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1. INTRODUCCIÓN

El presentetrabajose sitúaen paraleloaun estudioanteriormenterealizadoen
torno a las paremias(OzaetaGálvez,en prensas),perteneciendoambosal mismo
campo fraseológico.Esteterrenoapasionantese manifiestacon una particular
riquezaen las fábulasdel autorfrancés,nhina inagotablede culturapopular,trans-
mitida hastanuestrosdías.

El análisisde la totalidaddelos textos,incluyendoEpílogos,dedicatorias,i)is-

cours y fábulasinéditasenvida de La Fontaineo no incorporadaspor él junto a los
demásapólogos,ha reveladola mencionadariquezafraseológica,consistenteen
másde quinientasexpresionesidiomáticas—sólo unacincuentenadetextoscarecen
de ellas, lo que obedece,a veces,al usode un nivel de lenguamáscuidado—.Es
precisosubrayarla dificultad de su deteccióndebidoa que,por unaparte, se inte-
granperfectamenteenel léxicocoloquialal quepertenecen,y por otra,asícomolas
paremiasaparecena menudoen puntosfijos, como las conclusioneso moralejas—

afianzandola lección transmitida—, las expresionesse encuentrandiseminadas
en todo el texto. Los cnunciadossentenciososse distinguen,además,más clara-
mente,graciasa los evidentesrasgosque losdefinen.

La atribuciónde un mayoro menornúmerode expresionesa cadauno de los
Libros es muy relativa,ya que el cómputodependedei númerode fábulasen eJlos
contenidosy tambiéndel númerode versosdeéstas.Con todo, sepuedeafirmaren
generalque la segundacolecciónes másprolífica, a pesarde contenerun número
másreducidodefábulas(116,contra124 en la primera):el Libro VII contienecua-
rentay sieteexpresionesen susdiecisietefábulas;el IX, cuarentay dosexpresio-

¡ El objeto de estas cifras —sólo aproximadas, ya que la mencionada dificultad en la delimitación del
corpus puede haber motivado la inadvertencia de algunas unidades fraseológicas. no considerando,
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nesen susdiecinuevefábulas;el X, cuarentay unaen susquince fábulas;el Xl,
veintidós en susnuevefábulas.Esparticularmentedestacableel Libre VIII, que
contienesesentay dosexpresionesen sus veintisietefábulas.Merecela penacitar
los siguientesversesdesu séptimafábula:

Faitesvotreprofit du restc.25
A qui mieuxnhicux; iR firent tausripaille;28
Chacund’cux eut partóu gáteau.29
Tout fait Sa main...33

En cuantoal Libro Xli, contienepor sí solocientocincuentaexpresiones,lo
que no es relevantesi se tiene en cuentaque es el quecomprendeun mayor
númerode fábulas,veintinueve,y que la mayoríade aquéllasse sitúanen los
textosmásextensos:veinte en la fábula27, Beiphégur,de doscientosnoventay
un versos;veintiunaen la 28, Les Pilles de Minée.de quinientossesentay dos
versos,dieciséisen la fábula26, La MarronedFphtse,decientonoventay seis
versos;diez en la primerafábula,Les Cumpaguían»d’Ulisse.de cientocatorce
versos...

2. APRoxIMAcIÓN (?ONCBPTtJA¡.,

Los referidoscálculosse hanrealizadoglobalizandolas expresionesdetectadas,
lo queno quieredecirquerevistanel mismo carácter.Existendiversospuntosde
vistadesdelos quese puedeabordarel análisisde las unidadesfraseológicas;el títu-
lo de esteestudioalejaya unaconsideraciónprioritariadel aspectomorfológicoy
funcional,al rechazare!apelativode locuciones,queJ. Casaresdefineasi:

Combinaciónestablede doso mástérminos,que funcionacornoelementoora-
cional y cuyosentidounitarioconsabidono sc justifica, sin más,corno unasumadel
significadonormal dc los componentes(1992: 170),

