
Estudio contrastivo de la cultura francesa y española a través de los 
referentes culturales de los refranes y las frases proverbiales. 

 
Julia SEVILLA MUÑOZ 
Marina GARCÍA YELO 

Universidad Complutense de Madrid 
 
 
 

Introducción 
La proximidad geográfica existente entre España y Francia hace que posean 

muchos lazos históricos, sociales, literarios, lingüísticos, gastronómicos... Hay muchas 
vías para abordar su estudio. En este trabajo, optaremos por la vía paremiológica para 
realizar un estudio contrastivo de los aspectos culturales semejantes y diferentes de 
ambos países. Entendemos por “vía paremiológica”, el acercamiento científico que 
analiza, clasifica y define aquellas unidades lingüísticas sentenciosas, breves y estables 
que conforman el universo sapiencial de las paremias. 
 Nos centraremos en las paremias populares1, pues contienen una microhistoria 
que nos permitirá descubrir no sólo sus referentes culturales sino también las 
semejanzas y diferencias de índole cultural que ofrecen Francia y España, basándonos 
en la sabiduría popular. Ante la lógica limitación espaciotemporal de nuestra 
intervención, nos limitaremos a las semejanzas y las diferencias culturales relativas a la 
fauna y a la gastronomía a través de dos tipos de paremias populares: el refrán (De tal 
palo, tal astilla → Tel père, tel fils. Si en noviembre tronara, año fecundo se prepara → 
En novembre s’il tonne, l’année sera bonne) y la frase proverbial (Nunca las desgracias 
vienen solas → Un mal en amène un autre. No se hay que mentar la soga en casa del 
ahorcado → Il ne faut pas  parler de corde dans la maison d’un pendu), mediante la 
búsqueda de correspondencias paremiológicas. Entre dos o más lenguas de trabajo, la 
“correspondencia paremiológica” sería el enunciado sentencioso de una lengua que 
ofrece más coincidencias con la paremia de otra u otras lenguas, tanto formales como, y 
de modo muy especial, semánticas y pragmáticas (Sevilla, 2004), lo cual lleva a 
distinguir entre correspondencia literal (El hábito no hace al monje → L’habit ne fait 
pas le moine) y correspondencia conceptual (Un grano no hace granero, pero ayuda al 
compañero → Les petits ruisseaux font les grandes rivières). 
 
 
1. Los referentes culturales de los refranes y las frases proverbiales en francés y en 
español 

Entre los rasgos caracterizadores de las paremias, destacan el mensaje 
sentencioso, la autonomía textual y el significado referencial (Corpas Pastor, 1996: 
133). Los referentes contenidos en las paremias muestran la relación existente entre la 
lengua de una comunidad y su cultura (Sevilla, 2004b: 318), por lo que sería muy útil 
estudiarlos desde dos enfoques al mismo tiempo: el etnolingüístico y el lingüístico-
comparado y traductológico, siguiendo para ello la línea marcada por las primeras tesis 
                                                 
1 Las denominamos así porque su nacimiento y uso se sitúan en un medio meramente popular. 
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doctorales publicadas en España sobre Paremiología: Aproximación paremiológica a la 
cultura material: los ciclos del pan y del vino en las paremias hispanas de Esther 
Forgas (1983), con un enfoque etnolingüístico, y Los animales en los dichos, refranes y 
otras expresiones en francés y español de Julia Sevilla Muñoz (1987), desde la 
Lingüística comparada y la Traductología. 

La Etnolingüística, según palabras de Esther Forgas, “nos ha de servir para 
demostrar, mediante el estudio de refranes y demás fórmulas paremiológicas, el 
innegable valor de la lengua para reflejar, reproducir, conservar y transmitir la cultura 
de un pueblo, sobre todo, aquella parte de la cultura íntimamente ligada al quehacer 
diario, eso es, la cultura material de la sociedad de fijación” (Forgas, 1993: 35). En 
efecto, las paremias constituyen una magnífica vía para comprender la manera de ser, el 
pensamiento y las costumbres de la sociedad en la que nacieron y se desarrollaron 
(Sevilla Muñoz, 2004: 307). Se trata de una vía válida para abordar el estudio de una 
sociedad y conseguir “una visión globalizadora de la historia y de la vida de un pueblo” 
(Forgas, 1996: 17). 

