
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA 

ESPAÑOLA 
 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 

LA VIDA RURAL EN EL REFRANERO IRAQUÍ: 
UNA ESTUDIO SEMÁNTICO Y COMPARADO 

CON LOS REFRANES ESPAÑOLES 
 
 
 

PRESENTADA POR: 
SALEEM RAHMAN MURAD 

 
 

DIRIGIDA POR:  
DR. D. VENTURA SALAZAR GARCÍA 

DRA. DÑA. ROSA MARÍA RUIZ MORENO 
 
 
 
 
 

JAÉN, 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 
 

ISBN 978-84-8439-712-0 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

A mis padres (deseándoles larga vida y buena salud) 

A mi esposa Fadia 

A mis hijos Reina y Abdulah 

A mi familia en Iraq 

 

 

Dedico este humilde trabajo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

Mis primeras palabras de agradecimiento han de ir dirigidas a los directores de 

esta Tesis: a la profesora Rosa María Ruiz Moreno y al profesor Ventura Salazar 

García, por su amabilidad al aceptar hacerse cargo de la dirección de esta Tesis, así 

como su generosidad al dedicar parte de su tiempo a leer mi trabajo. Todo aquel que los 

conozca sabe que he tenido el privilegio de poder trabajar, no bajo su dirección, sino 

con su ayuda y su colaboración. Su vocación universitaria, su dedicación, conocimiento 

científico, y su espíritu enérgico y afectivo son un ejemplo a seguir y han incitado mi 

ilusión por el estudio. 

 

También me gustaría manifestar mi más profundo agradecimiento a todas 

aquellas personas que han soportado indirectamente el proceso de elaboración de esta 

Tesis, pues, a pesar de su cercanía, han sabido entender y acatar la soledad del 

investigador: a mi familia, por su cariño incondicional. 

  

Finalmente, quiero dar las gracias a todas aquellas personas que no estando 

presentes de forma explícita en estos agradecimientos, han contribuido a hacer que mi 

vida haya sido como fue durante estos años. A todos ellos, 

 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 



6 
 



7 
 

 

ÍNDICE 

 
 

0. Introducción…………………………………………………………………….. 11 

0.1. Objetivos……………………………………………………………………..... 12 

0.2. Metodología…………………………………………………………………… 13 

0.3. La diferencia entre el árabe de Iraq y el árabe clásico culto……………..... 17 

0.4. Sistema de transcripción……………………………………………………... 19  

0.5. Siglas y abreviaturas………………………………………………………...... 20  

1. La paremiología como ciencia y sus problemas actuales…………………….. 24 

1.1. Introducción…………………………………………………………………... 24 

1.2. Problema de la definición del proverbio…………………………………......   25 

1.2.1. La aparición de los proverbios…………………………………………….. 27 

1.2.2. El origen de los proverbios…………………………………………………. 28 

1.2.3. La función ideológica del proverbio……………………………………...... 30 

1.2.4. La naturaleza semántica del proverbio…………………………………… 31 

1.3. El refrán……………………………………………………………………...... 32 

1.3.1. Problema de clasificación paremiológica………………………………...... 35 

1.3.2. La diferencia entre el refrán y los otros enunciados paremiológicos…….  36 

1.3.3. La naturaleza lingüística del refrán………………………………………..  38 

1.4. Paremiología española………………………………………………………... 41 

1.4.1. La trayectoria de la paremiología española……………………………..... 41 

1.4.2. El renacimiento de la tradición paremiográfica………………………….. 42 

1.4.3. Los refranes en las obras escritas………………………………………...... 45 

1.4.4. La aplicación del refrán en los medios de comunicación………………… 48 

1.4.5. La ruptura de transmisión de cadena de los refranes…………………..... 49 

1.5. Paremiología árabe............................................................................................ 50 

1.5.1. El refrán árabe……………………………………………………………… 52 

1.5.2. Clasificación de los refranes árabes……………………………………….. 53 

1.5.3. Colecciones árabes clásicas………………………………………………… 54 

1.5.4. Colecciones árabes populares……………………………………………… 60 

1.5.5. Los refranes del Corán……………………………………………………... 67 

  

