
Presentación:
Las fórmulas sapienciales: clases y subclases

D espués de haberse interesado casi exclusivamente por los fenómenos
intrafrásticos (referencia, cuantificación, determinación, actantes ver-
bales, modalidades, etc.), la lingüística contemporánea se ha dedicado

al estudio de los fenómenos frásticos, quizás bajo la influencia de los trabajos
sobre marcadores discursivos, que transcienden los límites del enunciado. De
este modo, se han reintegrado, en tanto que objetos de estudio lingüístico, fe-
nómenos como las exclamativas, pero también las fórmulas rutinarias, hasta
entonces más o menos marginales. Entre estos fenómenos figuran los prover-
bios, relegados junto a los objetos folklóricos y considerados tradicionalmen-
te fuera de la lengua. Para elevarlos al nivel de los objetos lingüísticos, ha sido
necesario en primer lugar expulsar un cierto número de ideas preconcebidas
que, después de haberlas analizado, se ha demostrado que no tenían funda-
mento. Estas han sido reemplazadas por un aparato lingüístico operativo, lo
cual dista mucho de ser evidente. Los trabajos de Jean-Claude Anscombre,
Georges Kleiber o Irène Tamba recogen en gran medida los resultados de este
cambio de punto de vista. El método adoptado ha consistido principalmente
en definir una clase general de fenómenos frásticos, las formas sapienciales,
noción destinada a sustituir la de proverbio, demasiado ambigua, a partir de
criterios operativos. De entre los criterios retenidos para definir tal clase lin-
güística, tres son fundamentales: a) una forma sapiencial es una unidad frásti-
ca autónoma; b) una forma sapiencial es una unidad frástica que tiene un esta-
tuto de frase genérica; c) se trata de una unidad cuya fuente –en el sentido que
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tiene este término en los estudios sobre evidencialidad– es un decir comunita-
rio. Toda forma sapiencial S puede por lo tanto ser introducida –y así sucede
frecuentemente en los corpus– por un marcador evidencial de la forma como
dice el refrán/como suele decirse. Un ejemplo de ello sería Como suele decirse: mal
de muchos, consuelo de tontos, donde la forma sapiencial Mal de muchos, consuelo
de tontos es introducida por el marcador evidencial Como suele decirse, que mar-
ca la repetición, en una comunidad lingüística dada, de dicha fórmula.

La clase así definida incluye, de manera más amplia, la de los proverbios
en su sentido usual sin por ello coincidir con ella. De entre los problemas que
se le plantean entonces al lingüista, está el de la existencia de posibles subcla-
ses de esta clase general. Así, si la lengua contiene un número elevado de vo-
cablos tales como adagio, dicho, refrán, sentencia, máxima, etc., su definición
dista mucho de ser clara, como puede comprobarse en la confusión reinante
en las recopilaciones y diccionarios de proverbios. Se ha trabajado ya sobre al-
gunas de las clases, por ejemplo, sobre las tautologías (Anscombre 2010) o so-
bre las paremias prescriptivas (Anscombre 2013), pero aún queda mucho tra-
bajo. Otras subclases pueden ser definidas gracias a criterios lingüísticos. Una
posibilidad consiste en hacer variar el x del marcador como dice x, conservan-
do los demás criterios: con un x que reenvíe a una comunidad lingüística in-
determinada (u Omni-Locutor), obtenemos las paremias en general. Un x es-
pecífico correspondería en cambio a las sentencias, preceptos y otras
moralejas de nuestros grandes escritores. Por otra parte, el criterio de gene-
ricidad separa las paremias (frases autónomas + Omni Locutor + genéricas) de
las frases situacionales (frases autónomas + Omni-Locutor + no-genéricas),
definidas por Kleiber (1989) y estudiadas en Anscombre (2017). A nivel dia-
crónico, las paremias y las frases situacionales no están separadas de manera
clara, y hay movimientos de una a otra clase con cierta regularidad. Ello plan-
tea la cuestión de las convergencias y divergencias de propiedades entre las
dos clases. Finalmente, si se abandona el criterio frástico y la genericidad, des-
cubrimos que algunas locuciones admiten la introducción por un marcador en
on/se: il roulait, comme on dit, à tombeau ouvert/circulaba como se suele decir a toda
mecha. Ello nos lleva a estudiar la relación entre locuciones y paremias, tanto
más cuanto que a nivel histórico algunas paremias proceden de locuciones y
viceversa.

