipo de UF existe en ambos idiomas el español y el árabe. 

El término utilizado para designar a este concepto en la lingüística árabe es 

«انًزلاصيبد انهفظٛخ  «
1
.                       

En lo que se refiere  a las dificultades en la  traducción  del español al árabe 

de las  siguientes colocaciones escogidas de la FPD,  podemos notar que hay 

colocaciones que corresponden su mayoría en árabe a una traducción literal, 

por ejemplo: Cruzar la cara a alguien, volver a las andadas, caérsele a 

uno el alma a los pies, y malas artes. De los ejemplos recogidos, podemos 

observar que las equivalencias fraseológicas totales en este tipo en concreto, 

incluso en muchos casos el equivalente que se da en árabe se trata al mismo 

tiempo de una traducción literal de la UF en español en el DEA
1
, es decir un 

equivalente total [ET]. Por lo tanto, se puede afirmar que las relaciones 

semánticas y formales entre los equivalentes no presentan problema 

lexicográfico, sino más bien dificultades de traducción y de lingüística 

comparada. Personalmente, no dudo en traducirlas al árabe  como :   
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Coloc

a. 

Cruzar la cara a uno 

Signi. “ Golpearle en ella . ”
 1
 

Ej. 
“Le cruzó la cara con la varita de mimbre hasta que se  

hartó” ( III -44) 

Regis

. 

familiar 

Sinón

i 

Dar bofetadas  / dar guantazar 

Equi. [ET] 

Trad

uc.  

al 

árabe 

Li

t. 
ضشثّ ػهٗ 

 انٕجّ

ِٗ دزٝ ػٍٝ ػشثٗ ثؼظب اٌخٛص     ٚجٙ
 أػ١بٖ الأِش  

Coloca

. 
Volver a las andadas 

Signi. Reincidir en un vicio, defecto o mala costumbre
1
. 

 Ej. “Tal vez sea mejor que hagan conmigo lo que está 
dispuesto,  porque es más que probable que si no lo 

hicieran  volviera a las  andadas . ”(pág.17) 

Regis. familiar 

Sinóni

. 
Volver a cometer el msimo error o la misma falta

1
 

Equi. [ET] 

Tradu

c.   

 al 

árabe 

Li

t. 

 

إنٗ انؼٕدح 
 (يسبس)طشٚق 

 انسٕء

 ٘ٛ ِمشس  ِبثٟ الأفؼً أْ رفؼٍٛا  ِٓسثّب

ٌٗ  ٚإلا  فإٟٔٔ ػٍٝ الاسجخ عأػٛد ٌـش٠ك 

 اٌغٛء ِشح 

 

Coloca. Caérsele a uno el alma a los pies 

Signi. 
“1. Abatirse 2. Desanimarse, por no coincidir la realidad con lo que se 

esperaba o suponía” 
1
 

Ej. 

“Y en cuanto me habló del precio y de las condiciones del pago se 

me cayó el alma a los pies cuando calculé que no tenía ni para   la 
mitad . ” (XIV-116) 

Regis. familiar 

Sinóni. Venir a tierra / caer a plomo / perder el equilibrio 

Equi. [ET] 

Traduc. 

al árabe 

Lit. 
خبسد   اٌغؼش ٚششٚؽ اٌذفغ أخجشٟٔ ػٓٚػٕذِب  سقط قهجّ فٙ قذيّٛ

طً اٌٝ ػض٠ّزٟ  دبٌّب ػٍّذ إْ إٌمٛد اٌزٟ ِؼٟ لا د
 خبسد ػضًٚزٙ .Concep ٔظف اٌّجٍغ اٌّـٍٛة

 

Coloca. Malas artes 

Signi. 
Servirse  de medios o procedimientos, reprobables utilizados 

para conseguir un  fin. Por alusión sin duda a las artes 
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mágicas, tan temidas por el pueblo en siglos pasados”
1
.Por 

alusión sin duda a las  mágicas, tan temidas por el pueblo en 

siglos pasados.
1
 

Ej. 

Llevábamos ya dos meses casados cuando me fue dado el 
observar que mi madre seguía usando de las  mismas mañas 

y de iguales malas artes que antes de que me tuvieran 
encerrado .” ( XIX

 
– 149) 

Regis. Popular / Muy poco usada 

Sinóni. Artería /Gramática parada 

Equi. [ET] 

Traduc

. al 

árabe 

Lit. 

 

الاداة 

 انسٛئخ
 ِؼٝ ػٍٝ صٚاجٕب شٙش٠ٓ ػٕذِب ر١مٕذ ِٓ خلاي وبْ لذ

رذب٠ً  اي  اعب١ٌت اٌّلادظخ إْ أِٟ لا رضاي رغزخذَ ٔفظ
 اٌشخ١ظخ اٌزٟ وبٔذ رغزخذِٙب لجً إدخبٌٟ ٚاٌّشاٚغخ 

 اٌغجٓ
 

Con

cep. 

 أسبنٛت
  (يشأغخ)

 سخٛصخ

Coloca. Mala pata
1
 

Signi. “Tener mala suerte . 2. Ser molesto o impertinente.” 
1
 

Ej. 
“ – También fue mala pata, a los tres días de casado .” ( 

IX - 80 ) 

Regis./

Uso 
Familiar / coloquial 

Sinóni. Mala suerte 

Equi. [EP] 

Traduc. 

al 

árabe 

Conce

p. 

حظب 
 سٛئبً

ثؼذ صلاصخ أ٠بَ ِٓ – ا٠ؼبً وبْ دظبً ع١ئبً 

 صٚاجٟ

 En segundo lugar, observamos que la colocación  عٛء اٌذظ tiene en español 

un equivalente total: mala suerte, pero Cela no se ha usado, sino usa un 

sinónimos de esta UF que tiene el mismo significado, se trata de la unidad 

mala pata, que su traducción literal en árabe viene como  Nuevo .لذَ عٟء

desafío para la competencia lingüística del traductor. Por eso se puede 

afirmar- desde mi punto de vista- que esta traducción es un equivalente 

parcial [EP]. De este modo, lo más importante a la hora de traducir la 

colocación no consiste en poner dos palabras en la LM (el árabe en nuestro 

caso) para que se correspondan con el original, sino que hay que evitar la 

traducción literal: 

Véanse otros textos en español y que su traducción es un equivalente parcial 

[EP] en árabe: 
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Coloca. Estar sobre aviso (de algo) 

Signi. “Prevenir (de ello) y con cuidado  ”
 1
 

Ej. 
“... más tarde hubieron de acometerle unos tembleques que 

nos pusieron a todos sobre aviso” ( IV – 46) 

Regis./Uso Estar atento / vigilante / estar alerta 

Sinóni. El que avisa no es traidor  

Equi. [EP] 

Traduc. al 

árabe 
Concep.  

