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Resumen

Las paremias son parte del acervo cultural de cada pueblo, tienen un sentido 
idiomático y metafórico propio. Esto hace que su traducción sea un auténtico 
desafío, incluso si se da entre lenguas cercanas. Cuando la equivalencia 
interlingüística es nula, la paráfrasis se convierte en la técnica traductológica más 
recurrida. En este estudio exploratorio, nos planteamos qué ocurriría si la lengua 
meta fuera la lengua de signos española, una lengua de carácter visogestual propia de 
la comunidad sorda. Mediante un estudio de caso realizado con 26 estudiantes del 
programa de Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda, comprobamos que, 
efectivamente, la paráfrasis fue la fórmula más utilizada en las 76 traducciones 
analizadas de grabaciones en vídeo originadas durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje con los estudiantes; por tanto, es un procedimiento verbal que 
suele aplicarse en la traducción paremiológica ante la falta de correspondencia, 
independientemente de la modalidad lingüística de las lenguas implicadas. Se 
inicia así una línea de investigación que viene a generar nuevos interrogantes y a 
aportar nuevas perspectivas a la fraseología y la traductología.

Palabras clave: comunidad sorda; lengua de signos española; paremias; 
traducción; unidades paremiológicas.

Abstract

Paremia are part of the cultural heritage of each community and have their own 
idiomatic and figurative sense. This fact makes their translation a challenge, even 
if this takes place between related languages. When linguistic equivalence does 
not exist, paraphrasing is the translating technique most used. In this exploratory 
study, we take into consideration what would happen if the target language was 
Spanish Sign Language, a visual gestural language used by the Deaf community. 

Aproximación a la traducción 
de unidades paremiológicas del español 
a la lengua de signos española
An Approach to the Translation of Paremiological Units from Spanish 
into the Spanish Sign Language

Une approche de la traduction des unités parémiologiques de l’espagnol 
à la langue des signes espagnole

Abordagem à tradução de unidades paremiológicas do espanhol para a língua 
gestual espanhola
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Using a case study conducted with 26 students enrolled in the Spanish Sign Lan-
guage Program and among the Deaf Community we were able to demonstrate 
that paraphrasing was indeed the most commonly used technique and, thus, a 
verbal procedure that is usually applied for translating paremiological units when 
there is a lack of linguistic correspondence, regardless of the linguistic modality of 
the languages involved. Thus, a new line of research arises, raising new questions 
and bringing new perspectives to phraseology and translation studies.

Keywords: Deaf community; Spanish sign language; paremia; translation; pare-
miological units.

Résumé

Les parémies font partie du patrimoine culturel de chaque peuple, avec leur 
propre signification idiomatique et métaphorique. Cela fait de leur traduction 
un véritable défi, même quand il s´agit de langues proches. Lorsqu’il n’y a pas 
d’équivalence interlinguistique, la paraphrase devient la technique de traduction 
la plus courante. Dans cette étude exploratoire, nous examinons ce qui se passerait 
si la langue cible était la langue des signes espagnole, une langue visuo-gestuelle 
spécifique à la communauté sourde. En utilisant une étude de cas realisée avec 26 
étudiants du programme de Langue des Signes Espagnole et Communauté Sourde, 
nous avons démontré que, en effet, la paraphrase était la formule la plus utilisée et 
que, par conséquent, il s’agit d’un procédé verbal qui est habituellement appliqué 
en traduction parémiologique lorsqu’il y a un manque de correspondance, 
indépendamment de la modalité linguistique des langues impliquées. C’est le 
début d’une ligne de recherche qui va générer de nouvelles questions et apporter 
de nouvelles perspectives à la phraséologie et à la traductologie.

Mots-clés  : traduction  ; communauté sourde  ; langue des signes espagnole  ; 
parémie ; traduction ; unités parémiologiques.

Resumo

As parémias fazem parte do património cultural de cada povo, com o seu próprio 
sentido idiomático e metafórico. Isto torna a sua tradução um verdadeiro desafio, 
mesmo que ocorra entre línguas próximas. Quando a equivalência interlinguística 
é nula, a parafraseação torna-se a técnica de tradução mais usada. Neste estudo 
exploratório consideramos o que aconteceria se a língua-alvo fosse a língua gestual 
espanhola, uma língua de caráter visuo-gestual típica da comunidade surda. 
Por meio de um estudo de caso efetuado com 26 estudantes do programa de 
Língua de Signos Espanhola e Comunidade Sorda, comprovamos que, de fato, 
a parafraseação foi a fórmula mais utilizada e, portanto, é um procedimento 
verbal que é normalmente aplicado na tradução paremiológica na ausência de 
correspondência, independentemente da modalidade linguística das línguas 
envolvidas. Assim começa uma linha de investigação que vem gerar novas questões 
e fornecer novas perspetivas para a fraseologia e tradução.

Palavras-chave: comunidade surda; língua gestual espanhola; parémias; tradução; 
unidades paremiológicas.
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un grupo de estudiantes en traducción e interpre-
tación signada, lo que refleja la importancia que le 
asignamos a la instrucción en traducción paremio-
lógica durante su formación.

Aunque posiblemente, desde un punto de vista 
metodológico y para alcanzar un mayor rigor 
científico, hubiera sido deseable llevar a cabo este 
estudio con intérpretes profesionales —cuestión 
que esperamos abordar en un futuro próximo—, 
en este momento histórico, para la formación de 
traductores e intérpretes de lse en España, con 
su reciente traslado al ámbito universitario, es 
prioritario prestar atención a su proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. En concreto, y al igual que 
ocurre con las lenguas orales, el entrenamiento en 
la traducción de unidades paremiológicas a la lse 
durante el periodo formativo es esencial. Esto nos 
permitirá ofrecer a la comunidad sorda, y a la socie-
dad española en general, graduados universitarios 
con alta competencia lingüística y traductológica.

Para alcanzar nuestro objetivo, y determinar las 
principales técnicas de traducción empleadas por 
el alumnado, tomamos como referente la clasifica-
ción de Hurtado (2001, pp. 269-271):

• Adaptación: el traductor sustituye un elemento 
cultural por otro de la cultura receptora.

• Ampliación lingüística: se añaden elementos 
lingüísticos para alcanzar la equivalencia.

• Amplificación: el traductor precisa aspectos que no 
aparecen en el original.

• Calco: una palabra o sintagma se traduce 
literalmente.

• Compensación: una información determinada o un 
efecto estilístico se incluye en otro lugar distinto al 
original.

• Compresión lingüística: se resumen o condensan 
elementos lingüísticos.

• Creación discursiva: se realiza una equivalencia 
efímera, solo aceptable en dicho contexto.

• Descripción: se sustituye el término por la descrip-
ción de su forma o función.

Introducción

La traducción (e interpretación) de paremias entre 
lenguas, más o menos cercanas, suele plantearse 
como un reto de difícil —o imposible— solu-
ción, aludiendo a la carga cultural de aquellas 
y a su sentido idiomático y metafórico (Sevilla y 
Sevilla, 2005, párr.  1). En las últimas décadas, la 
traducción fraseológica ha sido objeto de reflexión 
teórica e investigación desde diferentes perspecti-
vas (Timofeeva, 2012, p.  406). Sin embargo, no 
se encuentran referencias sobre la traducción de 
unidades paremiológicas entre lenguas de moda-
lidad lingüística diferente, como es el caso de la 
lengua escrita española y la lengua de signos espa-
ñola (lse). 