La Lingüística, desde diversos planos como el morfosintáctico, el semántico y el 
traductológico, ofrece unas herramientas de trabajo muy útiles para encauzar y 
fundamentar con solidez nuestra investigación sobre la cultura que se desprende de las 
paremias francesas y españolas, ya que nos facilita la búsqueda no sólo de referentes 
culturales sino también de correspondencias paremiológicas mediante la aplicación de 
técnicas traductológicas que tienen en cuenta la compleja naturaleza de las paremias y 
su problemática traductológica (Sevilla y Sevilla, 2000, 2004a, 2004b, 2005a, 2005b). 
 Ante el amplio abanico de referentes paremiológicos que llevan a la cultura de la 
sociedad que los emplea, en el presente trabajo hemos estimado conveniente limitarnos 
a los relativos a la fauna y a la gastronomía. 
 
2. Semejanzas y diferencias culturales presentes en las paremias francesas y 
españolas 
 
2.1. Fauna 
 Dentro de la fauna y a la vista de los refraneros consultados, establecemos la 
siguiente clasificación: animales domésticos, salvajes, exóticos (Sevilla, 1987). Los 
animales domésticos y salvajes protagonistas de las paremias objeto de nuestro estudio 
corresponden a animales que tienen su hábitat en Europa y, por consiguiente, son 
indígenas. Los animales exóticos proceden de otros continentes (Sevilla, 1998a). 
 
2.1.1. Animales domésticos 

Se produce una coincidencia total con respecto a los animales domésticos que 
aparecen en las paremias francesas y españolas, a saber: asno, caballo, cabra, carnero, 
cerdo, conejo, gallo, ganso, gato, mulo, paloma, pato, pavo, perro y toro. Pese a que no 
llegan a una veintena, es evidente su importancia paremiológica, lo que se aprecia 
principalmente en dos datos muy significativos: 
a) Los animales domésticos figuran no sólo con distintas denominaciones sino también 
el animal macho, la hembra y los cachorros. A continuación, incluimos un botón de 
muestra con las paremias relativas al gallo: Doce gallinas y un gallo comen tanto como 
un caballo → Deux poules, plus un coq qu’on élève à regal, mangent tout autant qu’un 
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cheval. Capón de ocho meses, para mesa de Reyes → Chapon de huit mois, manger de roi. 
Por San Antón [17 de enero], gallinita pon → Saint-Antoine ouvre le derrièrre des poules. 
Triste está la casa donde la gallina canta y el gallo calla. → Malheureuse maison et 
méchante où coq se tait et poule chante. Femme qui parle comme homme et géline qui 
chante comme comme coq ne sont bonnes à tenir. 
b) Los animales domésticos comprenden el 60% de las paremias estudiadas. 

El predominio de las paremias populares con animales domésticos muestra el 
nacimiento y el empleo de este tipo de paremias en un entorno agrícola. Este 
predominio resulta fácil de comprender, pues el contacto diario con estos animales los 
convierte en símbolos de la vida diaria y en punto de referencia habitual. 
 Dentro de los animales domésticos, nos detenemos en el cerdo porque se aprecia 
cierta diferencia numérica en las paremias francesas y españolas relativas a este animal: 
hay un número más elevado en español, como se observa en los siguientes ejemplos: La 
vida del puerco, corta y gorda → Vie de cochon, courte et bonne. Por San Martín [11 
de noviembre], mata tu guarrín y destapa tu vinín. Por San Martino, prueba tu vino y 
mata tu cochino → Pour la saint Martin, tue ton porc et goûte ton vin. Probablemente, 
esta superioridad numérica de las paremias españolas relativas al cerdo se deba a la 
mayor presencia de este animal en la sociedad agropecuaria española; pues, como 
señala el refranero español, se aprovecha todo del cerdo: Del puerco, hasta el rabo es 
bueno. Por otra parte, no se debe olvidar que del cerdo se obtiene un producto 
típicamente español: el jamón serrano. El refranero nos recuerda que uno de los mejores 
es el jamón de bellota, el jamón que procede de los cerdos alimentados exclusivamente 
con bellotas. De ahí, la existencia de estas paremias: A buen puerco, buena bellota. Al 
más ruin puerco, la mejor bellota. 