أخز 
 حِزسِ

ٌٗ ف١ّب ثؼذ ددظً  ٚػؼزٕب الاسرجبفبد اٌزٟ ثؼغ  

 ج١ّؼبً فٟ دبٌخ دزس

Coloca. Meter baza 

Signi. 

“ Intervenir en la conversación de otros, especialmente sin tener 

autoridad para ello.”. Baza es el número de cartas que en ciertos 

juegos de naipes recoge el que gana la mano. 
1
 

Ej. 
“  Yo estaba asustado viendo tan poco frecuentes costumbres 

pero, como es natural,   no metí baza. ” (XIV -115 ) 

Regis. familiar 

Sinóni. Echar una indirecta 

Equi. [EP] 

Traduc. al 

árabe 

 

Concep. 

شش َفسّح  

 لا دط اَفّ فًٛب )

(ٚؼُّٛ  

د غ١ش ِأٌٛفخ ،  ٚأٔب اسٜ ػبدائفبًوٕذ خب

 أدط أٔفٟ ف١ّب ٚوّب ٘ٛ ؿج١ؼٝ ،ٌُ ٌىٓ  

 .. . لا٠ؼ١ٕٕٟ

 

El siguiente caso, la traducción es de equivalencia nula [EN]: 

Coloca. Tomar el aire 

Signi. 
“ Pasearse, esparcirse en el campo, salir a algún sitio descubierto 

donde corra el aire ” 
1
 

Ej. 
“Me tropecé con él , que por tomar el aire se había ido de 
Almendralejo” (III – 41) 

Sinóni. Saler a dar un paseo  / Caminar  por placer 

Equi. [EN] 

Traduc. al 

árabe 

Con

cep. 
 ٚسزُشق انٕٓاء

ُٗ طذفخ  د١ش وبْ ٠غزٕشك اٌٙٛاءً  إٌمٟ اٌزم١ز

 ٚ٘ٛ خبسطٌ  ِٓ إٌّذسا١ٌخٛ 

 

2. Las locuciones y la dificultad de su traducción   

 Según Corpas Pastor ( 1996: p. 88): «se trata de las combinaciones 

que funcionan como elementos oracionales y cuyo sentido unitario no se 

justifica como suma del significado de sus componentes». El término que se 

utiliza en la lingüística árabe para este tipo de expresiones es«  انزؼبثٛش
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«انًسكٕكخ  .En los trabajos recientes, también se da para estas mismas 

expresiones  el  término común
1

«انزؼجٛشاد الأصطلاحٛخ » . A continuación 

ofrecemos diferentes tipos de locuciones acompañadas de sus traducciones, 

con el fin de ver hasta qué punto se ha podido transmitir el español al árabe: 

En el presente ejemplo, estamos ante un equivalente total [ET] de la 

unidad poner buena cara. Sin embargo, siempre y cuando exista un 

equivalente total, hay que utilizarlo antes de recurrir a otra unidad con un 

menor grado de equivalencia. 

Loc. Poner buena cara 

Signi. “ Acoger bien o mal a una persona,  o una idea opropuesta ”
 1
 

Ej. 
“Pero me porté lo mejor que pude,  puse buena caraal mal tiempo  ” 

(XVII – 133) 

Regis. familiar 

Sinóni. Al mal tiempo, buena cara 

Equi. [ET] 

Traduc. 

al 

árabe 

Lit. 

 

 ٔجّ سضٙ

 ٔجّ حسٍ

، ٚاجٙذ اٌضِٓ أدغٕذُ اٌزظشف لذس اعزـبػزٟ ٌىٕٕٟ 

 اٌشدٞء ثٛجٗ سػٟ

Loc. Darle a uno  gana  o la real gana 

Signi.   “Querer , o no , hacer una cosa ” 
1
 

Ej. 
“Rosario: - No me dio la gana de pasar más calamidades ”  ( XVIII 

- 144 ) 

Regis./Us

o 
Familiar / En lenguaje poco culto 

Sinóni. Apetecer 

Equi. [ET] 

Traduc. 

al árabe 

Lit

. 

 

ّ٘ سغجخ اوضش فٟ  اٌزٛسؽ ثّظبئت ٌٟ سغجخ لا : سٚصاس٠ٛ  نذ  

 Se ve que las locuciones dar ganas 
y con los brazos abiertos al aire se han 

transmitido convenientemente a la LE. La locución tener ganas no 

representa dificultad para el traductor. La traducción  سغجخ ّٞ es un ٌذ  

equivalente total [ET] : 

Lo mismo ocurre con la traducción de la locución con los brazos abiertos al 

aire: أرسع ِفزٛدخ. La definición de“los brazos abiertos”no da mucha 

importancia al significado, porque hay expresiones fijas cuyo significado se 
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encuentra relacionado con las palabras que lo forman, que puede relacionarse 

con lo que significa “brazos abiertos”: 

Loc. Con los brazos abiertos al aire (loc. adv.) 

Signi. “Con agrado y amor ” . Ú . con los verbos recibir,  admitir, etc. 
1
 

Ej. 
“Imaginaba el andén lleno de gentes jubilosas que recibían con los 
brazos al aire, agitando pañuelos ” ( XVII -138 ) 

Sinóni. Acoger bien una persona 

Equi. [ET] 

Traduc. 

al árabe 

Lit. 

 

أرسع 
 يفزٕحخ 

رخ١ٍذُ اٌشط١ف ١ٍِئخ ثأٔبط ِجزٙجخ ٟٚ٘ رغزمجً ثأرسع ِفزٛدخ  

 ٍِٛدخً ثبٌّٕبد٠ً

Del mismo modo, la loc. adv. a buen seguro tiene [ET] en la lengua 

árabe: اٌّؤوذ ِٓ    o فٟ دم١مخ الأِش . El traductor  - en este texto-  puede utilizar  

ya que ,ِٓ اٌّؤوذ  “en verdad” dista mucho del significado original de  “ser 

seguro”: 

Loc. A buen seguro (loc. adv.) 

Signi. “Ciertamente  o en verdad ”
1
 

Ej. 
(que Dios haya perdonado, como a buen seguro él me perdonó a mí 
)    (  pág. 15) 

Regis. familiar 

Sinóni. Con certeza / seguramente / evidentemente 

Equi. [ET] 

Traduc. 

al árabe 

Lit. 

 
 يٍ انًؤكذ

 لذ غفش الله ٌٗ ، وّب أٗ  ِٓ اٌّؤوذ  لذ غفش ٌٟ

 

Como se ha señalado, buena parte de las Ufs de la novela de  Cela se han 

centrado en las locuciones; entre éstas destacamos la loc. v. “meterse en 

camisa de once varas” :  

Loc. Meterse en camisa de once varas (Loc. Verbal) 

Signi. 