En este artículo utilizamos la expresión “lengua 
de signos”, porque es como tradicionalmente se 
ha empleado en España y como han sido recono-
cidas las lenguas de signos legalmente en este país, 
aunque coincidimos con Storch (1998, pp. 32-35) 
en que existen motivos lingüísticos y etimológi-
cos suficientes para emplear el término “lengua 
de señas”, como ocurre en los diferentes países de 
Hispanoamérica.

Factores históricos, culturales, lingüísticos y 
sociales han hecho de la lse una lengua única y 
singular, de modalidad visual y gestual; una len-
gua minoritaria y minorizada que “reúne todas 
las características como lengua, cumple con las 
funciones que le son propias y es lengua de cul-
tura” (Centro de Normalización Lingüística 
de la Lengua de Signos Española, 2014, p.  29). 
Una cultura propia y diferenciada, que se trans-
mite mediante una lengua ágrafa y prácticamente 
carente de enunciados sentenciosos de origen anó-
nimo y uso popular.

Nuestra intención, en este estudio explorato-
rio, es comprobar si en la lse, al igual que ocurre 
con la equivalencia nula en las lenguas escritas, se 
recurre a la paráfrasis como principal técnica de 
traducción de paremias. Para ello, analizamos una 
actividad formativa introductoria, realizada por 
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• Elisión: se eliminan u omiten elementos de infor-
mación que aparecen en el original.

• Equivalente acuñado: se usa un término o expre-
sión que está reconocida como equivalente, ya sea 
por el uso lingüístico o por el diccionario.

• Generalización: se usa un término más amplio, 
general o neutro.

• Modulación: hay un cambio de punto de vista, de 
enfoque o categoría.

• Particularización: al contrario que en la generali-
zación, aquí el traductor opta por un término más 
preciso o concreto.

• Préstamo: se utiliza tal cual un término o expresión 
de la lengua origen.

• Sustitución (lingüística/paralingüística): cierta 
información lingüística se sustituye por otra para-
lingüística, como los gestos y la entonación, o al 
contrario. Se suele utilizar en la interpretación de 
lenguas.

• Traducción literal: se realiza la traducción, palabra 
por palabra, de un sintagma o expresión.

• Transposición: se cambia la categoría gramatical.
• Variación: se modifican elementos lingüísticos y 

paralingüísticos propios de una variedad lingüística 
por los de otra.

En este artículo, a continuación presentamos 
los rasgos distintivos de la comunidad sorda, un 
colectivo que tiene en la lengua de signos su prin-
cipal valor cultural. Luego, nos adentramos en la 
traducción paremiológica y en las dificultades a 
las que se enfrentan los traductores y los forma-
dores de futuros profesionales. Después, hacemos 
lo propio con la traducción signada, para la que 
argumentamos su existencia, describimos sus 
características distintivas e indicamos las caren-
cias halladas sobre las paremias en estas lenguas. 
Seguidamente, y tras enunciar el enfoque meto-
dológico, exponemos los resultados alcanzados 
en este trabajo y realizamos la discusión de estos. 
Por último, presentamos las principales conclu-
siones, entre las que destaca que, efectivamente, 
la paráfrasis es la técnica traductológica más uti-
lizada cuando existe una equivalencia nula de las 

paremias en la lengua meta, pero que, sobre todo, 
esto es independiente de si esta lengua es oral, 
escrita o signada.

Marco teórico

Abordar el análisis de la traducción a lse de ele-
mentos lingüísticos con un peso cultural tan 
importante como son las paremias requiere, sin 
lugar a duda, de una aproximación previa a la 
naturaleza y las particularidades de la comunidad 
sorda y de su lengua. En esta sección describimos 
las principales características culturales y lingüís-
ticas de este colectivo, para, seguidamente, dar 
cuenta de la tipología de paremias que existe en 
español y de las trabas que genera su traslación a 
una segunda lengua escrita. También se precisan 
los conocimientos y las competencias que, según 
diferentes autores, son indispensables que adquie-
ran los estudiantes de traducción para hacer frente 
al reto de traducir paremias. Por último, se justifica 
el uso del término “traducción” cuando una de las 
lenguas implicadas es de modalidad viso-gestual y 
ágrafa, y reparamos en la falta de referencias sobre 
las unidades fraseológicas en las lenguas signadas.

Claves para entender a la comunidad 
y a la cultura sordas

La imagen más habitual de la sordera es aquella 
centrada exclusivamente en la pérdida auditiva, 
en las dificultades para oír de estas personas y en 
las limitaciones que tienen para la adquisición y 
el desarrollo del lenguaje oral. Esta perspectiva 
médica, tan arraigada en nuestra sociedad y que 
entiende la sordera como una patología, ha gene-
rado diversas respuestas (re)habilitadoras para 
conseguir su plena integración social mediante el 
desarrollo de la audición, el habla, la lectura labial 
y el uso de prótesis auditivas.

Frente a esta visión dominante, se ha generado un 
enfoque de la sordera diametralmente opuesto. 
La perspectiva sociocultural, en la que la sordera 
se valora positivamente, surge en Estados Unidos 
en la década de los sesenta del siglo pasado a raíz 
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de los trabajos del lingüista William Stokoe, que 
reconocían la lengua de signos americana como 
una lengua verdadera (cfr. Herrero, 2009, p.  12; 
Rodríguez, 1992, p.  21). Este autor hizo que las 
diferentes lenguas de signos del mundo se con-
virtieran en objeto de estudio, pero, sobre todo, 
se originó un cambio de percepción en el pro-
pio colectivo de personas sordas: pasaron a verse 
como miembros de una comunidad, con una his-
toria compartida, unas costumbres propias y una 
forma diferente de entender el mundo que les 
rodea.

A deaf community is a group of people who live in 
a particular location, share the common goals of its 
members, and in various ways, work toward achieving 
these goals. A deaf community may include persons 
who are not themselves Deaf, but who actively sup-
port the goals of the community and work with Deaf 
people to achieve them (Padden, 1980, p. 92).

Esta clásica definición subraya el uso diferenciado 
entre sordo y Sordo, aunque autores como Kusters 
et al. (2017, pp.  13-15) sostienen que, dada la 
complejidad propia de la sordera en cuanto a iden-
tidades y prácticas lingüísticas, la distinción “s/S” 
supone una mera simplificación y apuestan por el 
uso del término “sordo” para individuos, entidades 
o conceptos teóricos —propuesta que empleamos 
en este artículo—. “This uppercase Deaf and low-
ercase deaf terminology reflects fundamentally 
different ways of coping with and feeling about 
hearing loss” (Leigh y Andrews, 2017, p. xiii). Así, 
mientras que la minúscula se emplea con aquellas 
personas con pérdida auditiva que utilizan la len-
gua oral a diario y que no se consideran miembros 
de una minoría lingüística, la mayúscula designa 
a aquellas personas que se han revelado contra el 
enfoque médico imperante, que se sienten orgu-
llosos de ser sordos, de ser parte de una cultura 
compartida y de utilizar una lengua signada tan 
rica y compleja como las orales.