Sin duda alguna, los animales domésticos que ocupan los lugares paremiológicos 
más destacados en español son el perro, el asno y el toro; en francés, el toro, el caballo y 
el perro. Se produce una coincidencia en dos animales, si bien cabe matizar que, en 
francés, las paremias agrupadas bajo el epígrafe “toro” se refieren en su inmensa 
mayoría a las paremias de vaca, buey y ternero: Les grands bœufs ne font pas les grands 
labours. Les bonnes vaches ne vont pas à la foire. Quand une vache fait deux veaux, la 
maison est au plus haut. En español, en cambio existe un mayor equilibrio entre las 
paremias sobre el buey, la vaca, la becerrilla, el toro. Las paremias españolas sobre el 
toro contienen bastantes alusiones al toro bravo o toro de lidia, su crianza, las 
corridas..., consideradas un espectáculo nacional: Miuras en cartel, taquillas sin papel. 
Toro chuceado [aguijado, picado], busca el bulto y deja el trapo. El toro y el 
vergonzoso, poco paran en el coso. Mirados desde el tendido, todos los toros son 
chicos. . Toro chuceado [aguijado, picado], busca el bulto y deja el trapo. 
 La importancia paremiológica del asno se explica porque, durante siglos, ha sido 
un animal de transporte indispensable, junto con la mula y el caballo: El asno sufre la 
carga, mas no la sobrecarga → La surchage abat l’âne. La culpa del asno, echarla a la 
albarda → On frappe sur le sac pour que l’âne le sente. En la actualidad, sin embargo, 
es una especie protegida, porque está en peligro de extinción. 
 
2.1.2. Animales salvajes 
 Dentro de los animales salvajes, sobresale -más en francés que en español- el 
lobo por su importante presencia paremiológica: El hambre echa al lobo del monte → 
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La faim chasse le loup du bois. El hombre es un lobo para el hombre → L'homme est un 
loup pour l'homme. El lobo muda el pelo, mas no el celo → Quiconque est loup, agisse 
en loup. Le loup change de poil mais non de natural. Este depredador era muy temido 
en la sociedad rural, ya que atacaba todo tipo de animales: El lobo, do halla un cordero, 
busca otro compañero → Ou le loup trouve un agneau il y en cherche un nouveau. La 
muerte del lobo es la vida de los corderos → Mort du louveau / Santé de l’agneau. 
Considerado extinguido en Francia, el lobo pervive en España como especie protegida 
y, de vez en cuando, se lee en la prensa que el lobo ha atacado un rebaño. 

Cabe mencionar la escasa presencia paremiológica de la abeja en francés frente 
al gran número de paremias españolas relativas a este insecto. Abejas sin comida, 
colmenas perdidas. Quien coger miel quiera, guárdese de las abejas. A quien tiene 
abejas, nunca le falta un buen postre en la mesa. La abeja y la oveja, en abril dejan la 
pelleja. No pica la abeja a quien en paz la deja. Numerosos ejemplos españoles frente a 
las pocas paremias encontradas en francés: Abeillettes jeûnant, abeillettes passant. 
Abeille forcée ne fait pas bon miel. La douceur du miel ne console pas de la piqûre de 
l'abeille. Qui veut du miel, souffre l’abeille. Ciertamente, España es un país melero, en 
cuyo paisaje resulta habitual encontrar diseminadas por aquí por allá colmenas. Fama 
mundial tiene la miel de la Alcarria, como afirma el refranero: Queso de Villalón, y de 
la Alcarria la miel. La Alcarria da dos productos: miel y brutos. 