Significa :“ Meterse  en asuntos que a uno no le van ni le vienen ”. 

La locución tuvo su origen en el ritual de adopción de un niño, en la 

Edad Media. El padre adoptante debía meter al niño adoptado 

dentro de una manga muy holgada de una camisa de gran tamaño 

tejida al efecto, sacando al pequeño por la cabeza o cuello de la 

prenda. Una vez recuperado el niño, el padre le daba un fuerte beso 

en la frente como prueba de su paternidad aceptada.La vara era una 

barra de madera o metal que servía para medir cualquier cosa y la 

alusión a las once varas es para exagerar la dimensión de la camisa 

que, si bien era grande, no podía medir tanto como once varas 

(serían más de nueve metros). La expresión se aplica para advertir 

sobre la inconveniencia de complicarse innecesariamente la vida.
 1
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Ej. 

“Si Zacarías se hubiera estado callado como Dios manda y no se 
hubiese metido en camisas de once varas, entonces se hubiera 

ahorrado un disgustillo ” ( VIII – 78) 

Regis./Uso 
Familiar/ Son de origen desconocido, no los conoce el hablante 

medio 

Sinóni. 
Hijo ajeno , mételo por la manga 

Entrarle por la manga y salirse por el cabezón
1
 

Equi. [EN] 

Traduc. al 

árabe 

Lit. 
لا رذخم فٙ قًٛص الأحذ 

 ػشش ٚبسدح
 ٌٛ صوش٠ب ثمٟ طبِزبً ثبٌشىً اٌزٞ 

٠ؼ١ٕٗ د١ٕٙب  أسادٖ ألله ٌُٚ ٠زذخً ف١ّب لا

 اٌزٞ ثٛعؼٗ أْ ٠زفبدٜ الأضػبط وبْ 

 دظً
Concep. ُّٛرذخم فًٛب لاٚؼ 

De lo dich, se nota que la colocación verbal, en la ficha anterior, tiene 

equivalente nula en la LM, ya que esta Loc. significa literalmente en árabe:  

 El lector, con la traducción literal nunca .لا رذخً فٟ ل١ّض الأدذ ػشش ٠بسدح

entenderá el sentido que acabamos de mostrar e incluso se sentirá 

confundido. Sería mejor recurrir a un [EN] que solamente transmita el 

significado de la unidad del español al árabe, como por ejemplo :  رذخً ف١ّب لا 

 ٠ؼ١ٕٗ

Lo mismo ocurre con la locución adjetival“estar como unas castañelas”, la 

cual 
 
no tiene equivalente total en la lengua árabe, ya que su traducción literal 

será “  Por eso se ha hecho aquí una buena traducción .”أوضش فشدبً ِٓ اٌظٕجبد

mediante el uso del equivalente nulo[EN]٠شلض فشدب, aunque existan mejores 

expresiones de connotaciones más literarias:    ٠ىْٛ عؼ١ذاً/ ٠شؼش ثبٌغؼبدح   

Loc. Estar como unas castañulas (loc. verbal) 

Signi. Estar  muy alegre 
1
 

Ej. 

“En cuanto le llamé galán y le metí seis pesetas en la mano se marcho 
más veloz que una centella y más alegre que unas castañuelas  ”  (VIII 

–75) 

Regis. Familiar / coloquial 

Sinóni. Estar más contento que unas pascuas 

Equi. [EN] 

Traduc

. al 

árabe 

Concep. ٚشقص فشحب 
اٌظذ٠ك ٚأػـ١زٗ عزخ ث١ض٠زبد فٟ ٠ذ٠ٗ ٚطفزٗ ة دبٌّب 

فشدبً ٚ٘ٛ ٠شلض ِغشػبً غبدس   

 

Asimismo, y con otra ocasión, no es posible dar con algunas locuciones en el 
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diccionario de sinónimos de lengua española con el fin de encontrar 

partículas equivalentes o palabras análogas, entonces el traductor se ve 

obligado a utilizar sus propios conocimientos, algo que no provoca confusión 

en el lector. Esto sucede porque dichas unidades están dotadas de un 

significado idiomático que las aleja de su comprensión literal. Por ello, sería 

conveniente disponer de sinónimos para aclarar su sentido. Un ejemplo de 

ello es la locución “ni fu ni fa” que deja claro que se requiere un profundo 

conocimiento tanto de la española como de la árabe, lo cual que nos permite 

afirmar que puede haber problemas en la traducción de una unidad. La Loc. 

“ni fu ni fa”, no se puede lograr algo similar en su significado, pero con 

buena busqueda podemos encontrar expresiones que pudiera interpretarse 

como analogía de otras locuciones, tales como"ni una cosa ni la otra" o 

"nada de nada” o "Ni carne ni pescado". Pero en árabe ha tenido un 

equivalente nulo [EN] porque no cuenta con una UF exacta. Pese a ello,  

 :se considera una traducción aceptada  عٍج١خ

Loc. Ni fu ni fa 

Signi. 
Indica indiferencia sobre algo que no se considera ni bueno ni 

malo
1
 

Ej. 
“Si me hubiera portado ni fu ni fa,  como todos sobre poco más o 
menos ”( XVII - 133) 

Uso Poco usada 

Sinóni. 
“ni chicha ni limonada.

1
”,"ni una cosa ni la otra", "nada de nada” 

"Ni carne ni pescado" 

Equi. [EN] 

Traduc. 

al árabe 

 

Concep. 
 سهجٛخ

ٌٛ إٟٔٔ رظشفذ ثغٍج١خ  دٛي ثؼغ الأِٛس ِضٍّب ٠فؼً 

 ...اٌج١ّغ 

Por eso apoyamos la teoría que se sustenta en el postulado de que siempre y 

todo se puede comunicar inmediatamente, el postulado de la experiencia 

humana, en otras palabras, el traductor, en el desempeño de su trabajo, se 

erige en un mediador entre culturas y debe ser «consciente de que su 

comprensión del contexto cultural sea lo más amplia posible, de manera que 

su visión del mundo sea tan similar como sea posible a la que tiene el autor 
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del texto que lee y traduce»
1
. 

Del mismo modo, la Loc. Hacer de tripas corazón 1
la podemos traducir, en 

otro sinónimo en español, por “ levantar el ánimo” , pero en árabe ha tenido 

un equivalente nulo[EN] porque no cuenta con una UF exacta. Pese a ello, 

َ٘ت/ ٠َزَشَجَغ ٗ / ٠َزَأ َٛرَٗ ٚشَجبػَزَ ِّغُ لُ  :se considera una traducción aceptada  ٠َغْزَجْ

Loc. Hacer de tripas corazón 

Signi. 