No dejaré,sin embargo,de ofrecer algunos ejemplosde locuciones,en este
caso,funcionalmenteinferioresa la oración:las queconstituyenenunciados,equi-
valenteso superioresa la frase —entre los que se cuentanlos proverbios—,no
requierenun contextoverbal inmediato para tenersentidocompletoen e! habla.
Dichadistinción,asícomo la clasificaciónde las locuciones,~seapoyanen la acedada
concepcióndeA. Zuluaga(1980). Dentrode las locucionesequivalentesa unidades
gramaticales,se registranvarios grupos: prepositivas(Pautede..., ViII. 24: De
narure é X. 8;Au hasardde X[I. 1, y. 78;AJbrcecl XII. 9. y. 12;Auxsoius

pOr otra parte. algn nasde usenl uy troceenle. escasaeleele tu strati vas parael propósitodc esíe esíud o
(ISa vauloir 4,., Jusqaun bou!, 1-aire se,nblant d A t’uir Acutí... Altee,nñeux. A wñr lee!... no es
sino un roen,acereamienlea la ubicación de lasexpresiencs.
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de...,XII. 26, y. 166)2; conjuntivas(Tantel si bienque..., IV. 11); elativas(Comme
quatre, VIII. 6; Au dernierpoint, VIII. 9; A triple ¿tage, VIII. 15; PlusqueMuís,
VIII. 18; ... ademí,VIII. 21); interjectivas(Degráce, IX. , XII. 9, y. 34;Surleurjbi,
III. 13; Fui de..,IX. 19;Par votrefoi,X. 15,XI. 9, v.43;Parrafoi,XII. 1, y. 91).

Las locucionesequivalentesa unidadesléxicaso a sintagmasse distribuyenen:
nominales(Un foudre deguerre, II. 14; Diseurde hons,nots,VIII. 8; Morceaude
roi. X. II; Qur» mal léché,XI. 7, y. 13); adnominales(A vingí el trois carais,VII.
14; Debauíparage,VIII. 15); adverbiales,en grannúmero(¡1 qul tnieuxmieux,1.
14, IX. 1, VIII.?, IX. 14; Decompagnie,VII. 10, X. 13, XII. 11, y. 7, XII. 26, y.

50;Afoison,IX. 1,1V. 6;Á tire-d’aile, XII. 15, y. 78)~; verbales,que sonlas que
aparecencon mayorfrecuencia(Gagnerle hauí, II. 15;Paire bonnechére,IV. 13,
VIII. 9; Semetíresurles rangs, VII. 4; Tenir table, VIII. 19, XII. 27, y. 54;Aher&
vau-leau.XII. 27, y. 180).

Las denominacionesparadesignara las unidadesfraseológicasde queseocupa
este trabajo—prescindiendode la de locuciones—han contempladouna gran
variedad,segúnlos autores:graupesarticulé» (M. Bréal), locutíonstoatesfaltes(F.
de Saussure),idiotismes(A. J. Greiínas),discursorepetido(E. Coseriu),expresio-
nesexocentricas(O. V. Ayora), expressionstoutesfaltes(M. Lederer),expresiones
fijas (A. Zuloaga)...Pormi parte,entiendopor expresionesidiomáticaslas forma-
cionesde origencasisiemprelejanoy enocasionesincierto, definidaspor su fija-
ción e idiomaticidady caracterizadaspor su unidadformal y de sentido,su aspecto
comunicativo,suvalor muchasvecesmetafórico,su espontaneidady expresividad.
En su Dictionnaire desexpressionset Locution»,A. Reyponede relieve el aspecto
semánticode las expresiones,en el que entraen juego,además,un componente
retórico y estilístico.Estaconcepciónse ajustaparticularmenteal enfoqueperse-
guido: C’esr icí le sémantisme,avecsescomplexités,sonjea entrecontenusungí-
nc/seteftétsde sen»,qui esíévoqué,plusque lajbrme linguistique(1986: VI).