Mención especial merecen los peces (Sevilla y Sevilla, 2005c), de los que 
hallamos bastantes correspondencias en francés y en español cuando se refiere al pez en 
general: El huésped y el pece, a los tres días hiede → L’hôte et le poisson, en trois jours 
poison. El pez grande se come al chico → Les gros poissons mangent les petits. El pece 
y el cochino, la vida en agua y la muerte en vino → Poisson, porc et cochon, vit en l'eau 
et meurt en vin. Sin embargo, no podemos hacer idéntica afirmación cuando se trata de 
paremias sobre las distintas especies de peces, pues existe un número mucho más 
elevado en español: Del abadejo, el pellejo. El atún, para la gente común; y el mero, 
para nosotros los caballeros. Besugo de enero, vale un carnero. Al mejor pescador, se 
le escapa una anguila → À grand pêcheur échappe anguille. No es mucho perder un 
boquerón para pescar un salmón → Il faut perdre un vairon pour prêcher un saumon. 

 
2.1.3. Animales exóticos 
 Los animales denominados exóticos por no ser nativos de los países que nos 
ocupan, figuran seguramente en las paremias francesas y españolas –y, en general, en 
las paremias occidentales- por tradiciones literarias de origen grecolatino, nacidas 
cuando el mundo griego se relacionaba con el Oriente Próximo y los límites del Imperio 
Romano e incluían un hábitat zoológico actualmente extinguido o replegado 
considerablemente. Puede que de este modo hayan pasado a las paremias griegas y 
latinas, animales como el avestruz, el camello, el elefante, el león, el cocodrilo o el 
tigre. Se puede pensar también que la sociedad de antaño conocía animales como el león 
o el mono por verlos en las ferias, en los números circenses. Precisamente, de los 
animales exóticos, descuella el león, seguido del mono: Más vale ser cabeza de ratón 
que cola de león → Mieux vaut être l'a tête d'un chat, que la queue d'un lion. Aunque la 
mona se vista de seda mona se queda → Le singe est toujours singe, fût-il déguisé en 
prince. Cabe mencionar la presencia de animales procedentes de América, si bien 
escasa. La localización de una paremia española sobre el loro (Loro viejo no aprende a 
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hablar) permite fecharla después de 1492, pues se trata de una voz caribeña llegada a 
España tras el descubrimiento de América. 
 Resulta curioso la total ausencia de animales míticos en español frente a una 
reducida presencia en francés, al existir la paremia Il vaut mieux être tête de lézard que 
queue de dragon. Puede que la ausencia de sirenas, centauros, sátiros, unicornios... se 
deba a que las paremias proceden directamente de la vida cotidiana, de un nivel de 
lengua popular y, por otra parte, a que los animales fantásticos estén relacionados con 
los mitos. 
 
2.2. Gastronomía 
 Resulta realmente interesante comprobar la estrecha relación entre el hombre, su 
tradición y la alimentación. «Lo que come y lo que cultiva un pueblo, una civilización, 
y sobre todo cómo lo cultiva, lo encontramos reflejado en su lengua, en sus giros, 
construcciones, frases hechas, refranes, sentencias y expresiones» (Forgas i Berdet, 
1996: 20). Ante la lógica limitación espaciotemporal de este trabajo, abordaremos sólo 
un número reducido de referentes, como son el pan, el vino, el queso, el aceite, la 
manteca, la mantequilla. 
 
2.2.1. Pan, vino y queso 

Tanto España como Francia poseen una larga tradición cerealística, como se 
aprecia en su refranero. El pan y el vino son dos elementos comunes en las culturas 
española y francesa, por lo que ambas culturas comparten elementos lingüísticos 
referidos al pan y al vino. “Pan y vino constituyen algo así como el catecismo del 
bienestar material, el ideal pagano de felicidad, ambos comprendían todo lo que el 
hombre puede desear: el alimento vital, necesario (el pan) y el superfluo, el goce, el 
capricho de los sentidos (el vino)” (Forgas i Berdet, 1996: 290). 