Frase figurativa e ingeniosa:Al que falta corazón para estar tranquilo, 

hágalo de las tripas, que ascienden a la cavidad del pecho cuando se 

retienen los suspiros.
1
Mostrar uno mucho ánimo, siendo interiormente 

cobarde. 

Ej. 

“ Había llegado la ocasión, la ocasión que tanto tiempo había estado 

esperando. Había que hacer de tripas corazón, acabar pronto, lo más 
pronto posible . ” ( XIX –154) 

Regis. familiar 

Sinóni. “ levantar el ánimo” / hacer acopio de fuerzas 

Equi. [EN] 

Traduc. 

al 

árabe 

Concep.  

َْت/ َٚزَشَجَّغ      َٚزَأ

َٕرَّ  ًِغُ قُ َٚسْزَجّْ

 ٔشَجّبػَزَّ

اٌفشطخ اٌزٟ ؿبٌّب ٚطٍذ ، ٌمذ  دبْ اٌٛلذ 

وبْ لاثذ ِٓ أْ  أعزَجّغ اٌمٛح ٌزا . أزظشرٙب ؿ٠ٛلا

 ٚاٌشجبػخ ، ٚأٟٙ رٌه ثغشػخ ٚثألشة ٚلذ ِّىٓ

3. Dificultad de la traducción de los enunciados fraseológicos   

 La tercera esfera agrupa las unidades que Corpas Pastor denomina 

enunciados fraseológicas. Se caracterizan por ser enunciados completos en sí 

mismos, es decir, forman unidades mínimas de comunicación; otros rasgos 

distintivos de estas unidades fraseológicas son su fijación interna y externa. 

La autora establece dos subclases dentro de los enunciados fraseológicos: las 

paremias y las fórmulas rutinarias. Las paremias tienen significado 

referencial y autonomía textual y se advierte que no todas las paremias 

forman parte de la fraseología, mientras que las fórmulas rutinarias 

presentan un significado de tipo social, expresivo y discursivo, y su uso se 

restringe a determinados situaciones y circunstancias concretas con carácter 

de enunciados, pero con la diferencia de que son enunciados prefabricados, 

listos para ser utilizados  en determinadas situaciones comunicativas.
 1

 

 De este tipo hemos encontrado textos, dentro de  la novela de la FPD, 

http://traductor.sensagent.com/%D9%8A%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D8%B4%D9%8E%D8%AC%D9%91%D9%8E%D8%B9%D8%8C%20%D9%8A%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D8%A3%D9%87%D9%91%D9%8E%D8%A8/ar-ar/
http://traductor.sensagent.com/%D9%8A%D9%8E%D8%B3%D9%92%D8%AA%D9%8E%D8%AC%D9%92%D9%85%D9%90%D8%B9%D9%8F%20%D9%82%D9%8F%D9%88%D9%91%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D9%87%20%D9%88%D8%B4%D9%8E%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D9%87/ar-ar/
http://traductor.sensagent.com/%D9%8A%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D8%B4%D9%8E%D8%AC%D9%91%D9%8E%D8%B9%D8%8C%20%D9%8A%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D8%A3%D9%87%D9%91%D9%8E%D8%A8/ar-ar/
http://traductor.sensagent.com/%D9%8A%D9%8E%D8%B3%D9%92%D8%AA%D9%8E%D8%AC%D9%92%D9%85%D9%90%D8%B9%D9%8F%20%D9%82%D9%8F%D9%88%D9%91%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D9%87%20%D9%88%D8%B4%D9%8E%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D9%87/ar-ar/
http://traductor.sensagent.com/%D9%8A%D9%8E%D8%B3%D9%92%D8%AA%D9%8E%D8%AC%D9%92%D9%85%D9%90%D8%B9%D9%8F%20%D9%82%D9%8F%D9%88%D9%91%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D9%87%20%D9%88%D8%B4%D9%8E%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D9%87/ar-ar/
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muchas fórmulas en español con equivalentes en el árabe, entre ellas las que 

aparecen en las siguientes fichas: 

 

Expre. A la vejez viruelas 

Signi. 

Con que se hace ver a los viejos que hacen cosas que no 

corresponden a su edad, en otras palabras, actividades propias de la 

juventud. Se dice también notando de tardía y fuera de sazón una 

cosa.
1
 Por lo general, la viruela era una enfermedad propia de la 

infancia o adolescencia, de manera que era casi excepcional que un 

anciano la padeciera. La expresión fue adoptada del título de una 

comedia escrita por el dramaturgo don Manuel Bretón de los 

Herreros, en 1817 que narra las vicisitudes de dos viejos enamorados. 

Algunos autores creen que el dicho surgió a raíz del estreno de la 

comedia en 1824. 
1
 

Ej. 
“  ... porque en su boca se me imagina oír un a la vejez viruela, que 

más vale que no sea pronunciado ”  ( XIII - 109 ) 

Uso Poco usado 

Sinóni. Al cabo de la vejez, viruelas en los pies 

Equi. [EP] 

Traduc. 

al árabe 

Lit.  ٘انشٛخٕخخ جذس ص عّبع  ٌفظ لذ طذس ِٓ فُ ػجٛ ١٘ئ ٌٟ  

لا ٠ٕـك وبْ ِٓ الأفؼً  ٌٗ اْ  ٌفظ ، سأخغ

ِٗة ِضٍ  
Concep. 

  ػجّٕص اخضش 
 ثؼذ ْزا انكجش ثٕة احًش

En este caso, el traductor y para no provocar ambigüedad, tiene que 

transmitir el sentido del refrán del español al árabe con una expresión árabe 

suficientemente comprendida en la cultura  fraseológica árabe. El traductor – 

en este caso- puede transmitir el sentido de las locuras amorosas de la 

juventud a través de un fraseologismo puro en la LM (el árabe en nuestro 

caso) al traducirlo con:  es más preferible que  (رٚ سٚح خؼشاء)ػجٛص أخؼش 

traducirla literalmente:  حجذسٞ فٟ عٓ اٌش١خٛر o conceptualmente como la 

expresión árabe : ْ  ثؼذ فٛاد الأٚا

4. Dificultad de la traducción de los refranes 

 Para el DRAE, el refrán es “ un dicho agudo y sentencioso de uso 

común ”
1
. Casares, lo define con mayor amplitud: « Una frase completa e 

independiente , que en sentido directo o alegórico , y por lo general en 

forma sentenciosa y elíptica , expresa un pensamiento a manera de juicio , 

en el que se relacionan , por lo menos , dos ideas». 
1
Pero Raguccí afirma que 
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los refranes son« Dichos de origen  popular, de forma figurada y pintoresca , 

suelen encerrar enseñanzas morales de profunda sabiduría . son chistosos y 

se expresan con palabras comunes y , a veces, bajas y groseras , propias del 

vulgo».
1
 

Es cierto que el refrán es esencia de pensamiento, hecho por el pueblo y en 

sus talleres, Martínez Kleiser, lo deduce en este modo : 

 « (…) El pueblo no quiere decir plebe, ni ausencia de cultura , sino 

“anonimato” consciente , saturado de una visión más o menos intuitiva 

de la realidad que deduce reglas , destaca principios y señala leyes 

naturales , como resultado  de la experiencia y  de la  observación»
1
.
    