3. EL PAPEL DIVULGADOR DE LAS FÁBULAS

LaFontainesemuestra,en suproducciónfabulística,másqueencalidaddeartí-
fice, como propagadorde expresionesidiomáticas,puestoque,como señalaP.
Guiraud(4962:34), no sepuedecalificar siemprede creacióna unafraseologíaque,
precedentede Esopo,deFedro,o delos fabulistasmedievales,seenriqueceigual-
mentecon la sabiduríade los fab/tau» y del Rornande Retan.No me basaré,

Se indicacl númerodeLibro y de fábulaparanoalargarinnecesariamentelascitasconel título,y

el númerode versocuandoel texto esdeunalongitudconsiderable,quepuededificultar su localizacion.
La locuciónadverbialD’abord(X, ¡5, XII. 8, y, 3fl hasufridounadesmetivaciénconrespectoa

la épocaclásica.enquesignificabaDésle pre~niercontad.La Fontaineutiliza igualmenteA laborá
(XII, 28, y, 404)y Taur rIabord (1.6, y. IB). Del mismomedo, la locución prepositivaA legardd
(XII. 5. y. 77), quesignificabaDapré.v lejugernen,lopinion de quelqu’ua, ha sufrido un cambio
semántico:Par rappert it Son sólodosejemplosdc un fenómenoquesc haproducidocnn asiduidad.
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pues,en el origende ]as expresiones,sinoen su utilización, sigtíiendotambiénel
criterio de M. Rat: Lorigine de ceslocution»n esípresque jamais& Iroaverchez
les auteursqui les antmisen vague, inais qui, pareequil» en firení usage,les ayant
príseseux-mémesdan» le damaine commun,leur ant sauvenídonnéune fúrme
encareplusheureusequi fitaublierlauíre oa les autres (1957: VII).

Ciertamente,un buennúmerode expresionesprocedentesde las fábulashanvis-
to acrecentadasu popularidadgraciasa su presenciaen éstas.Destacarédichas
expresionesen primer lugar, puesconstituyenel núcleodel presenteestudio,antes
deexponerel restode la fraseologíaque,estandoigualmentepresente,no evidencia
enel mismogradosu pertenencia,aunquesísu coloridoy productividad.

Algunas de las mencionadasexpresionesson, en realidad, fórmulas o frases
hechasque,siendocontextualmenteautosuficientes.excedende los límites de este
trabajo.Porello citaré brevementealgunosejemplos:C’est Kl le moindre dé/huí,Nc
vausdéplaise(1. 1, xv. 16, 20): 11 nc íui níanqueque la poro/e (IX. 6. vv. 11—12),
Cela m’esíhoc,Cestbienfail (y. 8. vv. 9.33),C’est le droit du jea (X. 14, vSI).

Las expresionespuedenprovenirde deteríninadostítulos, deversospresentesen
los textos,o de referenciasa su contenido,coincidiendoa vecesdichascircunstan-
cias. En el primerode los casos,el titulo y e! primerversodc L Inc partanídesrehi-
que»—inspiradaenEsopo—(Un Baudeí,(‘hargé de Rehiques,y. 1) danorigenala
locuciónnoíninal:LÁnechargé de reliques.quecalifica a un personajeridículo,que
se cree merecedorde honorespor su atuendo.Semánticamentepróxima, La gre-
nouiI/e qui veulse/aireaussigrosseque le boeuf(segúnLa Fontaine,quesigueel
ordenestructuralpropiode la sintaxisclásica: ... qui se veutiáire...)seaplicaa quien
pretendehacersepasarpor alguienmásimportantede lo queesen realidad.

Acaclíerle grc/ot,que tieneexpresionesequivalentesen espanol.en inglésy en
alemán,procededelos versos16 y 22 dela fábulaConseilíenupar les Rais,deori-
gen latino. E. Deschampsutilizabaen la épocamedievalla mismaexpresión(Qui
pendrala sonnetieau char?,estribillo de unade susbailades.construidaa modode
fábula),perolos autoresconsultados—Rey/Chantreau,Rat, Lafleur— recotiocen
unánimementequesu popularidadradicaen el texto de La Fontaine.

Los versos28-34de Le Singe el le Dauphin estánen el origende la expresión:
Prendrele Piréepaur un homme,que definecon claridadlos erroresprovocados
por la ignoranciaatrevida.Manirer palle blanc/u? esigualmentepopularizadagra-
ciasa Le Loup, la ChtvreerIe Chevreau¼. 20), y recordadapor su mismo autoren
otra de sus fábulas:Les deuxchevres(Tau/esdeuxayantpalíe blanche,y. 11).
SegúnR. Jasinski(1966: 152-3),el temade la fábulaesdc ampliatradición(colec-
cionesesópicas,Marie de France,1-Iaudent.Corrozet,Haudoin). siendo tratado
por La Fontainecomo una leyendainfantil, y la expresióncitadaprocededel apó-
logo de esteúltimo autor —extremoen el que coincidenRey/Chantreau.Rat.
Lafleur—, únicoenofrecer un desenlacetrágico.