2. Paremiología iraquí…………………………………………………………….. 74 

2.1. Introducción…………………………………………………………………... 74 

2.2. Las colecciones paremiológicas iraquíes…………………………………...... 74 

2.3. Posibles orígenes de los refranes populares iraquíes……………………...... 77 

2.3.1. Refranes procedentes de otras lenguas…………………………………..... 78 

2.3.2. Refranes con influencia del Corán…………………………………………. 80 

2.3.3. Refranes atribuidos al profeta Mahoma…………………………………... 80 

2.3.4. Refranes o máximas atribuidas al imám ´Al÷............................................... 81 

2.3.5. Refranes de influencia bíblica……………………………………………… 82 

2.3.6. Refranes que indican sucesos históricos…………………………………... 82 



8 
 

2.3.7. Supersticiones……………………………………………………………….. 83 

2.3.8. Refranes que dan consejos médicos o normas de vida………………….... 83 

2.3.9. Refranes geográficos………………………………………………………... 83 

2.3.10. Refranes preislámicos……………………………………………………... 84 

2.3.11. Refranes de origen poético………………………………………………... 84 

2.3.12. Refranes beduinos o nómadas……………………………………………. 85 

2.4. Características generales del refrán iraquí………………………………… 85 

2.4.1. La contradicción……………………………………………………………. 85 

2.4.2. La traducibilidad…………………………………………………………… 87 

2.4.3. La fijación…………………………………………………………………… 88 

2.5. Características morfosintácticas del refrán iraquí…………………………. 89 

2.5.1. Oraciones bimembres………………………………………………………. 89 

2.5.2. Oraciones unimembres……………………………………………………... 90 

2.5.3. Oraciones plurimembres…………………………………………………… 90 

2.5.4. Elipsis………………………………………………………………………... 91 

2.5.5. Concisión……………………………………………………………………. 91 

2.5.6. Hipérbaton…………………………………………………………………... 92 

2.6. Características léxico-semánticas y retóricas……………………………….. 93 

2.6.1. Repetición…………………………………………………………………… 93 

2.6.2. Nombres propios……………………………………………………………. 93 

2.6.3. Topónimos…………………………………………………………………... 94 

2.6.4. Paralelismo………………………………………………………………….. 95 

2.6.5. Metáfora…………………………………………………………………….. 95 

2.6.6. Comparación………………………………………………………………... 96 

2.6.7. Hipérbole……………………………………………………………………. 96 

2.6.8. Ironía………………………………………………………………………… 97 

2.6.9. Antítesis……………………………………………………………………... 97 

2.6.10. Apóstrofe…………………………………………………………………... 97 

2.6.11. Prosopopeya……………………………………………………………….. 98 

2.6.12. Quiasmo……………………………………………………………………. 98 

2.6.13. Aliteración…………………………………………………………………. 99 

2.6.14. Paronomasia……………………………………………………………….. 99 

2.6.15. Onomatopeya……………………………………………………………… 99 

2.6.16. Rima………………………………………………………………………. 100 

2.6.17. Figura etimológica……………………………………………………….. 101 

2.6.18. Diminutivos………………………………………………………………. 101 

2.6.19. Antonomasia…………………………………………………………… 102 

2.6.20. Mandato………………………………………………………………….. 102 

2.7. Obras del corpus con algunas notas biográficas de sus autores………….. 103 

2.7.1.´Abd ar-Ra¬m×n at-Tikr÷tī: Ŷamharat al-am£āl al-bagdādiyya…………. 103 

2.7.2.´Abdul LaÐ÷f ad-Dulayšī: Al-am£āl aš-ša´biyya fi-l-Ba½ra........................... 104 

2.7.3.´Abdal-J×liq Jal÷l ad-Dabb×ð: Maŷma' am£āl al-Maw½il al-´āmmiyya…... 105 

  

  



9 
 

3. Agricultura…………………………………………………………………….. 106 

3.1. Introducción…………………………………………………………………. 106 

3.2. Labores agrícolas……………………………………………………………. 107 

3.3. Productos agrícolas......................................................................................... 131 

3.3.1. Cereales y legumbres……………………………………………………… 131 

3.3.2. Productos hortofrutícolas…………………………………………………  146 

3.3.3. Frutas………………………………………………………………………. 172 

3.3.4. Uvas………………………………………………………………………… 188 

3.3.5. Dátil………………………………………………………………………… 194 

3.4. Árboles……………………………………………………………………….. 205 

3.5. Animales de carga…………………………………………………………... 218 

3.5.1. El toro……………………………………………………………………… 218 

3.5.2. El búfalo…………………………………………………………………… 231 

3.5.3. El burro…………………………………………………………………….  235 

3.6. Los meses del año…………………………………………………………… 270 

3.6.1. Enero y diciembre………………………………………………………… 270 

3.6.2. Febrero…………………………………………………………………….. 273 

3.6.3. Marzo………………………………………………………………………. 280 

3.6.4. Abril………………………………………………………………………... 286 

3.6.5. Mayo……………………………………………………………………….. 288 

3.6.6. Junio……………………………………………………………………….. 292 

3.6.7. Julio………………………………………………………………………… 294 

3.6.8. Agosto……………………………………………………………………… 297 

3.6.9. Septiembre………………………………………………………………… 301 

3.6.10. Octubre y noviembre…………………………………………………….. 302 

3.7. Las estaciones del año………………………………………………………. 305 

3.7.1. El invierno…………………………………………………………………. 305 

3.7.2. La primavera……………………………………………………………… 316 

3.7.3. El verano…………………………………………………………………... 320 

3.7.4. El otoño…………………………………………………………………….. 323 

3.8. Meteorología………………………………………………………………… 324 

3.9. Consejos……………………………………………………………………… 336 

3.10. Varios……………………………………………………………………….. 343 

  