Fernando Lázaro hace notar que « el refrán , como los eslóganes, saludos , 

conjuros y textos publicitarios(...)Los refranes y locuciones, como géneros de 

esa clase de lenguaje literal no literario, son la negación misma de la 

creatividad linguística .»
1
Cabe mencionar una de las diferencias básicas 

entre locución y refrán: la primera forma parte del sistema de la lengua, 

mientras que el otro es una unidad del habla y se considera más un fenómeno 

cultural y lingüístico en sentido estricto.  Por eso podemos confirmar que la 

locución es una expresión espontánea que tiene su origen en el pasado, en un 

caso único y concreto, mientras que el refrán alude a una verdad válida para 

todo el mundo. La diferencia semántica más evidente entre los refranes y las 

locuciones radica en que el contenido de los refranes se refiere a situaciones 

generales sobre la vida o a pensamientos expresados en forma sentenciosa, a 

diferencia de las locuciones que apuntan a un caso concreto que se repite.
1
La 

obra de la FPD está llena de paremias y refranes como rasgo de esa tradición 

folklórica española, ya que en ellos se encuentra la sabiduría del ser humano, 

la moralidad y la justicia natural. Veamos estos ejemplos y, al mismo tiempo, 

la capacidad del traductor en transmitir dichos refranes al árabe: 

En español, existe más de un refrán que tiene el mismo sentido de mujer de 
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parto lento y con bigote, como por ejemplo: Mala noche, y parir hija ( ١ٌٍخ

(ع١ئخ ، ٚٚلادح فزبح  o parto malo, e hija en cabo        (ِخبع ع١ئ ، ٚاٌذظ١ٍخ ثٕذ)  

que significan dificultad en una situación. Cualquier  traductor sin 

experiencia  suficiente en la traducción de los refranes pueda acudir a una 

traducción literal. Pero, en este caso, la traducción literal: “  اٌّشأح راد اٌّخبع

 ”اٌجـٟء ٌٚٙب شبسة

Puede dajar el contexto incomprensible y debería acudir a otra expresión que 

pueda dar sentido, ya que la LM dispone de una unidad que casi tiene el 

mismo significado: رأرٟ اٌّظبئت جٍّخ  o ٜ 1   اٌّظبئت لا رأرٟ فشاد  

Ref. Mujer de parto lento y con bigote 

Signi. 
significa dificultad en una situación, algo que puede coincidir con 

el significado de otro refrán: las desgracias nunca vienen solas
1
 

Ej. 

“Llevaba ya gritando varias horas cuando nació Rosario, (…) -

era de parto lento .Ya lo dice el refrán : mujer de parto lento y con 

bigote... ( II - 34) 

Uso En desuso 

Sinóni. 
Parto largo y parto malo , hija al cabo 

Mala noche y parir hija
46

 

Equi. [EN] 

Traduc. 

al árabe 

Lit. راد اٌّخبع اٌجـٟء ٌٚٙب شبسة اٌّشأح 

Concep. 

انًصبئت لا رأرٙ 

 فشادٖ
 رأرٙ انًصبئت جًهخ

وبٔذ رظشر ٌؼذح عبػبد ػٕذِب ٌٚذد سٚصاس٠ٛ، 
 ،  وبْ ِخبػٙب ثـٟء جذا ٚوّب ٠مٛي اٌّضً(...)

 اٌّظبئت لا رأٟٔ فشادٜ

En el caso siguiente, Cela cita refranes que llevan el mismo sentido, pero  

aparecen en  difrentes formas, lo que muestra que la sabiduría popular no 

siempre es acorde
47

 ; véanse los siguientes refranes :  

 Dicen que Zacarías debería haberse callado el día que le gastó la broma 

del Estirao: “El pez muere por la boca”,  y dicen también que “quien 

mucho habla mucho yerra” y “que en boca cerrada no entran moscas” ( 

VIII - 78 ).Según el Dicc. de Refranes, por la boca muere el pez significa 

que es perjudicial hablar inconsideradamente
48

, y que hay que hablar poco, 

porque el que mucho habla, comete errores
49

. La traducción literal al árabe 

puede causar confusión al lector:  ,El segundo refrán .50 اٌغّه ٠ّٛد ِٓ فّٗ
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quien mucho habla mucho yerra51
, se puede explicar a través del primero, 

ya que significan lo mismo, y ha sido traducido con equivalente total 

[ET]en árabe: أٌزٞ ٠زىٍُ وض١شا ٠خـٝء  

 Cuando Lola se ríe de la vieja a la que tiró su yegua: “Dios castiga sin 

palo, y sin piedra52 y,  ya se sabe, quien a hierro mata53
 …”( VIII - 

78).Según el Diccionario de refranes, el resto del refrán a hierro muere 

“denota que regularmente suele uno experimentar el mismo daño que hizo a 

otro”
54

. La traducción en árabe viene con equivalente total [ET]: 

يُالله ٠ؼبلت دْٚ ػظٟ أٚ دجبسح، ِٚؼشٚف أْ ِٓ ثبٌذذ٠ذ ٠َمذ  ثبٌذذ٠ذ    ً  ٠ُمز

  En el tercer refrán aparecido en la novela :  

 ) ...Y que en boca cerrada no entran moscas 
55

…) ( VIII - 78). Se puede 

decir lo mismo ya que tiene una traducción literal: 

فُ اٌّغٍك لاي ا  /٠ذخً رثبة  فٟ فُ ِغٍك لا  ٠ذخٍٗ رثبة 

Mientras que lo apropiado para este refrán traducirlo por:  

56اٌىلاَ ِٓ فؼخ ٚاٌغىٛد ِٓ ر٘ت   

Ahora bien, los cánones sociales y culturales que registran el uso y la 

aceptación de estas unidades no siempre son correspondientes de una lengua 

a otra y de una cultura a otra. Por eso, buena parte de los errores cometidos 

en la traducción se debe a la falta de conocimiento de la relación adecuada 

entre la lengua y sus entornos sociales . Así que, el refrán  del tipo“No por 

mucho madrugar amanecé más temprano”han de estudiarse de acuerdo 

con el sentido pragmático que encierra, ya que su uso tiene que figurar en 

situaciones concretas y en contextos adecuados: 

Ref.   No por mucho madrugar, amanece más temprano 

Signi. 
Se refiere a que hay cosas que normalmente no puedes como el 

amanecer por mucho que te levantes mas temprano.5
7
 

Ej. 