De origen anterior a La Fontaine.la expresiónTirer les marran» da feu ha
sido popularizadapor la fábulaen la quese encuentra,Le Singe elle Chaí (vv. 16-
17), aunquela reducciónde suformaoriginal: Tirer les marronsdujenoteelapat-
te du char hacea veceserrarsu interpretación,en el sentidode identificar al sujeto
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de laacción y a subeneficiario,ya que la expresiónse aplicaal hechode librarsede
un riesgograciasal concursode otrapersona.Seencuentratambiénla variante:Pai-
re cammele singe, tirar (gui tire)...

Otrasexpresionesrevitalizadaspor La Fontainetienensu origenen el sentido
implícito en el contenidode algunasfábulas;como en el casode Loparr da Lian, o
Prendre la part du Lian, con respectoa La Génisse,la Chévre ería Brebis, en
société¿¡ver le ¡Jan,o cornoenel de Forr camineun chénecon respectoa Le Ché-
nc et le Roseau.SegúnA. Rey/S.Chantreau:Malgré l’oppasítian entre le chéna,
susceptibled ¿tre dérociné.j¿,udravé,et le raseau,qui ‘plie maisnerampr pas, le
chénerestele .svmbalede lajbrce durable (1986: 186). La expresiónTuar la paule
auxaeufr darcontribuyóa difundir en Franciadesdefechano muylejana(princi-
pios del xlx< —graciasa la fábula,La Pauleataoeufvdar—, la leyendade laque
Esopo fue el primer responsable.Tambiéninspiradaen Esopo,Le Liévre at la
Tarrue y con ella, la expresiónA/lcr camineunetartue, contribuyóa afianzarel sen-
tido de la eficaciade la constancia.Recordemosla célebremáxima, atribuidaa
Augusto:Festina lente.

Las expresiones,a pesarde su fijación, sonsusceptiblesde adoptardetermina-
dasvariantesigualmenteidiomáticasy expresivas,y queposibilitansu osoenmás
de unadirección.Algunasdeellas son,pues,utilizadasa su vez comoproverbios,o
frasesproverbiales frecuentementegraciasa la presenciade unamodalidadexhor-
tativa, tantoasertivacomo negativa.Encontramos,así,Lácherla praia paur¡ orn-
bre (pertenecientea Le Chiengui bichesopraia paur 1 ‘ambre, inspiradaen Esopo
y Fedro)y también:11 nejáurposlácher la praie... Vendrela paau de larn-» (per-
tenecientea LOurs ar les deux compagnansinspiradaen Esopo, próxima a
Commynes—1475—)coexistecon II nc faur pos vendrela peaude lOan avant
de lavoir rué (segúnLa Fontaine:... il nefaurjamais, y. 37. Vendrela peou de
l’Ours quan nc 1 oir mispar terre, y. 38). La fábulaLo Mantagnegui accauche,
inspiradaen Horacioy enFedro,popularizaen Franciala expresióna la queda ori-
gen,siendo un tematambiénutilizado por Boileau. Funcionacomo proverbioy
comoalusión,condiversasvariantes:La montagnegui accauchedunesauris,Lo
mantognea enfanréunesauris, La ¡nantagnea accauchéduna sauris,Accaucher
duna sauris,C’est la montagnegui accauche(segúnLa Fontaine:Elle accaucha
duna Sauris,y. 6). La locuciónnominalLoeit du maUre (cuyoorigenseencuentra
en la fábuladel mismo titulo), coexistecon el proverbio:11 nest,paurvoir, que la-
dl du Mairre. Le coup da pied de lána, tambiénnominal, aplicadoa la afrenta
cometidapor alguien débil y cobardecontrael poderosoindefenso,es un caso
curioso,ya que la fábula,Le Lian devenavieuxno incluyetal afrenta(enel textode
Fedro—1. 21— silo hace),y coexistecon Le coup da piad... va au han devena
viera. Le par au bit (de Perrerra) —referenciaobvia a La Laitiére et le Pat au
lait—. se aplica,al igual queC’estPerretra u le pat an lait, a proyectosdeseados,