La forma en la que entendemos y concretiza-
mos el mundo está íntimamente relacionada con 
nuestra lengua y, por eso, “los sordos poseen una 
cultura distinta producto de una interacción 

particular y del hecho de percibir el mundo de una 
manera especial. Los sordos se caracterizan, pues, 
por poseer una cultura eminentemente visual” 
(Massone et al., 2003, pp. 22-23). Según Padden 
(1980, pp. 95-98), uno de los principales valores 
de la cultura sorda es su historia y literatura, cuya 
transmisión intergeneracional se realiza mediante 
la tradición signada. A esto se unen sus creencias 
y comportamientos, construidos con base en su 
condición de personas visuales y en la opresión de 
una mayoría oyente, y, sobre todo, considera que la 
lengua de signos es su principal bien cultural, por-
que les identifica, define y cohesiona como grupo.

Las lenguas de signos como lenguas 
naturales de las personas sordas

Las lenguas de signos son lenguas minoritarias, 
a tenor del número de usuarios: tan solo unas 
13  000 personas, mayores de 6 años, en España, 
la utilizan como principal medio de comunica-
ción, según los últimos datos oficiales (Instituto 
Nacional de Estadística, 2008). Pero, además, 
por su situación frente a las lenguas de modalidad 
auditivo-oral, son lenguas históricamente mino-
rizadas, “by institutions, policies and research 
which ignore or even explicitly exclude them” (De 
Meulder y Murray, 2017, p. 137).

En las últimas décadas, entidades representa-
tivas de la comunidad sorda en todo el mundo 
han luchado por el reconocimiento legal de estas 
lenguas y, como consecuencia, de sus derechos 
lingüísticos. En el caso de España, la publicación 
de la Ley 27/2007, del 23 de octubre, supuso el 
reconocimiento explícito de la lengua de signos 
española y de la catalana, y del derecho a su apren-
dizaje, conocimiento y uso. Sin embargo, como 
señalan Esteban y Ramallo (2019, p.  36), esta 
norma se elaboró desde el enfoque de la discapaci-
dad, mermando así la perspectiva de los derechos 
lingüísticos. Aunque es una herramienta jurí-
dica fundamental para mejorar la calidad de vida 
de la comunidad sorda, hoy en día sigue sin estar 
plenamente desarrollada y las expectativas que 
generó no llegan a cumplirse (cfr. Cabeza-Pereiro 
y Ramallo, 2016, pp. 11-16).
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Esta ley define las lenguas de signos como “sistemas 
lingüísticos de carácter visual, espacial, gestual y 
manual en cuya conformación intervienen facto-
res históricos, culturales, lingüísticos y sociales” 
(art. 4). Entre estos factores, queremos desta-
car: la heterogeneidad de la comunidad sorda y el 
escaso número de signantes nativos —solo el 5 % 
tiene progenitores sordos—; la importancia, por 
tanto, de una transmisión entre individuos de la 
misma generación —porque, además, son lenguas 
ágrafas—; la discriminación, e incluso prohibi-
ción, que se da en los contextos educativos para su 
aprendizaje y uso; la situación de diglosia que se da 
en nuestras sociedades, etc. (Costello et al., 2012, 
p. 371; De Meulder y Murray, 2017, p. 148).

Como también se señala en dicha definición, las 
lenguas de signos se caracterizan por ser lenguas 
de modalidad viso-gestual, que se perciben visual-
mente y se transmiten gestual y manualmente. 
Además, explotan capacidades expresivas, como 
son el uso del espacio, la iconicidad, la expresión 
facial y corporal, o la simultaneidad de los arti-
culadores, y que, en muchos casos, tienen valor 
gramatical. Las palabras de Herrero (2009) nos 
permiten ilustrar las particularidades de estas 
lenguas: 

[…] el uso que la narración signada hace del espacio, 
sobre todo cuando se accede al código gestual, con 
continuos movimientos del cuerpo y flexionando y 
adaptando sus manos a la representación como los 
fonemas de las lenguas orales no podrían hacer jamás; 
la posibilidad de mantener dos referencias simultá-
neas, cada una en una mano; o la de representar al otro 
en un estilo directo muchísimo más frecuente que en 
nuestras lenguas orales, pues afecta a personas, a ani-
males, incluso a cosas (p. 13).

A esto se une una serie de procedimientos gra-
maticales poco comunes en las lenguas orales 
indoeuropeas y que, al ser expresados, además, 
manualmente, hacen que desde nuestra perspec-
tiva fonocéntrica no los reconozcamos como 
propios de una lengua, tales como la clasificación, 
la incorporación o la concordancia universal del 
predicado con todos los argumentos (Herrero, 
2009, p. 11).

La traducción paremiológica

Según Corpas, “la ‘Paremiología’ no es más que el 
estudio de una parte de la Fraseología” (Corpas y 
Ortiz, 2017, p. 276). Esa parte son las paremias, 
archilexema que se define como

[…] una unidad fraseológica (uf) constituida por un 
enunciado breve y sentencioso, que corresponde a una 
oración simple o compuesta, que se ha fijado en el 
habla y que forma parte del acervo socio-cultural [sic] 
de una comunidad hablante (Sevilla y Crida, 2013, 
p. 106).

Estos autores clasifican las paremias españolas en 
seis categorías: por un lado, proverbios y aforis-
mos (de origen conocido y uso preferentemente 
culto) y, por el otro, refranes, frases proverbiales, 
locuciones proverbiales y dialogismos (de ori-
gen anónimo y uso preferentemente popular). 
Nuestro interés se centra en este último grupo y, 
más concretamente, en los refranes y en las frases y 
locuciones proverbiales.

El refrán es 

[…] una paremia de origen anónimo y uso popular, 
cuya estructura es generalmente bimembre, con pre-
sencia de elementos mnemotécnicos, con potencial 
presencia de elementos jocosos, basado en la experien-
cia y con valor de verdad universal, en su gran mayoría 
(Sevilla y Crida, 2013, p. 111),

y es la más numerosa de este tipo.

La frase proverbial, en cambio, es unimembre, no 
presenta elementos mnemotécnicos, puede incluir 
elementos jocosos, tiene valor de verdad universal 
y se basa en la experiencia.

Por último, la locución proverbial posee una 
estructura oracional, con un núcleo verbal con-
jugable, aunque coincide con la frase proverbial 
en el hecho de presentar valor de verdad absoluta 
y un origen experiencial, así como en la posibili-
dad de que se incluyan elementos jocosos (Sevilla 
y Crida, 2013, p. 112).

Las paremias se han convertido en una de las prin-
cipales preocupaciones en la teoría y la práctica de 
la traducción (Richart, 2008, p. 1). Según Cobeta 
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(2000), la complejidad propia del proceso tra-
ductológico se incrementa cuando el traductor (o 
el intérprete) se enfrenta a las paremias: su pecu-
liaridad y especificidad hacen que la traducción 
paremiológica se considere uno de los grandes retos 
para todo traductor. Entre estas dificultades están 
la idiomaticidad, las estructuras sintácticas atípi-
cas, la confluencia de diferentes registros o su uso 
en ámbitos científicos variados (cfr. Cobeta, 2000, 
p. 266). Incluso se ha planteado la intraducibilidad 
de algunas unidades fraseológicas (uf), aludiendo a 
las referencias históricas o socioculturales que con-
tienen (Timofeeva, 2012, p. 407). No obstante, lo 
que sí parece claro es que presentan, en palabras de 
Richart (2008), cierta resistencia a la traducción, 
debido a su falta de transparencia, lo que obliga “al 
traductor a realizar un acto de reescritura que sus-
tancialmente no es distinto de la escritura misma” 
(p. 6).