“Cuando dejé la escuela tenía  doce años; pero no vayamos tan de 
prisa, que todas las cosas quieren su orden y no por mucho madrugar 
amanece más temprano.”

 
(II -33) 

Uso  De poco uso   

Contraddiccione

s refraneras 

Al que madruga Dios le ayuda o a quien madruga Dios le 

auyda58
  

Equi. [EN] 

Traduc.  al Lit.   ًيٍ ُٚٓض ثبكشاً ٚصم يجكشا ٞػٕذٔذِب رشوذ اٌّذسعخ وبْ ع . ػبِبًاصٕب ػشش 
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árabe    ٔغزؼجً الأدذاس، فىً  شٟء لا ٌٚىٓ دػٛٔب 
 ٠أرٟ  دغت رشر١جٗ  فبٌٛلذ ٠جت اْ ٠أخز ِجشاٖ

Concep. ِانٕقذ ٚجّت اٌ ٚأخز يجّشا 

Es una expresión popular que se utiliza para decir que las cosas tienen un 

proceso lógico y duran un cierto tiempo y no porque una persona intente 

acelerar el proceso,  significa que esas cosas  vayan a suceder antes de 

tiempo.El origen de esta expresión no es conocido pero si pensamos bien, es 

una expresión bastante gráfica, pero significa que todo tiene su tiempo, y no 

podemos apresurar lo que ya va a suceder, o sea lo inevitable. Eso mismo se 

aplica a cosas en la vida cotidiana. Por mucho que intentemos alterar el 

proceso natural de una cosa, no lo vamos a conseguir.  Así que su traducción 

al árabe será en la búsqueda de otro equivalente en su sentido pragmático 

como la traducción de la unidad a lo hecho pecho aquí muestra competencia 

del traductor. La unidad ha sido trasmitida por un equivalente nulo [EN] en 

la LM: 

 

Ref.    A lo hecho, pecho 

Signi. 

Si la situación es irremediable, nada se puede cambiar y sólo queda 
tener fortaleza y valor para afrontarla. Este refrán se aplica en 

especial cuando hemos cometido un error o nos sobreviene algo no 
deseado pero, en esos casos, de nada sirve lamentarse, sino 

reaccionar59
. 

Ej. 

“  ... hay que conformarse con lo inevitable, con lo que no tiene 

arreglo posible ; a lo hecho pecho,  y tratar de evitar que continué ” 
( XIII -109 ) 

Uso  De uso actual 

Equi. [EN] 

Traduc. 

al árabe 

 

Concep.  

 قجٕل يب لا ًٚكٍ ػلاجّ

 يب لاًٚكٍ ػلاجّ ٚزؼٍٛ احزًبنّ

ُّ أصهح 60 يب لا ُٚصهح ، رشك
 

61ٔلاد سبػخ يُذو
 

 ٠جت لجٛي اٌّذزَٛ فٟ الاِٛس اٌزٟ لا 

ِفش ِٕٙب، ِب لا٠ّىٓ ػلاجٗ ٠زؼ١ٓ 

   ادزّبٌٗ  ِٚذبٌٚخ رجٕت اعزّشاسٖ

En otro ejemplo, veamos el protagonista “Pascual” dice de su hermana 

cuando pasó las fiebres: Mala yerba nunca muere: 
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Ref.  Mala yerba nunca muere 

Signi. 

Se aplica a personas y animales dotados de mala condición, 

para señalar que el mal persiste, que nunca desaparece. 

También se suele decir de la persona enferma, con el objeto de 

animarla. La maldad de una persona con dificultad se  quita.
 62

 
Ej. “ Yerba mala nunca muere ”( III - 40)  

Uso  Muy usado 

Sinónimos 
 Bicho malo nunca muere. La mala hierba crece mucho. La 
hierba mala presto crece, y antes de tiempo envejece. Vaso malo, 
nunca quebrado 

Equi. [EN] 

Traducc. al 

árabe 

Lit. ًالاػشبة اٌؼبسح لا رّٛد اثذا 

Concep. ٟػّش اٌشمٟ ثم 

 

4. Dificultad de traducción de las fórmulas rutinarias 
 

 En este sentido cabe señalar que la traducción de las fórmulas 

rutinarias del árabe al español y viceversa, se consideran más fácil en su 

traducción, porque tienen en la mayoría de los casos una equivalencia total 

como en el caso de la locución adverbial “poco a poco” y “¡Vaya!”: 

 

Loc. adver. Poco a poco 

Signi. 

Según el DEC significa :“ 1. Despacio . 2. De corta en corta 
cantidad 3. Expresión empleada para sostener o . 3. amenazar al 

que se va precipitando en obras o palabras y también para denotar 

que se debe actuar con orden y detenimiento”. 
63

 

Ej. 
“La perra tenía una sangre oscura y pegajosa que se extendía poco 

a poco por la tierra . ” ( I – 28) 

Regis./ Uso Familiar/ De uso frecuente 

Sinóni.  Despacio /  De corta en corta cantidad . 

Equi. [ET] 

Traducc. 

al árabe 

Lit. 

 
 شٛئبً فشٛئبً

داوٓ   ش١ئبً فش١ئبً  ػٍٝ الاسعثبلأزشبس وبْ دَ اٌىٍجخ اٌزٞ أخز 

 اٌٍْٛ ٌٚضط  
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 Loc. adver. ¡Vaya! 

Signi. 

Se dice por lo general , cuando se toma las cosas en broma , o 

cuando riñe o cuando se burla de uno. También,  se usa para denotar 

leve , enfado , para expresar aprobación o para excitar o contener64
 

Ej. 
“ Pascual : - Sí , señor Gregorio.!Libre! 

Sr. Gregorio : -¡Vaya , vaya!” ( XVII -38 

Regis./Uso Familiar/ De uso frecuente 

Sinóni. ¡Caramba! 

Equi. [ET] 

Traducc. al 

árabe 

Lit. 