C. liuneton señala:Dans beaucoup de cas, ¡1 f áudea <...) atiendre que la poussée de la/pta béfis-
“‘e, aH XIXe rite/e, alt pris .suffisanunenr daniplearfirme qa ‘un pablir. t’rain,eru nombreux alt acc¿=sata
Fables,,,(¡990: 22).
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perodifícilmente realizables.Le Cochee! la Mauche,querecibe la influenciade
Fedro(111.6)y de Abstemio(1. 16), estáen el origen de Loira, jauer la ¡nauchedu
cache,y deErre (a menudo,c‘así) la morichedu coche,expresionesvivas a pesarde
la antigUedaddel término elegidopor La Fontaineparaprovocarun efectofónico en
el título de la fábula. Lapayéde l’Ours. quealudea la fábula L’Ours er lamateur
dasjardins, inspiradaen Pilpay, adoptafrecuentementeel enunciado:Cestla payé
de tOurst

Se aprecia,pues,el uso frecuentede una misma expresióncomo locución
noíninal y verbal. Es dignade menciónla fábulaLÁne vétude la paau da Lion,
cuyo título funcionacomo locución nominal mientrasque dosde sus versosdan
lugara otraexpresióndiferente,aunquecoherentesemánticamente:Mantrer—fais-
serpasser—le baurde lorail/e (SegúnLa Fontaine:Un petitbaur doraille échap-
péparma/haur,y. 5, Découvritlafourba etlarraur, y. 6). Un geaiparédesplumas
dupaon coexistecon Separar desplumasdu paon,ambasreferidasa la fábulains-
piradaen Fedro(1. 3) y enEsopo(162):Saparar desplumasdupaco.Etra la iner a
boira, de caráctersilépticoen la fábulaa la queserefiere,Las deuxchiensa! tAna
mart, seempleapreferentementeen su enunciaciónnegativa,que datadel si-
glo XVIII: Ce n’astpas paraindicar la ausenciao aminoraciónde unagran difi-
coitad prevista.

Algunasexpresiones,por último, aludena fórmulasproverbiales:Le Normuod
etdami(VIII. 21. y. II) a: Un Manceauvautun Narmandet demí; Caguetbon bac
(XII. II, y. 12) a: Caguethan ba- la paule & ma tanta; Ca santKl jeuxde Prince
(IV. 4. y. 53) a: Ce santPi jata de Princa gui n ‘amusentquecauxgui lesfant; Étra
(C’ast, Ilfait camme,II ressemb/a...)le chienda .Iean de Nivel/e (VIII. 21v. 4) a:
C ‘ea le chiende Jeanda Nivel/agui san/uitquandoní ‘appe/le~

Otrasexpresiones,queno se asociana las fábulascon tantaclaridad,eviden-
cíansínembargo,y asíestárecogidoen los diccionariosfraseológicos,su usopar-
ticular, ya que muchasde ellas se encuentrandifícilmente fueradel ámbito dcl
autorfrancés,pudiéndoserestringira éste.Recogemosunamuestrade talesexpre-
siones:Train da sénateur(VI. lO, y. 20); Le vivra et le couvart (VII.3): <Fui re) le
han ápotre (VII. 15, X. 3); Portemaisonlinfánta (XII. 15, y. 127); Cousu dar
(VIII. 2); Cías et cci (VIII. 3); Sansamiaj6rma da pracés(1. lO); Et /)our cause
(VIII. 21); A la grassaaventure(IX. 10); Contrataute raisan (XII. 20,y. 26): Fui-
rasanpuguar(III. 8. VIII. 1); Étre jórt aLga (1. 1); Yjetar sonbanner(II. 20): Fai-
ra/a veau(III. 1): Nc considerargui ni guoi (V. 18): Avoir bescinde deuxgrains
dellébore(VI. 10); Renvoyarata Calendas(VI. 10); RépandreenNormand(VII.
6); Étre Gros-Jeanccmmedavant(VII. 9); Matrea la naz& lafanétra (VII. 15>;
Jouar un rnéchantparti(VIII. 18); Lagar la diabla en su haurse(IX. 16); Nc bou-
gar plus gu‘un tema (IX. 19); Parter habirde dat¡xparaissas(XII. II. y .30): y
laissarsashauscaus<XII. 2?,y. 48).