Este acto de reescritura representa las técnicas y 
estrategias con las que el traductor trata de alcan-
zar la ansiada equivalencia. Según Corpas (2003), 
el proceso de traducción de uf requiere, en primer 
lugar, de su identificación e interpretación en el 
(con)texto dado, para, luego, buscar las correspon-
dencias “primero en el nivel lexicológico, el plano 
teórico, para, a continuación, bajar a los niveles 
textual y discursivo, en una palabra, al plano real” 
(p. 216). Timofeeva (2012, p. 411) indica que, en 
el primer nivel léxico, se busca lograr una equiva-
lencia semántica de la uf original, equivalencia 
que, en opinión de Corpas (2003, pp. 217-219), 
existe en tres niveles: total, parcial y nula (en 
esta última no existe correspondencia en la len-
gua meta y el traductor debe utilizar la paráfrasis 
u otras técnicas que impiden mantener los valo-
res connotativos). En cuanto al plano textual, que 
completa el establecimiento de las equivalencias, 
Corpas (2003, p. 219) distingue tres dificultades 
para el traductor: no identificar la uf como tal, 
lo que indica una falta de competencia lingüís-
tica (Timofeeva, 2012, p. 412); que la identifique, 
pero que no sepa interpretarla para ese contexto, 
lo que supondría un problema de competencia 

comunicativa (Timofeeva, 2012, p.  412); y, por 
último, saber reconocerla e interpretarla, pero no 
ofrecer una equivalencia adecuada en la lengua 
meta, lo que representa una competencia traduc-
tológica limitada (Timofeeva, 2012, p. 413).

La formación en traducción paremiológica

Llegar a ser un traductor profesional requiere de 
una formación específica que permita la adquisi-
ción de la competencia traductora, compuesta por 
seis subcompetencias: bilingüe, extralingüística, 
conocimientos de traducción, profesional o ins-
trumental, psicofisiológica y estratégica (pacte, 
2003, pp.  16-17). La subcompetencia bilingüe 
supone tener conocimientos procedimentales 
para la comunicación en ambos idiomas —prag-
máticos, sociolingüísticos, textuales, gramaticales 
y léxicos—, incluyendo el control de interferen-
cias cuando se alterna entre ellos.

Para Corpas (2013, p. 337), en el nivel más alto 
de la competencia de los hablantes de una lengua, 
sea materna, segunda o extranjera, se encuentra la 
competencia fraseológica: reconocer, entender y 
utilizar —reverbalizar, en el caso de traductores e 
intérpretes (Corpas y Ortiz, 2017, p. 274)— ade-
cuadamente las uf en el contexto. Así se refleja en 
el Marco común europeo de referencia para las len-
guas (mcer), concretamente en la competencia 
lingüística (léxica) y en la sociolingüística, aunque

No se proporciona información sobre qué tipos de 
unidades se debe incluir en cada uno de los niveles que 
reconoce el mcer, ni con qué profundidad se debe 
tratar una determinada unidad en cada uno de los 
niveles, etc. (Corpas, 2013, pp. 367-368).

Esta competencia fraseológica es esencial para la 
traducción, aspecto preocupante en los estudian-
tes universitarios de Traducción e Interpretación. 
Martín (2008, p. 195) encontró que su grado de 
conocimiento de paremias y fórmulas del español 
es insuficiente, tanto en la identificación como 
en su interpretación. También observó la impor-
tancia de tener este conocimiento para realizar 
transferencias a la lengua extranjera. Este autor 
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concluye que es esencial que el alumnado reciba 
una formación teórica y práctica sobre uf del 
español, lo que facilitará el desarrollo de la infe-
rencia metafórica en esta lengua y en la extranjera 
(además de enseñar las uf de esta).

Un ejemplo de aplicación didáctica de la tra-
ducción paremiológica lo encontramos en Díaz 
y Sabio (2017, pp.  116-125), quienes diseñan 
una serie de actividades para desarrollar en el 
alumnado las subcompetencias traductológicas, 
mientras recorren las fases de la traducción de 
paremias, tomando conciencia de las dificultades 
y de las posibles técnicas y estrategias.

La traducción de paremias a la lengua 
de signos española

En los últimos años, la traducción y la interpreta-
ción han dejado de verse exclusivamente desde una 
perspectiva fonografocéntrica, en la que el carác-
ter hablado y escrito de los textos diferenciaba 
estas actividades. De acuerdo con Pöchhacker 
(2004, p. 10), la distinción está en la inmediatez 
del proceso y no en la modalidad de las lenguas 
implicadas. Además, las nuevas tecnologías han 
hecho posible que la permanencia de un texto no 
solo sea escrita. Así, es cada vez más frecuente la 
traducción de lenguas signadas, desde un formato 
escrito a uno videográfico, y viceversa (sin descar-
tar otras opciones).

En opinión de Segala (2010, p. 28), la traducción 
signada es un tipo de traducción interlingüística, 
intersemiótica e intermodal, en la que se involucra 
una lengua auditivo-oral y una kinésico-visual-
espacial. No obstante, en ocasiones se puede dar 
una traducción interlingüística, sin que sea inter-
semiótica ni intermodal, cuando ambas lenguas 
son signadas y el soporte de los textos es en vídeo. 
Quadros y Segala (2015, pp.  360-363) argu-
mentan que esta traducción intermodal presenta 
características propias, como un solapamiento de 
elementos de la traducción y de la interpretación, 
y la visibilidad necesaria e identidad explícita del 
traductor (que, preferiblemente, suele ser un pro-
fesional sordo).

En cuanto a las técnicas de traducción signada, 
Quadros y Souza (2008, pp.  181-86) localizan 
las siguientes: la explicitación (por medio de la 
aclaración del texto de origen en la lengua meta 
e incluyendo las ejemplificaciones que suele reali-
zar motu proprio el traductor), la transliteración o 
préstamo lingüístico de la lengua oral (mediante 
el deletreo de términos, utilizando el alfabeto dac-
tilológico), el préstamo lingüístico desde otras 
lenguas de signos, la creación de signos ante neo-
logismos, etc.

Por otro lado, el número de publicaciones sobre 
la traducción de la lse es anecdótico, entre las 
que destaca el trabajo de González-Montesino 
y Saavedra-Rodríguez (2020). En él analizan la 
traducción de las metáforas del vino a la lse, apli-
cando las técnicas propuestas por Hurtado (2001, 
pp.  269-271), y encuentran que la amplificación 
(o paráfrasis) fue la principal técnica empleada, 
seguida de la descripción.

En nuestra búsqueda bibliográfica para este estu-
dio no hemos hallado referencia alguna sobre la 
traducción de paremias a la lse o a otras lenguas 
signadas. No obstante, lo más llamativo es que 
existe un importante vacío en el registro e inves-
tigación de las uf en lse: ni hay publicaciones 
científicas, ni diccionarios o repertorios mono-
lingües/bilingües específicos sobre las paremias. 
Esta situación es entendible si tenemos en cuenta 
que la primera descripción lingüística de esta len-
gua fue en 1992, con la publicación del trabajo de 
Rodríguez titulado Lenguaje de signos.