 ػججبً ، ػج١بً 
ٔؼُ، ع١ذ : ثبعىٛاي 

!سح. جش٠جٛس٠ٛ   

ػججبً ، ػج١بً: ع١ذ جش٠جٛس٠ٛ            

La influencia de la lengua árabe en la española tiene sus muestras más 

destacadas en la incorporación de léxico  y  además se han reproducido 

algunas de las fórmulas árabes correspondientes. Ejemplo de ello son las 

exclamaciones del tipo Bien sabe Dios65
,  o  Las bendiciones como Dios 

manda 66
 y  Dios te oiga67

. Asimismo, la traducción con [ET] se puede 

observar con más eficacia  en las locuciones provistas de sujeto y predicado 

que expresan un juicio o una proposición, ya que no son sino meras 

composiciones fraseológicas derivada de una traducción popular de la 

fraseología arábiga. En cuando a los usos, se nota que la locución adverbial 

¡Como Dios manda! es más frecuente en su uso que ¡Lo que Dios quiera!, 

aunque las dos significan: que pase lo que Dios disponga (es decir, no me 

hago responsable del resultado, eso lo decide Dios/ la Suerte/el Destino, 

etc.):“ Teníamos también un reló despertador colgado de la pared , que no es 

por nada ,  pero siempre funcionó como Dios manda ”( I – 24) 

ِٗ لا ٠ؼـٕٟ شٟء ، ٚرٌه لأٔٙب رؼًّ دائّبً وّب ٠أِش  ػٍٝ ا عبػخ ِٕجٗ ِؼٍمخٌذ٠ٓوّب  اٌذبئؾ ٚجٛد٘ب ِٓ ػذِ

 الله

¡Sabe Dios!  es otra  expresión con que se manifiesta la inseguridad o 

ignorancia de lo que se trata: “¡ Bien sabe Dios que acertó con el camino , y 

cuántos  fueron los sufrimientos  que se ahorró al ahorrarse años! ” ( IV
 
–  48) 

ٌُ  وبٔذ ٕ٘بن ِؼبٔبح ، وٕذ لذ ادّخشرٙب ػٍٝ ِش اٌغ١ٕٓ، ثأٟٔ أخزشد اٌـش٠ك الأِضً ٠ؼٍُ الله ج١ذاً" "ٚو  

Finalmente,  aparece la expresión -¡ Dios te oiga !, el traductor puede con 
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esta expresión dar dos equivalentes en árabe; el primero es literal; pero total: 

 sin olvidar que las dos , ارّٕٝ رٌه: y el segundo conceptual y nulo  ,الله ٠غّغ ِٕه

denotan deseo de que algo se cumpla:“Pascual : – Y que se lamenta como si  

tuviera algún mal … 

Lola : -¡ Aprensiones ! 

Pascual : -¡ Dios te oiga !  … ” (X – 91) 

...رٕٛد١ٓ  وّب ٌٛ إْ ِىشٚ٘بً لذ ٚلغ :  ثبعىٛاي   

!٘زٖ ٘ٛاجظ : ٌٛلا  

الله ٠غّغ ِٕه :  ثبعىٛاي   

 

CONCLUSIÓN  

 Hemos realizado un análisis contrastivo de un corpus de varias Ufs 

extraídas de la novela popular la FPD y de su traducción al árabe, que nos ha 

permitido, resumir lo siguiente : 

a. Entre los objetivos es demostrar la conveniencia de investigar acerca de 

la fraseología contrastiva, y cuestionarnos la importancia que este tipo de 

estudios tiene como ayuda al estudiante y al traductor. Por eso, nuestro 

principal empeño con este trabajo ha sido, precisamente, presentar  un 

estudio práctico de la fraseología para poder examinar el contexto 

lexicográfico bilingüe español-árabe. 

b. En cuanto al procedimiento más recurrente en la traducción de UFs en 

nuestro corpus, encontramos que, en determinados casos, el traductor puede 

emplear un calco no fraseológico, lo que nos permite observar que este se 

convierte en uno de los procedimientos recursivos más comunes cuando no 

se encuentra una UF equivalente en lengua materna o nativa (el árabe en 

nuestro caso). 

c. En todo momento, el traductor ha de decidir cuál es la correspondencia 

más adecuada en función de una compleja combinación de 

factores, estableciendo un orden de prioridad 
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que puede variar de un caso a otro. Por ello, la competencia 

 bilingüística y la competencia fraseológica en la lengua de origen y la de 

término, además de la competencia de documentación, son de gran 

importancia al abordar la traducción de las UFs en un texto literario. No 

siempre la traducción de una UF de un tipo concreto será otra UF del mismo 

tipo, hemos comprobado en nuestro análisis que a partir de una locución, se 

puede llegar a otra locución, una unidad fraseológica de distinto tipo, una 

combinación libre de  palabras  o 

una palabra. En algún caso, se podrán dar más de una de estas traducciones po

sibles para la misma UF de partida, y todas ellas pueden ser igualmente 

válidas dependiendo de la combinación de factores considerados para el caso 

concreto y de la importancia que eltraductor otorgue a cada uno de ellos. 

d. Hemos comprobado que la consulta de fuentes de información no siempre 

es una labor fructífera en relación con las UFs, porque pueden 

aportar información no válida para una locución en un contexto determinado 

o porque simplemente no ofrezcan información alguna sobre una UF. Por ello, 

el tratamiento de la fraseología en los diccionarios analizados resulta 

claramente insatisfactorio, y por este motivo, es fundamental desarrollar una 

labor de documentación crítica que supla las carencias de las fuentes de 

información en el ámbito fraseológico. 

e. En este sentido cabe señalar que la traducción de las fórmulas rutinarias 

del español al árabe y viceversa, en la obra consultada para este fin, han sido 

realizadas con éxito y tienen en la mayoría de los casos una equivalencia 

total. 

f. Aunque en este estudio nos hemos centrado en el análisis de la 

traducción de un número muy limitado de locuciones, se ha obtenido una 

serie de datos ciertamente interesantes. En fin, hemos tratado de ser leales al 

propósito inicial de nuestro trabajo, el cual redica en transmitir el contenido 
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informativo y analítico con la mayor claridad posible, sin olvidar que y 

todavía queda mucho por hacer: el camino es largo y está salpicado de 

obstáculos, pero abierto a todos. 

 

LOS MÁRGENES: 

  Véase Corpas Pastor(1996): Manual de Fraseología Española. Madrid, Gredos. 
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5  El novelista ofrece en estas páginas la transcripción de las memorias de Pascual 
Duarte, un asesino que espera la ejecución en la cárcel de Badajoz. Sucesivas 
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lacónica, impactante. 
6Los destinatarios hispanohablantes son especialmente los profesores de lengua 
española, y en concreto, los aprendices universitarios iraquíes que aprenden 
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exentos de los ataques de Venus, como lo están, por lo regular, de las viruelas . En 
consecuencia, se aplicaría a un viejo verde o viuda verde. » . 
37   RAE(1999), p. 2066.   El dicho es más antiguo de lo que supone el maestro 
Correas en su Vocabulario de Refranes del primer tercio del Siglo XVII( Edic. de 
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52O se dice : Dios castiga y no a palos 
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ulta 12/9/2014) 
60 (DM, 92(§18)). 
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y moche, etc. En árabe, hay UF que se caracterizan por la dualidad y la repetición. 
Por ejemplo: ٍثسٍ حس , “buen bocado”  “demonio”  َفشٚذ ػفشٚذ , etc. La traducción de 
la unidad a lo hecho pecho en ha sido trasmitida (en la versión traducida al árabe 
de la novela de FPD)por un equivalente total يُذو سبػخ ٔلاد  , es decir, una UF pura en 
la LE. Véase Tarek Shaban Mohammad Salem(2013): La fraseología en español y en 
árabe: estudio, comparación, traducción y propuesta de un diccionario (Tesis 
doctoral).Madrid: UCM. Págs.113, 172. 
62Véase  Martínez Kleiser , p. 438 (no.  38.281) . 
63Váese  Martín Sánchez , p. 304 .  
64Véase Warner Beinhauer(1991): El Español Coloquial. 3.a ed. 2.a reimpresión . 
Madrid : Gredos. pp. 77 – 78 . 
65 Ibid. 
66 Véase  Martín Sánchez , p.134 
67 Ibid. 
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 ِشبوً رشجّخ اٌزؼج١شاد الاطـلاد١خ ِٓ الاعجب١ٔخ إٌٝ اٌؼشث١خ فٟ إٌض الادثٟ