4. Ganadería……………………………………………………………………… 348 

4.1. Introducción…………………………………………………………………. 348 

4.2. Ganado bovino………………………………………………………………. 349 

4.3. Ganado equino………………………………………………………………. 355 

4.4. Ganado mular……………………………………………………………….. 375 

4.5. Ganado caprino……………………………………………………………... 383 

4.6. Ganado ovino………………………………………………………………... 398 

4.7. Apicultura…………………………………………………………………… 416 

4.8. Avicultura……………………………………………………………………. 424 

4.9. Productos de la ganadería………………………………………………….. 457 



10 
 

4.9.1. Carne derivada……………………………………………………………. 457 

4.9.2. Leche……………………………………………………………………….. 474 

  

5. Actividades relacionadas con la vida del campo y los refranes beduinos…. 481 

5.1. Introducción…………………………………………………………………. 481 

5.2. El pastoreo…………………………………………………………………… 481 

5.3. La caza……………………………………………………………………….. 489 

5.4. La pesca……………………………………………………………………… 502 

5.5. Refranes beduinos…………………………………………………………... 514 

  

6. Conclusiones…………………………………………………………………… 528 

  

7. Índice de los refranes…………………………………………………………. 535 

7.1.Índice ideológico de los refranes……………………………………………. 535 

7.2. Índice analítico de los refranes……………………………………………... 542 

7.3. Lista de los refranes iraquíes seleccionados……………………………….. 568 

7.4. Lista de los refranes españoles utilizados………………………………….. 589 
  

Bibliografía……………………………………………………………………….. 621 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

0. Introducción 

 

El interés por los refranes se manifiesta desde tiempos muy remotos, y, 

consiguientemente, la recopilación de refranes cuenta con unas bases bastante sólidas; 

sin embargo, el estudio científico de los refranes, o sea, la paremiología, a excepción de 

algunas obras dedicadas a ello esporádicamente, es, básicamente, producto del siglo 

XX. Muchas características fundamentales de los refranes están muy arraigadas en la 

fraseología, por lo cual algunos lingüistas siguen considerándolas como parte integral 

de ésta. Sin embargo, los paremiólogos defienden la autonomía científica de la 

paremiología cada vez con más éxito, a pesar de aceptar ellos mismos el hecho de que 

en ocasiones resulta difícil establecer una nítida frontera terminológica entre los 

fraseologismos y las paremias.   

 

 Considerándola como una parte integral de la fraseología o una rama 

independiente de la lingüística, la paremiología, sin la menor duda, desempeña hoy un 

papel muy importante en la conservación de la tradición popular de los pueblos a través 

de la difusión de esta cultura entre los lectores, mediante las investigaciones, los 

estudios dedicados a las paremias y los artículos que se publican periódicamente en las 

revistas dedicadas a este tipo de cultura.  

 

El refrán, como bien se sabe, se considera como el representante más destacado 

y conocido de la paremiología. Quizá el carácter popular que tiene, en comparación con 

los otros enunciados paremiológicos, lo ayuda a ser difundido entre los oyentes. Tal 

enunciado es una expresión lacónica, fundada en la experiencia cultural de los pueblos y 

de uso corriente, es un hecho de lengua cuyo estudio no se circunscribe solamente a la 

lingüística, sino que interesa también a la antropología, sociología e historia de los 

pueblos. Los refranes son unos micromódulos del mundo, signos de unas situaciones; 

una de las formas de sabiduría popular, que reflejan pensamientos y sentencias de 

utilidad práctica. Son pues, el reflejo, o sea, el espejo en el que se puede ver la vida y la 

civilización de los pueblos.  

 

Por considerarlo como un documento tanto sociolingüístico como literario (Ruiz 

Moreno, 1999:118), el refrán, sin duda alguna, es de gran importancia dada su 

influencia en la formación y conservación de los modos de pensar y de las normas que 

rigen una sociedad. Imperceptiblemente, los refranes van modelando con gran fuerza a 

las personas. Así pues, estos refranes desempeñan un importante papel en la transmisión 

de conceptos, valores, normas y pautas de comportamiento humano. La variedad de los 

temas, el número de los decidores ingeniosos y la sucesión de las generaciones y de los 

tiempos, han logrado atesorar un caudal muy copioso de refranes. Como los astrónomos 

confiesan incompleto el catálogo de las estrellas, los folkloristas tendrán que reconocer 

deficientes sus colecciones.  