En todo caso, después de una intensa búsqueda 
sobre paremias de origen anónimo y uso popu-
lar en lse, y más allá de algunos vídeos elaborados 
por personas sordas en Internet, solo podemos 
referenciar los números 3 y 4 de la revista As nosas 
mans (Asociación de Personas Sordas de Santiago 
de Compostela, 2008). Estos incluyen algunas 
locuciones del gallego, su explicación en español 
y el equivalente en la lse, que es generalmente un 
solo signo léxico (como, por ejemplo, las expresio-
nes ‘tan bo e Xan coma Pericán’ y ‘non ter papas na 
boca’ que aparecen en la página 22 del número 3).

http://www.udea.edu.co/ikala


39

Íkala AproximAción A lA trAducción de unidAdes pAremiológicAs del espAñol A lA lenguA de signos espAñolA

Medellín, ColoMbia, Vol. 27 issue 1 (January-april, 2022), pp. 31-48, issn 0123-3432
www.udea.edu.co/ikala

Lo que sí hemos comprobado es que en estas len-
guas también se da esa falta de concreción de las 
uf en los distintos niveles de competencia de la 
que habla Corpas (2013, p. 340). Tomando como 
referente el proyecto Signed languages for profes-
sional purposes (Leeson et al., 2016, pp. 6-8), que 
especifica los niveles de competencia según los des-
criptores del mcer para las lenguas de signos en 
la formación superior (especialmente de intérpre-
tes), descubrimos que se hace mención explícita 
al dominio de las “expresiones idiomáticas” en el 
nivel C1 de la competencia general de compren-
sión (p. 21) y en el C2 para la competencia general 
en interacción signada (p.  29). También se hace 
alusión expresa en el nivel C2 de la competencia 
sociolingüística, mientras que en el C1 se señala 
la capacidad para reconocer una amplia gama de 
expresiones idiomáticas (p.  38). Por último, se 
indica la necesidad de contar con un vasto reper-
torio léxico, que incluya dichas expresiones en el 
nivel C2 de competencia léxica (p. 40).

Lógicamente, estos estándares se deben tener en 
cuenta en la formación de traductores e intérpretes 
de lse. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre 
en las lenguas orales, no existen materiales para la 
enseñanza y el aprendizaje de la lse adaptados al 
nivel C1 y C2 del mcer. A esto se une que la for-
mación a nivel universitario es muy reciente: en el 
curso 2016/2017 comenzó la implantación pro-
gresiva del Grado en Lengua de Signos Española 
y Comunidad Sorda en la Universidad Rey Juan 
Carlos, único título en nuestro país que aborda la 
enseñanza de esta lengua con fines profesionales.

Por todo lo expuesto en este apartado, pode-
mos afirmar que la traducción paremiológica a la 
lse y su didáctica se presentan como auténticos 
desafíos.

Método

Ante la falta de publicaciones respecto de la tra-
ducción de unidades paremiológicas a lenguas 
de signos, este estudio adopta un método de tipo 
cualitativo y el estudio de caso como metodología 

de investigación, ya que permite hacer frente a la 
complejidad que implica el análisis del proceso de 
traducción (Neunzig y Tanqueiro, 2007, p.  37). 
La técnica de investigación utilizada fue la obser-
vación del material videográfico recopilado para 
este estudio, formato esencial, porque nos ofrece 
un registro objetivo del caso, que facilita su poste-
rior análisis (Simons, 2011, p. 94).

La población objeto de estudio es el alumnado de la 
asignatura “Aplicación de las técnicas de interpre-
tación a la lengua de signos española iv” del Grado 
en Lengua de Signos Española y Comunidad 
Sorda de la Universidad Rey Juan Carlos (curso 
2019/20). La muestra corresponde al grupo de 
la mañana, seleccionada por conveniencia, al ser 
plenamente accesible por nuestra condición de 
docentes. Esta clase está compuesta por 38 estu-
diantes, aunque solo 34 optaron por evaluación 
continua; solo hay 3 varones, entre ellos una per-
sona sorda, cuya lengua materna es la lse, y 3 de 
las alumnas ya son intérpretes profesionales.

Se declara que, para la realización del presente 
estudio, se han seguido las normas éticas de investi-
gación, en cuanto a la recolección y el tratamiento 
de los datos, y que se obtuvo consentimiento 
informado de todos participantes para emplear 
las grabaciones en vídeo y en audio originadas 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
actividades de carácter investigador —de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento ue 679/2016, 
del 27 de abril, sobre la protección y el tratamiento 
de datos personales, del Parlamento Europeo y 
el Consejo de la Unión Europea, así como en la 
Ley Orgánica 3/2018 de España, del 5 de diciem-
bre, de protección de datos de carácter personal 
y garantía de los derechos digitales—. Además, 
se han seguido las recomendaciones o directri-
ces del Comité de Ética de la Investigación de la 
Universidad Rey Juan Carlos para la realización 
de proyectos de investigación con participación de 
alumnado de esta universidad.

El material videográfico utilizado como corpus es 
el resultado de una actividad complementaria de 
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aprendizaje, no obligatoria y no evaluable, desarro-
llada a distancia del 22 al 29 de abril de 2020, por 
el confinamiento decretado por la covid- 19. Se 
planteó como foro en el aula virtual, para permitir 
que los estudiantes pudieran consultar las traduc-
ciones del resto de sus compañeros, y fomentar de 
este modo el intercambio de ideas y conocimien-
tos. Las instrucciones fueron:

1. Cada estudiante tenía que elegir tres refra-
nes o dichos de los incluidos en Jordán (2010, 
pp. 324-331).

2. Después de informar de su elección en el foro, 
para evitar la duplicación y abarcar el mayor 
número de paremias, debían consultar las fuen-
tes necesarias para realizar la traducción a lse.

3. Una vez decididos los equivalentes, grabarlos 
en vídeo por separado e incrustarlos en el foro.

4. En la última clase online síncrona, se comenta-
rían las principales dificultades y algunas de las 
traducciones propuestas.

Se trata, por tanto, de una actividad formativa 
introductoria similar a una de las propuestas por 
Díaz y Sabio (2017, pp. 116-117), centrada en la 
búsqueda de correspondencias a nivel léxico como 
paso previo a la enseñanza en el plano textual y dis-
cursivo. Por este motivo, no entraremos a valorar 
la adecuación o no de las correspondencias plan-
teadas. En la actividad participaron 26 de los 34 
estudiantes posibles (≈ 76 %) y de las 78 traduc-
ciones hemos eliminado 2, porque las paremias no 
estaban incluidas en Jordán (2010).

Por otro lado, queremos advertir que la compi-
lación de vídeos es ilustrativa y no presenta la 
uniformidad y exhaustividad requeridas para un 
estudio de corpus. El procedimiento de inves-
tigación fue: examinar cada uno de los vídeos, 
transcribir a glosas (véase Anexo) las traduccio-
nes en lse mediante una adaptación del sistema 
de glosas propuesto por Herrero (2009) y, por 
último, clasificar cada traducción según las técni-
cas utilizadas.

En el siguiente apartado se exponen los resultados 
y, para facilitar su lectura, hemos decidido incluir 

la discusión. También añadimos fotogramas de 
algunos vídeos como ejemplos y, aunque el alum-
nado firmó al inicio del curso un consentimiento 
informado para que las grabaciones generadas en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje pudieran ser 
objeto de estudio, hemos pixelado los rostros para 
mantener su anonimato y evitar los problemas éti-
cos de permisos y de derechos de autor que supone 
investigar a través de vídeos (Flick, 2015, p. 130). 
Aun así, hemos consultado a las tres estudiantes 
que aparecen en las imágenes su conformidad de 
que se publiquen de forma pixelada —como se 
muestran en las Figuras 2 y 3—, y se ha obtenido, 
además, un consentimiento informado específico 
como participantes del estudio.