 (دساعخ ِمبسٔخ ِٓ ِٕظٛس اٌزشجّخ اٌزذش٠ش٠خ) 

 غـــــ١ذاء ل١ـــــظ إثـــــشا١ُ٘.  د. َ . أ

 و١ٍخ اٌٍغبد/ رذس٠غ١خ فٟ لغُ اٌٍغخ الاعجب١ٔخ 

 اٌخــــــلاطخ ثبٌــــــؼشثٟ

 ،ػٕذ رشجّخ إٌظٛص ثشىً ػبَ ٚالأدث١خ ثٛجٗ اٌزٟ رٛاجٗ اٌّزشجُ ٚ اٌّشبوً ش١ٛػب  أوضشَْ 

رٌه إٌٛع .  رذذ٠ذ اٌزؼج١شاد الاطـلاد١خ ِٚب ٠ٕبظش٘ب ِٓ د١ش اٌّؼٕٝ ٚاٌفىشح  فٟ اٌٍغخ اٌٙذف٘ٛخبص ،

 ٘ٛاسس، )  ِضً ِٓ لجً اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؤٌف١ٓ ، ٔـبق ٚاعغِٓ اٌذساعبد  اٌّمبسٔخ وبْ ِذٛس ا٘زّبَ ،ٚػٍٝ 

ٚلا ٠خفٝ ػٓ اٌّزخظظ١ٓ اْ  . (ػٍٝ عج١ً اٌّضبي لا اٌذظش ٚغ١شُ٘ ثشرشاْ   ثب١١ِظ، وٛسثبط ثبعزٛس 

ارمبْ أٞ ٌغخ اجٕج١خ  ٠شرجؾ اسرجبؿبً ٚص١مبً ثّؼشفخ اٌزؼج١شاد الاطـلاد١خ ِٓ اِضٍخ شؼج١خ ٚاٌزؼبث١ش اٌؼب١ِخ 

اٌزٟ رغزخذِٙب ج١ّغ اٌـجمبد اٌشع١ّخ ٚاٌغ١ش سع١ّخ فٟ دٛاسارُٙ ا١ِٛ١ٌخ وٛٔٙب جضءا لا ٠زجضء ِٓ صمبفخ 

ٌمذ . ِغزٜٛ ِٓ اٌزّىٓ ِٓ أٞ ٌغخٚػبداد شؼت ،رٍه اٌٍّىخ فٟ اٌظ١بغخ اٌزٟ رٛطً أٞ ِزشجُ اٌٝ اػٍٝ 

فٟ اٌزؼبث١ش الاطـلاد١خ اٌىبِٕخ -  ػٕذ اٌزشجّخ–٘ٛ رٛػ١خ الاخزلافبد : اٚلًا اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌذساعخ وبْ 

  ثؼغ رٛص١ك ٘زٖ ا١ٌّضاد ِغِٓ خلاي اٌؼشث١خ اٌٝ  (وْٛ اٌشٚا٠خ ِىزٛثخ ثبلاعجب١ٔخ )الإعجب١ٔخ  ث١ٓ اٌٍغخ 

الاعجبٟٔ ٚاٌذبئض ػٍٝ جبئضح ٔٛثً فٟ الادة   ٌٍّؤٌف "ػبئٍخ ثبعىٛاي دٚاسرٟ"ِأخٛرح ِٓ سٚا٠خ اي ألأِضٍخ

 . سٚا٠خ اٌّزوٛسح أػلاٖاي شخظ١بد ث١ٓ رزُِٓ اٌذٛاساد ٚالأدذاس اٌزٟ  رٍه الاِضٍخ ارذ. ٠لاسوب١ٍِٛ خٛع١ٗ 

اٌزشجّخ :اٌٝ صلاس أٛاع ِٓ اٌزشجّخ  (اٌجؼغ ِٕٙب )رظ١ٕف اٌزؼج١شاد اٌّغزخشجخ  ِٓ اٌشٚا٠خ : ٚصب١ٔبً 

اٌّخزٍفخ  ٚجذٔب أْ الاعزشبساد فٟ خلاطخ اٌجذش. (اٌّفَٙٛ)،ٚاٌجضئ١خ ٚاٌلاغ١خ   (اٌذشف١خ )اٌىبٍِخ 

 ٌظؼٛثخ ٜ اٌذٚاَ ثؼًّ ِضّشٌٍمٛا١ِظ اٌزٟ لّٕب ثٙب ،ػٕذ اٌجذش ػٓ ِؼٕٝ أٞ رؼج١ش اٚ رؼش٠ف  ١ٌغذ ػً

ا٠جبد ثؼغ اٌّؼبٟٔ اٌذل١مخ ٌٍزؼج١شاد الاطـلاد١خ ِٓ الاعجب١ٔخ ٌٍؼشث١خ ، ثغجت اخزلاف الاِضٍخ ِٓ صمبفخ 

لأخشٜ  ٚشذٗ اٌّظبدس اٌزٟ رٍجٟ ؿّٛح ٚرـٛس أٞ ػًّ فٟ ِجبي رشجّخ رٍه اٌزؼج١شاد ِٓ الاعجب١ٔخ 

ثبٌزأو١ذ اٌزٟ رٍجٟ ِضً ٘ىزا دساعبد ٚرـ٠ٛش الاعزّشاس فٟ  اٌؼشٚسٞ ٌزا ٔشٜ ِٓ. ٌٍؼشث١خ ٚثبٌؼىظ

. ٘زا اٌّجبي اٌُّٙ ِٓ اٌٍغخاٌمظٛس فٟ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد فٟ 

 .اٌّمبسْ ٚاٌزذ١ًٍ  ٌزشجّخ،أاٌزؼج١شاد الاطـلاد١خ  :أٌشئ١غ١خ اٌىٍّبد 

 