 

 Dentro de la paremiología árabe, se ve que el término "refrán" abarca todos los 

conceptos paremiológicos, como parábola, fábula o apólogo, pues todos llevan el 

nombre de am£āl, aunque vemos que existe una clara distinción entre am£āl y los 

denominados ¬ikam con los cuales nos referimos normalmente a los dichos de los 

personajes destacados de la historia. A base de esta distinción, se debe considerar el 

©adī£ (sentencias) del profeta Mahoma y las máximas del Imam ´Al÷ como expresiones 

que no se pueden encasillar bajo la denominación de refranes. En este sentido, hay que 

reconocer que en todas las colecciones paremiológicas árabes, sean clásicas o populares, 



12 
 

dentro del corpus en que se basa esta Tesis, existen expresiones populares que no son 

puramente refranes, porque no reúnen los requisitos y las características que definen un 

refrán. Sin embargo, nos vemos obligados a incluirlas en este trabajo de investigación, 

por tradición, y porque muchos paremiólogos árabes las consideran como refranes, o 

porque se llaman en árabe, am£āl, y se encuentran en las más grandes colecciones 

paremiológicas que se han llevado a cabo a lo largo de la historia de la paremiología 

árabe por arabistas, como por ejemplo el gran investigador Emilio García Gómez, quien 

ha tratado estas expresiones como si fueran refranes. No solamente esto, de tal forma 

han sido consideradas por los mismos antólogos árabes, tal y como veremos en las obras 

paremiológicas que forman el corpus de nuestra tesis. 

 

 En cuanto al corpus en que se basa nuestra Tesis, hemos elegido tres colecciones 

importantes que representan los dialectos más destacados de Iraq. Estas obras son:  

 

1- Ŷamharat al-am£āl al-bagdādiyya (=Colección de refranes bagdadíes) de ´Abd 

ar-Ra¬m×n at-Tikr÷tī. Una obra de seis volúmenes: I (1971), II (1978), III 

(1981), IV (1986), V (1986) y VI (1991). 

2- Maŷma´ am£āl al-Maw½il al-´āmmiyya (=Colección de refranes coloquiales de 

Mosul) de ´Abdul J×liq ad-Dabb×ð. Una obra de dos volúmenes publicados en 

1956.  

3- Al-am£āl aš-ša´biyya fi-l-Ba½ra (=Los refranes populares de Basora) de ´Abdul 

LaÐ÷f ad-Dulayšī. Una obra paremiológica de dos volúmenes: I (1969) y II 

(1972). 

   

0.1. Objetivos 

 

 Cuando me propuse llevar a cabo mi Tesis Doctoral sobre el refranero iraquí, 

concretamente el referido a la vida del campo en este país, me fijé desde el primer 

momento una serie de objetivos fundamentales. El primero y el más importante de ellos 

es ofrecer al lector una recopilación lo más exhaustiva posible de refranes relativos a la 

vida del campo iraquí ordenados de tal modo que fueran útiles a diversos propósitos, 

pues de nada sirve reunir un repertorio de refranes si éstos no se clasifican de manera 

que puedan servir al lector o al investigador que lo consulte desde tantas perspectivas 

como nos sea posible abarcar.   

 

 El segundo objetivo de nuestra Tesis reside en el descubrimiento de la naturaleza 

y la función de los refranes en relación con la sociedad, la familia y el individuo, ya que 

cualquier refranero puede ser abordado desde distintos puntos de vista y puede servir 

como una fuente de información para describir el funcionamiento de la sociedad que lo 

genera. Por ser un trabajo de investigación contrastivo, quisimos a través de éste, 

ofrecer un contraste para los que están interesados en la cultura popular, del que podrán 

beneficiarse. A través de la traducción de los refranes, una tarea que realmente no ha 

sido fácil, intentamos acercar dos culturas que aparentemente resultan diferentes: la 

española y la iraquí, pero verdaderamente tienen algunos aspectos parecidos, teniendo 

en cuenta que el refranero iraquí actual procede mayormente de otro árabe clásico, que 

por su parte abarca todas las regiones árabes, incluso los refranes que nacieron fuera de 

esta zona geográfica; por ejemplo, el refranero arábigoandaluz, que se considera como 

una parte inseparable (García Gómez, 1972:250) de la paremiología árabe.   
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 Por medio de este trabajo de investigación, hemos procurado contribuir y 

difundir una cultura que normalmente es desconocida por el lector español. Se trata de 

conocer la cultura iraquí a través de su refranero, lo que supone reflejar el dialecto 

iraquí que es totalmente desconocido en España, ya que incluso los interesados y los 

especialistas arabistas desconocen dicho dialecto, o sea, que muchos arabistas tienen 

una idea sobre el árabe dialectal de Egipto, Marruecos, Siria e incluso del Yemen, pero 

no ocurre lo mismo respecto del dialecto iraquí; se hace patente que los estudios 

realizados en España sobre la tradición popular iraquí son prácticamente nulos. Así, 

nosotros quisimos a través de esta Tesis difundir y despertar el interés por el dialecto y 

la cultura iraquí mediante el refranero.   

 

 En este trabajo quisimos abordar un refranero temático, la vida del campo, que 

sin la menor duda se considera como el gran generador y promotor del refranero en 

todas las culturas del mundo, ya que los refranes nacieron en este ámbito. A través de 

este refranero temático, hemos pretendido destacar tanto los refranes que se utilizan 

frecuentemente como los que se usan con poca frecuencia. También hemos señalado los 

que ya están fuera de uso. Para conseguir esta meta hemos recurrido a la realización de 

encuestas a distancia a personas de edad avanzada, ya que tan sólo ellos poseen la 

experiencia que nos permite saber a ciencia cierta el grado de uso de cualquier refrán.  