Resultados y discusión

Los resultados alcanzados en este estudio demues-
tran una preponderancia en el uso de la técnica de 
amplificación a la hora de traducir paremias a la 
lse. En esta sección se muestra hasta qué punto y 
de qué forma este procedimiento traductológico 
es el principal recurso utilizado por los estudiantes 
cuando se enfrentan al reto de trasladar dichas uni-
dades a una lengua signada. Además, se describe el 
modo en el que han sido empleadas otras técnicas 
que podríamos calificar como excepcionales.

La amplificación como técnica preferente 
y su tipología de uso

En la Figura 1 podemos ver que, en las 76 tra-
ducciones, el alumnado aplicó la técnica de 
amplificación en 64 ocasiones (84,2  %). Para el 
resto utilizaron la técnica de equivalente acuñado, 
10 veces (13,1 %), y solo 1 vez la de descripción 
(1,3 %) y la de calco (1,3 %). Las 14 técnicas res-
tantes propuestas por Hurtado (2001) no fueron 
empleadas en este estudio.

Por lo tanto, en la traducción de refranes y dichos 
del español a la lse, encontramos que la aplicación 
de la amplificación es significativamente mayor 
que la del resto de técnicas. Esta técnica supone 
la inclusión, en el texto meta, de “precisiones no 
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formuladas en el texto original: informaciones, 
paráfrasis explicativas, notas del traductor, etc.” 
(Hurtado, 2001, p. 269). Aunque nuestro análisis 
es a nivel léxico, el resultado coincide con lo que 
ocurre en la traducción escrita de uf cuando hay 
equivalencia nula entre las lenguas: el uso prefe-
rente de la paráfrasis (Corpas, 2003, pp. 217-218). 
Parece, pues, que la modalidad lingüística del par 
de lenguas implicadas no influye en el tipo de pro-
cedimiento verbal aplicado por el traductor ante 
paremias sin equivalente en la lengua meta.

Este resultado también concuerda con el uso 
preferente de la amplificación en la traducción 
de las metáforas del vino a la lse (González-
Montesino y Saavedra-Rodríguez, 2020) y con 
una de las técnicas detectadas por Quadros y 
Souza (2008, pp.  181-182), aunque la denomi-
nan “explicitación”. Estos autores incluyen aquí las 
ejemplificaciones.

Según Rodríguez (1992), la expresión de la con-
dicionalidad (real e hipotética) en la lse utiliza de 
forma explícita el signo ejemplo en la prótasis, 
acompañado de la expresión facial característica, 
lo que pone de relieve “el hecho de ser enunciados 
basados en hábitos de observación creados por la 
experiencia” (p. 317). Recordemos que esta carac-
terística experiencial la presentan los refranes, las 
frases y las locuciones proverbiales del español 
(Sevilla y Crida, 2013, pp. 111-112). Por su parte, 
Herrero (2009) también afirma que “el signo 
ejemplo se emplea para todo tipo de condicio-
nales (reales, irreales, probables), que en español 
se diferencian por los tiempos y modos verbales 

de las dos oraciones” (p. 337). Señala que el nexo 
ejemplo se suele aislar de la oración a la que se 
aplica y se articula con la expresión facial que 
comentaba Rodríguez (1992, pp.  250-251): una 
entonación ciliar ascendente. Dicha entonación es 
la única marca de la composición cuando se omite 
el nexo, algo que suele darse en el discurso espon-
táneo (Herrero, 2009, p. 337).

En nuestro corpus hemos localizado hasta 27 
estructuras condicionales como solución para 
traducir las paremias a la lse, solo 4 de ellas uti-
lizando el nexo ejemplo. Siguiendo a Quadros y 
Souza (2008, pp. 181-182), las hemos incluido en 
la categoría de “amplificaciones”, ya que estas ora-
ciones permiten precisar y aportar información 
no incluida en la paremia original, para facilitar su 
comprensión a las personas sordas.

A continuación presentamos los ejemplos de 
amplificación detectados: en la Tabla 1 solo apa-
recen las paráfrasis explicativas (41), mientras que 
en la Tabla 2 se incluyen los ejemplos de amplifica-
ción a través de paráfrasis en los que se utilizaron 
estructuras condicionales (destacadas en gris las 
que emplean el nexo ejemplo). En el Anexo pue-
den verse las glosas o convenciones.

Técnicas traductológicas secundarias

Tras haber descrito la que, con diferencia, fue la 
principal técnica empleada por el alumnado para 
traducir paremias del español a la lse —la ampli-
ficación—, a continuación se muestra y analiza 
el conjunto de técnicas que podríamos calificar 

Figura 1 Técnicas aplicadas en la traducción paremiológica a la lse
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Tabla 1 Ejemplos del uso de la paráfrasis en la traducción de paremias a lse

1. A perro flaco todo son pulgas persona++ débil siempre mala-suerte

2. A quien madruga, Dios le ayuda tú responsable deber / obligación tuya cumplir deber

3. Cada barco que aguante su vela cada-uno hacer-lo-suyo

4. Cada persona es un mundo persona++ todas igualret no / persona++ cada-una diferente++
5. Comes más que una lima tú comer++
6. De visita todos somos buenos persona cl:dos-personas-se-encuentran tiempo en-un-momentot no-pasa-nada / pero cl:dos-

personas-se-encuentran pasar-mucho-tiempo-de-relojt al-final chocar / pesado

7. Del dicho al hecho decir++ en-realidadret para-nada

8. El perro ladrador no es mordedor persona decir++ advertir / acción advertencia cumplirret nunca

9. El saber no ocupa lugar cosa++ saber ampliar-conocimiento bloqueo++ no-ser / motivo saber sobrar nunca

10. Eres más falso que Judas tú mentir++ mucho

11. Eres más largo que un día sin pan acción largo o persona altat / exagerado

12. Esto es coser y cantar situación fácil++“muy”
13. Haced lo que yo diga, pero no lo que yo haga cosas yo decirt copiar poder / yo cosas hacert copiar nunca 
14. Haz bien sin saber a quien protagonismo++ no-hacer-faltaneg
15. La cara es el espejo del alma tu cara expresiónt / emoción sentimientos expresar

16. La procesión va por dentro dolor tristeza enfado dentro-cuerpo / contar no // esa persona contenta / “pero” en-
realidadret dentro-cuerpo enfado tristeza dolor

17. La vida hoy está así ahora época es-así / futuroret incógnita

18. Lo malo abunda cosas mal++ mucho++
19. Más claro, agua algo claro“clarísimo”
20. Más vale estar solo que mal acompañado yo solo[loq izq] / yo persona++[loq dcha] mala junto / eso[loq izq] mejor

21. Mientes más que hablas tú decir mentira[loq izq] / hablar[loq dcha] / eso[loq izq] más

22. Mucho ruido y pocas nueces decir++ / en-realidadret para-nada

23. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy hoy tú cosas++ hacer deber / entonces significa mañana libre

24. No llueve a gusto de todos tema normas gustos decisiones persona++ todas opinión su pensar-comúnt / difícil / casi 
imposible