Si nos mantenemos en el ámbito frástico, la definición misma de las pa-
remias como frases autónomas no es evidente en cuanto a sus propiedades lin-
güísticas. Como han demostrado los trabajos de Claire-Blanche Benveniste y
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del grupo de Friburgo dirigido por Berrendonner, intervienen varios paráme-
tros en la definición de la autonomía frástica. Citemos a modo de ejemplo los
fenómenos de entonación y de prosodia, que podemos ver en el truncamien-
to de las paremias, estudiado en particular por Oddo (2012), pero también –fe-
nómeno aún poco estudiado– en la representación de esta prosodia escrita
gracias a la puntuación. Desde un punto de vista diacrónico, los modelos de
puntuación empleados anteriormente son a veces misteriosos, como lo mues-
tran los trabajos de Elena Llamas Pombo a partir de corpus de los siglos XVI y
XVII. Último punto: las paremias se distinguen por su(s) estructura(s) métri-
ca(s) –fenómeno estudiado en Anscombre/Darbord/Oddo, Oddo (2021) o
D’Andrea–. Ahí también nos podemos preguntar si es que algunas paremias
resultan más aptas que otras para adquirir tales estructuras, y en caso afirma-
tivo, habría que comprobar entonces si se trata de una subclase caracterizable
a nivel lingüístico.

El presente número pretende abordar tales temas con la participación de
investigadores especializados en el campo parémico. Cada uno de ellos trata
un objeto en particular. Jean-Claude Anscombre estudia la antigüedad de los
refranes, su origen popular y su pertenencia a la categoría de las expresiones
fijas. Partiendo del concepto de matriz léxica el autor resalta la importancia de
los patrones métricos en el proceso de creación y evolución de las paremias.
Alexandra Oddo recuerda que las colecciones medievales de refranes presen-
tan contenidos heterogéneos, donde se pueden encontrar proverbios, dichos,
máximas, sentencias, etc. La autora demuestra cómo algunos refranes desapa-
recen en diacronía, mientras que otros son corregidos para adaptarse a un sis-
tema que impone muchas restricciones a los enunciados. En su artículo estu-
dia los mecanismos que llevaron a los reajustes y a las evoluciones del sistema
en su conjunto y, en fin, a su normalización, especialmente en lo que se refie-
re a las categorías y a la conceptualización semántica del refrán y de las formas
afines de enunciados sentenciosos. Elena Llamas propone una contribución a
la diacronía fraseológica de la lengua española en el ámbito de su codificación gráfi-
ca. Su modelo de investigación toma en consideración dos variables: a) el pla-
no diamésico de la lengua, que opone dos substancias de la expresión lingüísti-
ca –el medio vocal y el medio gráfico– y que implica una oposición más
general entre oralidad y escritura, así como la determinación de los rasgos lin-
güísticos que prevalecen en los actos verbales realizados en cada cauce de len-
gua; b) la oposición entre ritmo o arritmia (‘falta de ritmo regular’, DLE) en el
lenguaje, y su grado de representación en la grafía, como objeto de estudio de
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la grafemática histórica. Sonia Gómez-Jordana analiza las tautologías en tanto
que subclase parémica. Su trabajo tiene un enfoque diacrónico y parte de re-
franeros medievales, clásicos y contemporáneos del español y del francés. Las
tautologías hasta la fecha han llamado menos la atención que los proverbios.
Fórmulas del tipo de un día es un día, la pela es la pela, une femme est une femme,
à la guerre comme à la guerre poseen sus propias características sintácticas y se-
mánticas que las diferencian de los proverbios. Damien Villers aborda la
ausencia de consenso sobre la noción de proverbio. El autor analiza las distin-
tas metodologías que se han empleado para definir la categoría proverbial.
Bernard Darbord aborda el corpus de las páginas rosas del diccionario Petit
Larousse illustré focalizando su estudio en los refranes y proverbios expresados
en latín. Su estudio analiza el corpus del diccionario y considera algunos as-
pectos de su uso, insistiendo en la sabiduría, más bien tradicional, que contie-
nen. Por último, Giulia d’Andrea, a partir del estudio de enunciados presen-
tados en tanto que proverbios en la novela Notre-Dame de Paris, de Victor
Hugo, plantea la hipótesis según la cual el escritor francés compone fórmulas
presentadas como si fueran proverbios, y que d’Andrea denomina pseudo-
proverbios. Su enfoque es traductológico y parte de siete traducciones al ita-
liano de la obra de Hugo.

Sonia Gómez-Jordana Ferary

Editora
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