 

 A través de la búsqueda de equivalencias entre el refrán iraquí y el español 

hemos pretendido encontrar un marco de encuentro entre las dos culturas. Como los 

refranes indican una verdad o reflejan una sentencia ante una situación concreta, sería 

lógico que se pueda dar un punto de encuentro entre los refraneros propiamente 

mencionados. 

 

0.2. Metodología  

 

 La Tesis se estructura en cinco capítulos. El primero trata acerca de un panorama 

histórico del refranero español y del refranero árabe tanto clásico como popular. Dicho 

capítulo consiste en cuatro apartados fundamentales. En el primero, que aborda la 

paremiología en general, intentamos reflejar los problemas relacionados con la 

definición del proverbio, la consideración de incluir la paremiología como una rama de 

la fraseología o tratarlo como una disciplina independiente. El refrán es el eje del 

segundo apartado de este capítulo. Aquí quisimos ofrecer las definiciones dadas sobre el 

refrán por los distintos estudiosos españoles, comenzado por las definiciones que 

existen en los diccionarios de la Real Academia Española. También hemos tratado en 

este apartado la naturaleza lingüística del refrán, el uso del refrán en la vida cotidiana y 

el problema de la reducción en el uso de los refranes a día de hoy, y la diferencia que 

existe entre el refrán y los otros enunciados paremiológicos.   

 

 Teniendo en cuenta que el refranero iraquí actual procede de otro árabe clásico, 

y puesto que en el pasado no existía la división geopolítica actual entre los países 

árabes, resulta importante, al abordar cualquier tema que analiza el refranero popular de 

cualquier país árabe, investigar y tratar de comprender el refranero árabe culto. Esto es 

lo que hemos hecho en el apartado cuarto de este capítulo. En lo que tiene que ver con 

el refranero árabe, hemos procurado abordarlo desde sus dos aspectos fundamentales: el 

culto y el popular. Lo mismo que hacemos con el refrán español, quisimos hacer con el 

refranero árabe, por tanto pretendemos ofrecer las definiciones dadas al refrán árabe por 

los estudiosos árabes, teniendo en cuenta que el problema de la definición del refrán y 



14 
 

su clasificación dentro de la paremiología en general no es el mismo en el refrán 

español, ya que casi todos los enunciados paremiológicos árabes llevan el nombre de 

am£āl. Hemos abordado también los refranes del Corán, ya que son considerados como 

la fuente inagotable de muchos refranes populares que se usan hasta el día de hoy, 

aparte de ser los únicos que no cayeron nunca en desuso. 

 

 En el segundo capítulo hemos tratado solamente el refranero iraquí, por ser el eje 

de nuestro estudio y, por supuesto, el más importante. El segundo capítulo toma en 

consideración los conceptos asociados a la naturaleza y la función del refrán iraquí, y 

consta de seis apartados. En el primero, hemos procurado ofrecer un panorama histórico 

del refranero iraquí, destacando las colecciones paremiológicas iraquíes que se han 

escrito a lo largo de diez siglos. Hemos de destacar el carácter anónimo que tiene el 

autor de muchos refranes del mundo, pero también existen muchos refranes cuyo autor 

se puede concretar o, por lo menos, se pueden acotar las condiciones en que nacieron 

estos refranes. Esta es, pues, la idea en que se basa el segundo apartado. En el resto de 

los apartados, hemos analizado los caracteres generales del refrán iraquí, que son 

normalmente características generales que se pueden encontrar en cualquier refranero, 

como la contradicción, la concisión y la fijación. También hemos abordado las 

características morfosintácticas y semánticas del refrán iraquí. Por último sería 

necesario, a nuestro modo de ver, presentar las colecciones en que se basa el corpus de 

nuestra Tesis, que pertenecen a tres dialectos básicos de Iraq; estos son: Ŷamharat al-

am£āl al-bagdādiyya (=Colección de refranes bagdadíes) de ´Abd ar-Ra¬m×n at-Tikr÷tī. 

Una obra que consta de seis volúmenes, Al-am£āl aš-ša´biyya fi-l-Ba½ra (=Los refranes 

populares de Basora) de ´Abdul LaÐ÷f ad-Dulayšī, que es una obra de dos volúmenes, y 

el último es Maŷma´ am£āl al-Maw½il al-´āmmiyya (=Colección de refranes coloquiales 

de Mosul) de ´Abd al-J×liq Jal÷l ad-Dabb×ġ, que consta también de dos volúmenes.  

 

 El tercer capítulo forma con los dos siguientes, o sea, el cuarto y el quinto, el 

cuerpo esencial de la Tesis, donde hemos recopilado todos los refranes de la vida del 

campo en Iraq. El tercer capítulo que es el dedicado a la agricultura, cuenta con el 

mayor número de refranes recopilados (548), que se dividen en nueve apartados. Este 

capítulo consta de los refranes relacionados con labores agrícolas y productos del 

campo, como los cereales, las frutas, la uva y el dátil. También se refiere a los árboles y 

los animales de carga. En este sentido, hay que señalar que hemos preferido incluir en 

este capítulo los refranes de los animales de carga, como los del toro, del búfalo y del 

burro, que supuestamente deben incluirse en la ganadería. El motivo que nos empujó a 

esto reside en que tales animales se relacionan directamente con las labores agrícolas, 

aparte de ser animales de ganado. Los refranes relacionados con el toro se separan de 

los dedicados a las vacas, que están con la ganadería.  