25. Pan para hoy, hambre para mañana hoy cosa++ haber++ poder / mañana no-saberneg
26. Para mala compañía, más vale ir solo persona++ mala conret noneg / yo solo preferirafirm
27. Ponte al sol que más calienta yo persona cl:seguir-a-una-persona copiar++ quiénret / persona interesar más a-mí // 

depende persona cada-uno dar-me quéret / yo valorar interesar sí-o-no

28. Por un perro que maté, mataperros me 
llamaron

yo fallo una-vezt / etiquetar-me para-siempre

29. Que no te den gato por liebre a-ti engañart / no

30. Querrás y no podrás tú intentar++ / pero conseguir noneg
31. Quien con niños se acuesta, cagado se levanta si tú persona++ madura no-habercond / contacto poder consecuencia negativa

32. Quién te ha visto y quién te ve yo a-ti ver-te t / tú cambiar

33. Se va a volver toda la baraja reyes persona++ todast / mandar querer

34. Si me buscas me encuentras si tú criticar a-mícond /al-final yo responder-te
35. Si te ríes de los demás, contigo lo harán si tú del-resto reírcond / al-final devolver fastidiar-me
36. Tienes una cara que te la pisas tú siempre aprovechar / tú mucha-cara
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37. Unos nacen con estrellas y otros estrellaos persona++ algunas suerte[loq dcha] nacer toca / persona++ otras suerte[loq izq] 
noneg

38. Vas para detrás como los cangrejos avanzar desarrollart noneg / en-realidad ir-hacia-atrás

39. Vete a freír espárragos aguantar no“no te aguanto”
40. Viene como anillo al dedo situación estat / yo imaginación / se-relacionan perfecto

41. Yo callo y ando situaciónt todas-esas[loq dcha] yo ver++ saber++ / pero no-querer-ver pasar[loq 
dcha] / importante vida continuar-adelante[loq izq] problema sin / pasar[loq dcha]

Tabla 1 Ejemplos del uso de la paráfrasis en la traducción de paremias a lse (Cont.)

Tabla 2 Ejemplos del uso de paráfrasis explicativas empleando estructuras condicionales en la traducción de pare-
mias a lse

42. A caballo regalado no le mires el diente si persona algo ayudar-me cond / yo aceptar / nada-más

43. A lo hecho, pecho si hacer ya hacercond / consecuencia aceptar no-queda-otra

44. A mal tiempo, buena cara si situación mal tocacond / tú actitud positiva

45. A palabras necias, oídos sordos situación mi tú cosas decir++ relacionado-conmigo no-habercond / interesar noneg / 
ignorar-te

46. Arrieros somos y nos encontraremos en el 
camino

si ayudar-me nocond / futuro ayudarte aburrir no“no me apetece”

47. Cada oveja con su pareja tema amor relación / significa // si yo pareja o novio buscarcond / él deber cosas gustar a-mí o 
carácter mío parecer“parecido”

48. Cuando el río suena, agua o piedras lleva si tú algo raro ver huele-rarocond / significa algo toca seguro

49. De bien nacido es ser agradecido si persona gracias decircond / significa bueno

50. De noche todos los gatos son pardos si persona algo negativo o algo positivo dar-me querercond / yo desconfiar / darse-cuenta difícil

51. Dime con quién te juntas y te diré quién eres persona++ tú contacto++ habercond / al-final costumbre suya adquirir

52. Donde manda patrón, no manda marinero si persona jefe mandar-me cond / yo agachar-las-orejas

53. Donde no hay cabeza tiene que haber pies persona olvidar++ cond / caminar doble ida-y-vuelta

54. El que calla otorga persona decir nada silencio manos-en-bolsilloscond / significa responder-me decir ya

55. El que la líe que la deslíe si tú problema crear o conflicto crear responsablecond / tú solución responsable también

56. El que se pica ajos come persona molestar-se cond / elt algo hacer“hecho”
57. Es peor el remedio que la enfermedad ejemplo // a-veces situación problema habert / eso ayudar++ esoret ayuda noneg /situación 

peor++ siafirm
58. Juan Palomo, yo me guiso y yo me lo como si tú intentarcond / al-final conseguir // si tú intentar nocond / tú conseguir nunca

59. Las cosas de palacio van despacio cosas importante hacer biencond / tiempo durar hacer-falta

60. Lo que no vale se tira si algo no-servircond / mejor tirar

61. No tires la piedra y escondas la mano ejemplo // algo hacer mal / tú consecuencia aceptar deber / mentir no / tratar-de-convencer no / 
tú consecuencia aceptar deber

62. No vendas la piel del oso antes de cazarlo tút ganas“impaciente” no / antes esperar deber // ejemplo / temat préstamo hipoteca / préstamo 
tú pedir ya / pensar pared color cuálret / preparar cómoret etcétera / pero banco respuestat 
sí-o-no / todavía

63. Preguntando se va a Roma si dudarcond / preguntarafirm
64. Todo lo que nace muere situación hoy empezar / mañana situación su“esa”t misma fin poderafirm // ejemplo / hoy trabajo 

encontrar / pero mañana despedir así-es
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como “secundarias”, debido a su escasa aplicación 
en este corpus: el equivalente acuñado, la descrip-
ción y el calco.

El equivalente acuñado

Después de la amplificación, la técnica más uti-
lizada fue el equivalente acuñado. En palabras de 
Hurtado (2001), esta implica utilizar “un término 
o expresión reconocido (por el diccionario, por 
el uso lingüístico) como equivalente en la lengua 
meta” (p. 270). En la Tabla 3 se listan los ejemplos 
detectados.

Parece que, mientras que en las frases y locuciones 
proverbiales del español se emplean estructuras 
oracionales (Sevilla y Crida, 2013, p.112), en su 
traducción a la lse se utiliza un solo signo léxico, 

como observamos en la revista As nosas mans 
(Asociación de Personas Sordas de Santiago de 
Compostela, 2008).

Incluimos a continuación una serie de fotogramas 
de los equivalentes acuñados por uso lingüís-
tico elegidos por el alumnado (véase Figura 2). El 
resto de los ejemplos que aparecen en la Tabla 3 
corresponden a equivalentes acuñados mediante 
diccionarios de lse. En concreto, todos estos tér-
minos pueden consultarse en el dilse: Diccionario 
de la lengua de signos española (Fundación cnse, 
2019). Por este motivo, ya que es un recurso acce-
sible a través de Internet y cuenta con fotografías y 
vídeos que aclaran el movimiento de los diferentes 
signos, hemos optado por no incluir más capturas 
de las grabaciones del alumnado.

Tabla 3 Ejemplos del equivalente acuñado en la traducción de paremias a lse

65. Con la música a otra parte mudarse
66. Estás con el agua al cuello llenar-te / ahogado

67. Estás más quieto que una estatua tú figura
68. Esto me huele mal esta situación apestar
69. Eres un sol tút bueno

70. Eres un tarugo tú tonto
71. Eres una cotorra tú hablar++ / hablar-por-los-codos

72. No te cambies de chaqueta tú cambiar-de-opiniónneg
73. Tienes más cara que un burro con paperas persona caradura
74. Tienes menos luces que un eslabón de corcho tener-la-cabeza-vacía

Figura 2 Ejemplos de equivalentes acuñados para la traducción de paremias a lse. a. hablar-por-los-codos; 
b. cambiar-de-opinión, y c. tener-la-cabeza-vacía.

a b c
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La descripción

Se da cuando “se reemplaza un término o expresión 
por la descripción de su forma y/o [sic] función” 
(Hurtado, 2001, p.  270). El carácter manual, 
gestual, espacial, icónico de la lse, así como la 
simultaneidad de los articuladores, permiten que 
el signante pueda representar la realidad con un 
grado de detalle al que difícilmente llegan las len-
guas orales (Herrero, 2009, p. 13).