Existen numerosas paremias que aúnan ambos productos, comparándolos, 
recomendándolos como manjares a ser posible compartidos e, incluso estableciendo la 
competencia entre los mismos, con la lógica victoria del vino sobre el pan. Este 
fenómeno se produce tanto en la tradición paremiológica francesa como en la española: 
Sin pan ni vino no puede haber amor fino → Sans pain et sans vin, l'amour n'est rien. 
El vino es pan y medio → Le vin épargne le pain. Pan a hartura y vino a mesura → 
Pain tant qu'il dure, mais vin à mesure. 

Sinónimo del trabajo, de la riqueza y del bienestar, las paremias referidas al pan 
expresan en la mayoría de los casos ideas relacionadas con la abundancia y la escasez, 
la sobriedad y el despilfarro, el pan también se asocia a la generosidad y al reparto de 
bienes: A pan duro, diente agudo → À pain dur, dent aiguë. A buen hambre no hay pan 
duro → A la faim, il n'y a pas de mauvais pain. Agua fría y pan caliente mata la gente 
→ Belle fille, pain frais, bois vert met la maison à désert. En ocasiones, estos elementos 
gastronómicos pierden su especificidad para adquirir un carácter universal, y se 
convierten en actantes de paremias de contenido moral o didáctico: No hay pan sin afán 
→ Nul pain sans peine. Las penas con pan son menos → Abondance de pain, diminue 
le chagrin. Como es el pan será la sopa → Tel pain, telle soupe. 

Otro aspecto destacable similar en ambas culturas es la estrecha relación 
existente entre el pan y el vino con los meses del año: Abril frío, mucho pan y poco vino 
→ Avril froid : pain et vin donne, mai froid les moissonne. El agua de San Marcelino es 
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buena para el pan y buena para el vino → Saint-Marcellin [1 juin], bon pour l'eau, bon 
pour le vin. 

El pan y el vino poseen unos orígenes con una gran fuerza simbólica, en tanto en 
cuanto están arraigados en la tradición cristiana de ambos pueblos, el pan representa el 
cuerpo de Cristo y el vino su sangre, por lo que hay refranes y frases proverbiales 
empleadas por el pueblo –en ocasiones, de origen bíblico- que reflejan el aspecto 
espiritual de dicho elementos: No sólo de pan vive el hombre → L’homme ne vit pas 
seulement de pain. 

Y, como no sólo de pan vive el hombre, existe un nutrido grupo de refranes y 
frases proverbiales que destaca las virtudes del pan comparándolo no sólo con el vino 
sino también con otros alimentos propios de nuestras sociedades, como el queso: Mucho 
pan y poco queso es de hombre de seso → Il faut manger moins de fromage que de 
pain. Fromage et pain est médecine de sain. Formajo, pero y pan, pasto de villán → 
Fromage, poire et pain, repas de vilain. 

Por todos es conocida la gran tradición quesera de Francia, país que posee una 
gran variedad de quesos, cuya fabricación siempre ha estado ligada a la sociedad rural. 
España también posee ricos quesos. Todo ello aparece reflejado en las paremias, ya que 
el queso figura como referente: El queso sin corteza, doncella sin vergüenza → Ni 
fromage sans croûte ni femme sans pudeur. El queso es sano si lo da el avaro → Tout 
fromage est sain, s'il vient d'une chiche main. 

Retornamos a las paremias referidas al vino para descubrir en ellas no sólo una 
serie de elogios y consideraciones sobre el vino, su calidad y condiciones, sino también 
advertencias acerca de él: El buen vino no ha menester pregonero → À bon vin point 
d'enseigne. El vino sacado hay que gastarle → Quand le vin est tiré il faut le boire. 
Dijo la leche al vino: "Seáis bienvenido, amigo" → Vin sur lait, rend le cœur gai; lait 
sur vin, rend le cœur chagrin. Dice el borracho lo que tiene en el papo → Le vin délie 
les langues. La leche y el vino, hacen viejo al niño → Le vin est le lait des vieillards. En 
el mejor vino hay heces → Chaque vin a sa lie. Hallamos también un contenido 
misógino que relaciona al vino con las mujeres: La mujer y el vino sacan al hombre de 
tino → Femme et vin, ont leur venin. Mercancía engañosa, vino, caballo y esposa → 
L'eau gâte le vin la charrette le chemin et la femme l'homme.  