Segúnla Selecciónde refranes.. dc]. CanteravE. (le Vicentet 1953),la equivalenciaes: «Amor
dc asno,caz y bocado”.

Según op. cii. Al re ‘és re la riir i~a ‘y’ rp.~e Ir, eet ¿enrias.
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4. EL CARÁCTER ARCAICO

Uno de losrasgosmásevidentesde las fábulases el usodearcaísmos,quefor-
man partede las diversasmanifestacionesde la riquezaléxicadel autor francés.
J. D. Biard relativiza el carácterde arcaísmosde algunasexpresionesque,sín
embargo—como afirma el mismo autor—, La Fontainesabríaincorporaracompo-
sicionesliterariasbasadasen apólogosde origen popular,recuperandoasí su tono
primitivo (1969: 92). Resultainnegablela preferenciadel fabulistapor expresiones
en desusoo prácticamentedesaparecidas.Seretirar dunsunfromuge(presenteen los
primerosversosde Le Rar guis ‘est retirédu monde;Erre caminaun chiená 1 ‘atra-
cha(referidaal contenidodeLe Loup arle Chien) y Réchaufferun serpenrdunsson
sein(temay verso 12 de Le villagecisarle sarpent)sonclarosejemplos.Las fábulas
proliferan enexpresionescuyo escasousoo francodesusosonindicadosen losdic-
cionariosfraseológicoso quesonsólorecogidasen losdiccionariosde francésclá-
sico. He aquíalgunasdeellas: Surl’heure (II. 16), Taur dunavoix (XII. 27, y. 22),
Avoír ajjfáira de... (II. II, VIII. 19), Mart re lalarma au camp(II. 14, XII. 9. y. 50),
Avair du bon sens(X. 9), Sonnerle racsin (XI. 1), A la pureilla (1. 18), A taus
coups(XII. 7, y. 29), A san dam (XII. 23, y. 43), Sanspuir ( Xli. 4, y. 31), C’est
mervailleda... (VIII. 2), Tirar sasgrégues(II. 15), Plantar le piquerguelquepart (III.
8). Fuire chérelic (III. 17, VII. 13), Semartre en guéte(III. 18V. 20), Fairegarge
chaudc dc... (IV. II), Battra luir (VII. 12), Prandreen gré (VIII. 4, y. 28), Prandre
pluisir de... (XII. 26,y. 139),5 ‘échuufferla bila (IX. 1), Prendresonsucel se»gui-
lías (IX. 9), Avoir unepente&... (IX. 10), Avoir causegugnée(X. 1), Mcttra bus
(VIII. 27). Saignerdunez(X.13),Enfilarlu venal/e(XII. 17, y. 15; XII. 27, y. 280).

5. CRITERIOS DECLASIFICACIÓN

Comose indicabamásarriba,las expresionesidiomáticaspuedenserconside-
radasbajo distintasperspectivas,y serobjeto dediversasclasificaciones.Un criterio
muy productivo es el de los campossemánticos,ya quepermite un tratamiento
sencillo para agrupar determinadascombinacionesfraseológicas.Las locuciones
comparativas(verbaleso adjetivas)——por citar un ejemplo—sonparticularmente
aptasdebidoa sufrecuenteutilización,aunqueen el casoconcretode las fábulas,son
poconumerosas:Sériera caminaun papa(expresiónimplícitaen losversos 108-9de
la fábula XII, 12), Étre un petir suinr (... étaienrdeperits sainis. VII. Y, y. 48),
Coinme...parirs suints(Le Chutaría Ranuré.coinmebauuxperitssuints,IX. 14. y.

1). Estaslocuciones,queen francéssuelenestructurarsesegúnel esquema:x camine
y, adoptanfrecuentementela estructura:másx gua y en su equivalenciaalcastellano
(Más serio gua un ajo, Serun santita). La caracterización,tanto física como psico-
lógica,ofreceun buenrendimientoparacualquierestructuraciónsemántica.