 

 El tercer capítulo se refiere también a los refranes del calendario, como los 

meses y las estaciones del año, además de los refranes meteorológicos, cuya autoría se 

debe exclusivamente a los labradores. También hemos recopilado aquí los refranes que 

ofrecen un consejo y que nacieron en el ámbito agrícola. Por último, existen algunos 

refranes que no hemos podido encasillar bajo ninguno de los apartados mencionados, 

así que se han recopilado bajo el nombre de varios.  

 

 El cuarto capítulo consiste en los refranes que se relacionan con la ganadería. 

Los refranes recopilados aquí son 285, y se dividen en ocho apartados. Los ganados 

bovino, equino, mular, caprino y ovino forman esta parte de la Tesis. También hemos 
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recopilado los refranes que tienen como tema principal la apicultura, la avicultura y los 

productos derivados de esta ganadería, entre ellos la carne y la leche.  

 

El último capítulo, el quinto, consta de 102 refranes que abordan las actividades 

relacionadas con la vida del campo, como el pastoreo, la caza y la pesca. También 

consideramos necesario recopilar aquí los refranes beduinos. Dentro del refranero 

beduino podemos encontrar muchos refranes que se refieren a distintos aspectos de la 

vida humana; pero aquí hemos recopilado solamente los refranes que tienen relación 

con el ganado, principalmente, y otros refranes como los del dátil. En este sentido hay 

que mencionar también el camello, considerado como el ganado más importante de los 

beduinos; pero no todos los refranes que tienen como objeto este animal son refranes 

beduinos. Hay que tener en cuenta que el refranero iraquí en general se caracteriza por 

la abundancia de los refranes que abordan el camello, la gallina, la mujer, el toro, el 

perro y el burro.  

 

Al final del último capítulo se encuentra la parte ideológica del trabajo, que 

comprende el índice analítico de los refranes, concebido como un diccionario de todas 

las palabras utilizadas en los refranes recopilados en esta Tesis. También comprende el 

índice ideológico de los refranes. El motivo que nos llevó a añadir una parte ideológica 

al trabajo reside en que la mayoría de las obras paremiológicas árabes carecen de este 

tipo de análisis de los refranes e, igualmente, se trata de una herramienta que facilita al 

lector la búsqueda de los refranes.   

 

La disposición de la información que acompaña cada refrán recopilado es la 

siguiente: en primer lugar, se encuentra el refrán en árabe, o mejor dicho, en el dialecto 

iraquí. En la misma línea a la derecha se indica entre paréntesis la colección de donde 

procede el refrán de la forma siguiente: aparece abreviado el nombre del recopilador 

seguido de un número; ese número precedido de dos puntos remite a la página en el 

caso de los refranes de Mosul (Dabb×ġ: 503), y remite a la numeración propia de cada 

corpus en el caso de los refranes de Bagdad (Tikrītī 5953) y los de Basora (Dulayšī 23).   

 

Luego viene la transcripción latina. El sistema de transcripción utilizado se 

detalla en una tabla que se puede encontrar en la página 19. En este sentido, hay que 

tener en cuenta que, en el momento de leer los refranes iraquíes, el árabe tiene letras 

solares y lunares, lo que provoca que si se encuentra después del artículo AL 

(el/los/la/las) una letra solar, entonces se pronuncia la L igual que la letra posterior, 

como por ejemplo en la palabra: aš-šams (el sol) en lugar de al-šams. Tras la 

transcripción latina, en la tercera línea encontramos la glosa, o sea, la equivalencia 

palabra por palabra. Esta glosa se basa en The Leipzig glossig rules (véase: Salazar 

García, 2008). A continuación se pone la traducción del refrán al español. Aparece 

precedida de una numeración entre corchetes que indica la recopilación personal de los 

refranes que hemos seleccionado relativos a la vida del campo iraquí. 

 

Posteriormente se presentan los comentarios para cada refrán recopilado. Sería 

importante mencionar aquí que en algunos refranes hemos incluido la anécdota o la 

historia del refrán que, a nuestro modo de ver, facilita al lector español, e incluso al 

árabe que sepa el español, el significado del refrán mismo. También hemos visto que 

muchas de estas anécdotas son interesantes, y merece la pena incluirlas en los 

comentarios de los refranes. Al final del comentario aparece el propósito del refrán, 
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hecho que facilita al lector una comprensión más profunda de lo que quiere decir cada 

uno de ellos.  