Resulta frecuente que muchos de los refranes franceses y españoles alusivos a 
las faenas agrícolas relacionadas con el pan o con el vino recurran al santoral: San 
Vicente [22 de enero] claro, ensancha el jarro → A la saint Vincent [22 janvier], clair 
et beau, autant de vin que d'eau. El agua de San Marcelino [2 de junio] es buena para 
el pan y buena para el vino → Saint Marcellin [20 avril], Bon pour l'eau, bon pour le 
vin. Cuando atruena en marzo, apareja cubas y el mazo → Quand mars mouillera, 
plein de vin tu récolteras. 

Mención especial merece el vinagre, que posee dos connotaciones, una positiva 
como elemento indispensable para la cocina; y una negativa; pues supone la negación 
de las cualidades del vino, “la exacerbación de sus propiedades negativas y, en muchas 
ocasiones, el desastroso resultado de una elaboración o una crianza fallidas” (Forgas i 
Berdet, 1996: 476): Con la ensalada, vino o nada → Qui vin ne boit après salade est en 
danger d’être malade. La ensalada, bien salada, poco vinagre y bien oleada → Salade 
bien lavée et salée / Peu de vinaigre et bien huilée.  
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2.2.2. Aceite, manteca y mantequilla 
El pan y el vino, dentro del universo paremiológico francés y español, sirven de 

lazo entre culturas, a tenor de su abundante presencia y de entroncar con una raíz 
común. Sin embargo, sucede lo contrario con el aceite y la mantequilla, elementos que 
marcan claramente la diferencia en las costumbres culinarias francesas y españolas. 

En la tradición gastronómica francesa, no suele emplearse el aceite para guisar, 
sino la mantequilla o el tocino (Sevilla, 1998: 346), aunque este hecho está cambiando 
en la actualidad. En las paremias francesas, aparece principalmente el uso del aceite en 
las lámparas: Qui se sert de la lampe, au moins de l'huile y met y Si on souffle sur le feu, 
il prend, si on souffle sur la lampe à huile, elle crêve. En cambio, la tradición 
paremiológica española ensalza de modo muy especial el aceite tanto como producto de 
excelente calidad para la alimentación como por sus propiedades curativas y 
medicinales: El aceite de oliva todo mal quita, ya recogido por Hernán Núñez en su 
refranero de 1555. Existe una variante con cierto tono jocoso: El remedio de la tía 
Mariquita que con aceite todo lo quita → L'huile d'olive fait fuir tous les maux. Si 
quieres llegar a viejo, guarda aceite en el pellejo → Si tu veux devenir vieux, n'enlève 
pas l'huile de ta peau.  

El aceite es un elemento esencial en la cocina, como destacan las paremias: El 
pez ha de nadar tres veces: en agua, en vino y aceite → Le poisson qui naît dans l'eau 
doit mourir dans l'huile. La mejor cocinera, la aceitera. Al respecto, citamos otras 
perlas paremiólogicas francesas  halladas en nuestra búsqueda: Le pain sans huile se 
mange sans mesure. Quitté l'huile, quitté le bon goût. 