Porotra parte, las expresionespuedendistribuirsesegúnsu estructurainterna
(cfr. Zuluaga,1980: 135-8)porsusrasgosde fijación e idiomaticidad—la idioma-
ticidad presuponela fijación—, lo queda lugara unaclaradiferenciación.Toman-
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do éstacomobase,e ilustrándolacon ejeínplosde las fábulas,existencoínbinacio-
nes libres —que se dejanal margen,por razonesobvias—: meramentefijas, es
decir, desprovistasde idiomaticidad(Ainsi dit, ainsi fáir, III. 2. X. 1): serniidiorná-
ticas,cuyamotivaciónes parcial (Vivra dair, III. 2); idiomáticas,carentesdeauto-
nomíasemántica(Prendrade cauri, IV. 20). Estasúltimas, porsu heterogeneidad,
comprendenvariassubdivisíones,siendolas expresionesmixtaslas másfrecuentes.
con unapartefija y la otraidiomática (Paire la saurda arcille. VIII. ¡7, l)e bague
ha/cina,X. 15).

Enlazandocon el conceptodeequivalenciaantesmencionado,sehacepresen-
te un último criterio, sumamenteútil y pertinente,que describirésucintamente,y
quese orientaal gradodeequivalenciade las expresiones.En el dominio de la fra-
seología,seha debatidoampliamentela cuestióndela viabilidaddc la equivalen-
cia, quealgunosautoresdejanal arbitrio del tradtíctor,inclusoenel casode losjue-
gosde palabras.O. Bertrandseñala:Le rhémnada l’inrraduisabilitédasjara dernats
participefréguemmentduna rhérariquevuíorisan.t1 ‘hubileréal/ajugemanída ita-
clucteur, apte & distinguercegui esí Irunsposableat ce gui nc last j>as. (1990:
247).Segúnmi criterio, cl sentidodetodas las expresionesha de serteóricamente
trasladable,si se condicionasu traducibilidada determinadosnivelesde equiva-
lencia7; así, aunquea veceses difícil captary adecuardichosniveles,ajustando.
además,el registroy posiblesvariantes,es posibletransferirla mismaimaoenen
no pocoscasos—con transformacionesíninimas—,recreandoen otrosuna imagen
equivalenteo. cuandoello no es posible, perdiendola imageny la idiomaticidad.
Los siguientesejemplosque,tomadosdelas fábulas,ilustran dichaseventualida-
des,van aponerfin a estetrabajo. La equivalenciaseestablecede modo paralelo
en estasexpresiones:A pasde ,géunt(XII. 1, y. II), Nc pusvoirplus loiti que le
batir de sonnaz(111.5),Caber1 ‘appál (VIII. 14), Paire un coupda maUre (IX. 17),
Mettre& priv la rére (X.5), Lessentiersbarías (XI. 2.), Á lravars chaínps(Xl]. II,
y. 14).A voi.r da nez (XII. 23, y. 20), Pécheren can Irauble (XII. 27, st 161).En
cuantoa la equivalenciaidiomática:A tort at & truver» (11.3):A tontasy a lot-as;
Rabattrala caquer& gue/gu‘un (III. 10): Bajar los humasu alguien; Promeitra
manísalmervedíes(IV. 2): Prínnatar a’ oro y el mora: Lamberde Charvhdeen
Scy/la (V. 6): Salir da Málaga y entrar en Malagón; Paire chálcausen Espagne
(VII. 9): Hacer(construir) castillosenal aire; Paire la piaddegroe (La Paulearle
Renará,x’. 46): Estardeplantan.En el tercerode loscasos,esprecisorecurnroca-
sionalmentea unaunidad sintagmáticamásamplia—sonfrecuenteslas perifra-
sís—o a unaunidad léxica: Paire da son miau» (X. 15): Hacertoda la pasible;
Donnerdanslepannaau(V. 20): Caer en la trampa:En avoirpaursonargent (IX.
8): Sacarlepartida al dinero; Enj=zire& su téte (II. 10,111, 1): Hacerlo gua auno
le vieneen gana; Pussermaitreen... (111.5, XI. 3, VI. 19): Llegara dominasser
un expertoen...;Criar mirarle (VII. >4): Marc¡iI/arre, extariarve: Prendrecongé
de... (XII. 28. y. 393): Despedirte.

En el casode La Fontaine.los li-aductoreseludena roceudela reproducciónde las expresiones
idiomáticas,a causade los condicionamientospoéticos.
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