El ejemplo localizado en nuestro corpus fue 
“Parece que vas pisando huevos”, que se tradujo 
como parecer tú cl:caminando-con-pies-
muy-despacio. En este caso, la alumna describe 
la forma en la que, se supone, “vas pisando huevos” 
(véase Figura 3). Mediante una acción esquemati-
zada, utilizando un clasificador bimanual (palma 
de la mano abierta que representa ambos pies), su 
movimiento y la expresión facial y corporal, con-
siguió describir icónicamente su representación 
mental de esta locución.

El calco

Por último, presentamos un caso de calco como 
técnica de traducción: “Si no te lo digo reviento”, 
cuya traslación a lse fue si yo me-callocond / 
al-final yo reventar. Según Hurtado (2001), 
el calco se produce cuando “se traduce literal-
mente una palabra o sintagma” (p. 270). Hemos 

clasificado esta traducción como calco, porque 
el alumno siguió la estructura condicional del 
original y, sobre todo, porque utilizó el signo de 
reventar, que en este contexto no sería ade-
cuado, por cuanto se debería haber optado por 
una equivalencia más dinámica, alejada del texto 
origen y más cercana a la cultura sorda.

Conclusiones

A partir de las diferencias culturales y lingüísticas 
de la comunidad sorda, en el presente trabajo ana-
lizamos cómo se puede trasladar a la lse uno de 
los elementos más idiosincráticos de toda comu-
nidad lingüística: las paremias. La traducción de 
estas unidades suele considerarse una de las mayo-
res dificultades a las que se enfrenta el traductor, 
que utilizará las técnicas necesarias para alcanzar 
un equivalente funcional en la lengua meta.

En este primer acercamiento a la traducción de 
paremias a la lse, y a pesar de haberse realizado 
con alumnado, hemos comprobado que se cumple 
la máxima señalada por Corpas (2003, pp.  217-
218) de que la paráfrasis es la principal técnica 
traductológica cuando existe una equivalencia 
nula de las uf; pero, sobre todo, hemos descu-
bierto que esto se produce de forma independiente 
a la modalidad lingüística de las lenguas implica-
das. Aunque la lse es una lengua viso-gestual, 
utilizada por un colectivo cuya cultura se cons-
truye en clave visual, el procedimiento verbal más 
utilizado por este grupo de estudiantes ha sido el 
mismo: la amplificación (Hurtado, 2001, p. 269) 
o paráfrasis explicativa.

Una de las fórmulas más empleadas en este tipo 
de aclaraciones fue el uso de oraciones condicio-
nales, como estructura que permite mostrar al 
lector sordo un ejemplo real o hipotético que faci-
lite su comprensión de las paremias del español. 
Sería conveniente estudiar en la traducción pare-
miológica de lenguas escritas si también se aplica 
este tipo de proceder, o es exclusivo de las lenguas 
signadas.

Figura 3 Acción esquematizada para describir una 
paremia en lse
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La última técnica reseñable es el equivalente acu-
ñado, con la que los discentes trataron de trasvasar 
las paremias españolas valiéndose de un único 
signo léxico, incluido en diccionarios de lse, 
o suficientemente reconocido por su uso en la 
comunidad sorda.

A lo largo de este trabajo también hemos detec-
tado ciertas carencias sobre esta materia en las 
lenguas signadas: la falta de publicaciones científi-
cas, la pobreza en la concreción de la competencia 
fraseológica según los niveles del mcer, la nece-
sidad de que se desarrollen materiales didácticos 
específicos para la adquisición de esta competen-
cia, o una mayor presencia de la paremiología en la 
formación de futuros traductores e intérpretes de 
lse. Con el presente artículo, hemos pretendido 
hacer patente la importancia que tiene esta ins-
trucción específica en traducción paremiológica 
durante el proceso formativo de estos profesiona-
les en ciernes.

Somos conscientes de las limitaciones de este tra-
bajo, por su diseño metodológico y el corpus 
utilizado, pero como primera aproximación a la 
traducción paremiológica puede ser válido. De 
cara a un futuro, sería necesario superar el nivel 
léxico analizado y ahondar en cómo se realiza la 
traducción de paremias a la lse a nivel textual y 
discursivo, valorar cómo resuelven este tipo de 
estructuras los intérpretes de lse profesionales, 
así como determinar las características propias de 
las uf de la lse —si es que existen tal y como las 
entendemos en las lenguas orales—. Coincidimos 
con Corpas en que “[l]a ampliación de lenguas 
de estudio, corrientes de investigación y enfoques 
novedosos implican necesariamente un replan-
teamiento continuo de las bases de las teorías 
fraseológicas actuales” (Corpas y Ortiz, 2017, 
p. 277), y creemos que las lenguas de signos tienen 
mucho que aportar a la fraseología y a la traduc-
ción fraseológica y paremiológica.
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Anexo

Sistema de glosas utilizado para transcribir las traducciones a lse

signo Glosa utilizada para cada signo léxico. Representa su significado base, no marcado (p. ej. persona)
cl: Glosa para representar los clasificadores. Todo lo que sigue y que se separa entre guiones representa el significado 

de dicha construcción.
p. ej. cl:caminando-con-pies-muy-despacio

signo-signo Dos palabras (o más) son necesarias para reproducir el significado de un solo signo.
p. ej. cambiar-de-opinión

signo-me/te Representa los participantes de una acción, especialmente para verbos direccionales con dos concordancias 
(sujeto-receptor).
p. ej. dar-me – ‘tú me das’

signo++ Con ++ se especifica el número, mediante el procedimiento de repetición.
p. ej. persona++

signo Se subrayan todos los signos acompañados por componentes no manuales
signot Es la forma con la que se tematiza la información. Se marca mediante la elevación de las cejas y una pequeña pausa.

p. ej. tút bueno

signo“signo” Entre comillas se especifica mediante componentes hablados (vocalización) el signo articulado.
p. ej. aburrir no“no me apetece”

signoret Se utiliza en las preguntas retóricas o preguntas polarizadas. Supone una elevación de las cejas, inclinación de la 
cabeza y cuerpo hacia delante y mirada al interlocutor.
p. ej. dar-me quéret

signoafirm Es para indicar cuando se enfatiza una oración afirmativa con el asentimiento de cabeza.
p. ej. ahí haberafirm

signoneg Indica oraciones negativas, principalmente mediante la negación con la cabeza.
p. ej. interesar noneg

signocond Oraciones condicionales. Supone la elevación de las cejas y cierto movimiento o adelantamiento de la cabeza.
p. ej. si tú intentarcond

signo / o // Una sola barra significa una pausa breve, y dos, una pausa más larga
p. ej. si dudarcond / preguntarafirm

signo[loq X] Marca localizaciones (izquierda/derecha), es decir, se articula un signo en un lugar que no le corresponde para usar el 
espacio gramatical o topográfico.
p. ej. suerte[loq izq]
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