El refrán Quien el aceite mesura, las manos se unta ya se encuentra registrado 
en la colección de principios del siglo XVI, Refranes famosísimos y provechosos 
glosados (1509) y se emplea para referirse a lo difícil que resulta comportarse con 
rectitud en la gestión de bienes ajenos; pues, es habitual que el administrador de bienes 
ajenos obtenga algún beneficio personal como indica otro refrán: Administrador que 
administra y enfermo que enjuaga algo traga. Existen variantes del primer refrán: 
Quien anda con aceite o con dineros, se pringa los dedos. Difícil es con el aceite tratar 
y no se mancillar. La popularidad de estas paremias dio origen a versiones francesas, 
como: Qui mesure l’huile il s’en oint les Mains. On ne mesure pas l’huile sans avoir les 
mains grasses. On ne saurait manier du beurre qu’on ne s’en graisse les doigts (Reyes 
y Urdíroz, 2001: 130-131). En español, existe un refrán sinónimo cuyo referente es otro 
producto típico de nuestra gastronomía y con larga tradición paremiológica: la miel: A 
quien anda con miel, miel se le pega. La miel, como podemos observar en los siguientes 
refranes, también simboliza el beneficio y la tentación de aprovecharse de una situación: 
A quien anda con miel, miel se le pega. Más vale pan con miel que pan sin él. Todos 
hacen sopas en la miel, el modorro melero también. Langue de miel, cœur de fiel. Le 
miel est doux mais l’abeille pique. Trop achète le miel qui sur épine le lèche. 

Como indica el refranero español, no sólo se emplea el aceite para guisar, ya que 
la manteca se ha usado durante muchos años en una amplia zona geográfica y daba un 
sabor distinto a los alimentos: Al comer de los huevos verá la puerca si son con aceite, 
si son con manteca. Este refrán da a entender que, incluso la gente de paladar menos 
exquisito es capaz de apreciar la calidad de un plato preparado con aceite (Reyes y 
Urdíroz, 2001: 104). La manteca aparece en otros refranes españoles, en cuyas 
correspondencias francesas figura la mantequilla (No seáis hornera si tenéis la cabeza 
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de manteca / cera → Ne sois pas boulanger si ta tête est en beurre), lo que refleja 
nuevamente la diferencia cultural entre ambos países en este aspecto culinario. 

Con respecto a la manteca, la mantequilla y el tocino, observamos la escasa 
presencia de los dos últimos términos en las paremias gastronómicas españolas, apenas 
unos cuantos ejemplos más del tocino que de la mantequilla: No hay olla sin tocino ni 
sermón sin Agustino. Donde no hay tocino no hay estacas. En el caso de las paremias 
francesas, el tocino y la mantequilla pueden simbolizar algo beneficioso, el beneficio 
que se puede obtener de una situación: On ne peut pas avoir le lard et le cochon. Il faut 
pas donner garder le lard au chat. Il ne jette pas son lard aux chiens. Qui a mangé le 
lard ronge l’os. Qui approche le beurre du feu ne l’empêche pas de fondre. On ne 
saurait manier du beurre qu’on ne s’en graisse les doigts. 

 
Conclusiones  

La comparación del inventario paremiológico de dos sociedades próximas 
geográficamente, como la francesa y la española, nos ha permitido comparar su esencia 
como pueblos, sus rasgos comunes y sus características diferenciadoras, sus grados de 
lejanía o proximidad como pueblos. Al mismo tiempo, ha puesto de manifiesto la 
indudable relación existente entre las paremias empleadas por una sociedad y su 
historia, su cultura, sus costumbres; las paremias parten de ellas, se apropian de los 
rasgos esenciales y primarios de una sociedad y los reflejan en unas unidades 
lingüísticas breves. Las paremias constituyen una excelente fuente etnolingüística que 
ha traspasado las fronteras del espacio y del tiempo para llegar hasta hoy día con toda su 
frescura. Con este trabajo, hemos tratado de mostrar la utilidad que conlleva aunar el 
enfoque etnolingüístico y el lingüístico-comparado y traductológico, si deseamos 
emprender su búsqueda de modo fructífero y aprehender mejor el contenido de las 
paremias, no sólo las “enseñanzas aplicables a cualquier situación de la vida cotidiana 
sino también la descripción de la sociedad que las vio nacer, una sociedad 
eminentemente rural” (Sevilla y Cantera, 2002: 19). 
 No estamos, por supuesto, ante un trabajo cerrado sino más bien ante el principio 
de una ardua y larga investigación, que puede llevarnos muy lejos en la relación lengua 
y cultura. 
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