 

Luego aparece el uso del refrán, donde se indica que el refrán es frecuente o 

poco frecuente, e incluso si ya no se usa. Respecto al uso, hemos de decir que no se ha 

tratado de una tarea fácil, ya que en muchos refranes hemos tenido que recurrir a hacer 

una encuesta a distancia. Tal encuesta ha consistido en consultar la frecuencia de 

utilización de los mismos: si son frecuentes, o poco frecuentes, o ya no se usan. Para 

realizar esto, la encuesta se ha dirigido a personas de tercera edad que viven en Iraq y 

que tienen la experiencia suficiente para resolver el grado de utilización de cada refrán. 

En cambio, existen otros refranes conocidos que son mayormente frecuentes, por lo que 

en estos casos la fuente que nos proporcionó su frecuencia de uso fuimos nosotros 

mismos, en virtud de nuestro conocimiento como miembros de la comunidad iraquí.  

 

Al lado del uso aparece en la misma línea el lugar del uso, y eso nos lo 

proporciona el corpus mismo. En cada refrán aparece la ciudad donde se usa tal refrán. 

Si se usa en dos ciudades, se citan las dos ciudades y si se usa en tres ciudades, es decir 

en Bagdad, Mosul y Basora, desaparece el lugar del uso, porque esto significa que el 

refrán se usa en todo el país. Así, se pone frecuente o poco frecuente sin citar la ciudad. 

Solamente se mencionan dos o tres variantes de un mismo refrán cuando existe un 

cambio fonético, fonológico o léxico. 

 

Luego se indica el registro del refrán: si es culto, es decir, si se pronuncia como 

un refrán árabe clásico, o un refrán coloquial, o sea, en dialecto iraquí. Decidimos 

incluir esta información (coloquial/culto), porque hemos visto que existen muchos 

refranes iraquíes que mantuvieron su forma clásica. A continuación se cita la fuente del 

refrán: si es escrito o es de transmisión oral. Para resolver y averiguar si el refrán es 

escrito, hemos recurrido a una serie de obras clásicas y modernas que a nuestro modo de 

ver se dividen en tres grupos. El primer grupo consta del Corán, los ¬adices (de ¬adī£, 
narración) del profeta Mahoma y los dichos del Imam ´Alī.   

 

El segundo grupo comprende las colecciones paremiológicas clásicas, entre ellas 

se destacan la del al-Mayd×nī, Maŷma´ al-am£āl (=Colección de refranes), la de a£-¢a- 

´×libī, At-tam£īl wa-l-mu¬āÅara fi-l-¬ikam wa-l-munāÞara (=La ejemplificación y la 

exposición acerca de las máximas y la equivalencia), la de az-Zamajšarī, Al-mustaq½à fi 

am£āl al-´arab (=Lo máximo en los refranes de los árabes) y la de al-´Askarī, Ŷamharat 

al-am£āl (=Colección de refranes). A este grupo se añaden también las colecciones 

paremiológicas del arábigoandaluz, entre ellas se destacan: Al-´Iqd al-farīd (=El collar 

incomparable) de Ibn ´Abd Rabbih al-Andalusī y Am£āl al-´awāmm fī l-Andalus li-Abī 

Ya¬yà az-Ziggalī (1220-1294) (=Refranes de la gente en al-Andalus de Abī Ya¬yà az-

Zaggalī), edición realizada por Mohamed Bencherifa.  

 

El tercer grupo comprende las colecciones paremiológicas clásicas iraquíes 

como Risālat al-am£āl al-bagdādiyya allati taŷri bayna l-´āmma (=Mensaje de los 

refranes bagdadíes que circulan entre el vulgo) de Abý l-©asan aÐ-Æalaq×nī, Am£āl al-

´awāmm fī Dār as-Salām (=Los refranes del vulgo en Bagdad) de ´Abdul LaÐ÷f I£ny×n 

(1867-1944) y Am£āl al-´awāmm fī madīnat Dār as-Salām (=Los refranes del vulgo en 

Bagdad) de Ma¬mýd Šukrī al-Alýsī. 
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A continuación aparece el tipo del refrán. Los refranes árabes populares se 

dividen en dos tipos principales. El primero se puede llamar refranes compartidos, y 

comprende los refranes difundidos en más de un país árabe, aunque sufra algún cambio 

fonético debido a las diferencias dialectales. El segundo tipo comprende lo que se llama 

refranes locales, que nacen en un ambiente local y no se difunden a otro país, 

limitándose su uso al país donde nació. Para realizar esto, hemos recurrido a las 

colecciones paremiológicas de distintos países árabes como Egipto, Palestina, 

Marruecos y Siria.     

 

Finalmente ofrecemos los refranes españoles que son equivalentes (en 

ocasiones idénticos) a los iraquíes. En este sentido hay que mencionar que no hemos 

dejado de manejar muchas colecciones de refranes, y de manera especial el Refranero 

general ideológico español de Luis Martínez Kleiser, el Refranero y dichos del campo 

de todas las lenguas de España de Ignacio Cobos López de Baños y el Refranero de los 

frutos del campo de Ramón Lloréns Barber.   

 

 

0.3. La diferencia entre el árabe de Iraq y el árabe clásico culto 

 

 Sería importante, al introducirnos en el estudio de un dialecto de cualquier 

lengua, aclarar cómo se pronuncia este dialecto en comparación con la lengua culta a la 

que pertenece. Partiendo de este concepto, y teniendo en cuenta que el árabe de Iraq 

resulta ciertamente desconocido, no solamente para muchos arabistas sino también para 

algunos árabes que no son iraquíes, hemos intentado aclarar la forma de la 

pronunciación del árabe de Iraq, teniendo presente que dicho dialecto es muy rico, ya 

que consiste en muchas variantes dialectales que se diferencian según la zona geográfica 

del país. Así veremos que el dialecto de Bagdad no es el mismo que el de Mosul, y el de 

Mosul no parece igual que el de Basora.   

 

Señalo a continuación el sistema de la pronunciación del árabe de Iraq, que tiene 

determinados fonemas que no se pueden encontrar en el árabe de otros países. Me he 

guiado por U½ūl alfāÞ al-lahŷa al-´irāqiyya (=Normas de pronunciación del dialecto 

iraquí) de Mu¬ammad RiÅa aš-Šb÷bī y por "Al-bunya al-lugawiyya wa-½-½awtiyya li-

lahŷat Bagdād al-´āmmiyya" (=La estructura lingüística y fonológica del dialecto de 

Bagdad) de ¼āli¬ ¼add÷q Mil¬im, para ofrecer de manera resumida la pronunciación del 

árabe de Iraq:  

 

La introducción de اٷ en los verbos, que normalmente se traduce como "el que" o 

"quien". Esto lo podemos ver en los todos los dialectos de Iraq. 

 

En la lengua árabe clásica, si se adelanta el verbo al sustantivo, tal verbo se conjuga 

siempre en singular, mientras que en el dialecto árabe de Iraq el verbo concuerda con el 

sustantivo en singular y en plural, o sea, si el verbo está en plural, pues el sustantivo 

debe ser en plural y viceversa. Por ejemplo: ؽٖل اٹٮلاؽڈٿ, ¬a½ada al-fal×¬ýn, los 

labradores cosecharon, se dice: ؽٖلڇا اٹٮلاؽڈٿ  , ¬a½adaw al-falā¬ýn. Es lo mismo que 

podemos ver en el español, donde el verbo debe concordar con el sustantivo si es 

singular o plural.    

 

La letra árabe culta q ٯ, se convierte en g, گ   en el dialecto de Bagdad y Basora. Por 

ejemplo, en vez de decir (ال ) q×l, dijo) se dice ,ق ٷگب , g×l), mientras que siempre mantiene 
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su forma de pronunciación culta en Mosul. Aunque en otras ocasiones dicha letra se 

convierte en ط ŷ, como por ejemplo la palabra (ٱله, qidir, olla) que se pronuncia (جدر, 

ŷidir).  

 

La letra k  ٳ clásica se convierte en che en todos los dialectos árabes de Iraq. Por 

ejemplo, en vez de decir (ٌٶڈي, yakwi, se quema), se dice yichwi. 

 

La letra ع, ´a árabe clásica se convierte algunas veces en ن, n, y esto se puede ver en 

todos los dialectos árabes de Iraq, por ejemplo en vez de decir: (عطي  ya´Ði, dar), se ,ي

dice: (ىطي   .(yenÐi ,ي

 

La omisión de la hamza final ء en muchos léxicos, y esto comprende todos los dialectos 

árabes de Iraq. Por ejemplo, en vez de decir (ٱوأ, qara´, leyó), (صحراء , ½a¬r×‟, desierto), 

se dice (را صحرا) ,(qira ,ق , ½a¬ra). También la hamza inicial en el pronombre 

interrogativo: (ه ه) :w ,واو ayna, dónde), se convierte en ,أي  wēn). Esto comprende ,وي

todos los dialectos árabes de Iraq.  

 

Algunas veces se dan casos de omisión de la letra central como en la palabra ثڂذ, bent, 

hija), que se dice (ثذ, bet).  

 

La omisión de la alif maq½ýra  alà, sobre, donde se adjunta el´ ,٥ٺى en la preposición  ډ

resto de esta preposición con el sustantivo. Por ejemplo, en la frase: ٥ٺى اٹغپٸ, ´alà al-

ŷamal, sobre el camello, se dice: جمل  al-ŷamal. Esto lo podemos ver en todos los´ ,عال

dialectos árabes de Iraq. 

 

En el dialecto árabe de Mosul, la letra ه, r se pronuncia غ, ġ, lo mismo que se puede ver 

en la lengua francesa. Es una de las características principales del dialecto de esta 

ciudad, que lo diferencia de los otros dialectos de Iraq. Por ejemplo, en vez de decir: 

يع) يع) :se dice ,(rumāna, granada ,هٽبځخ) ,(rabī´, primavera ,رب ب ت) ,(´ġabī ,غ  ,غماو

ġumāna). También tal conversión de la pronunciación de dicha letra se aplicaba al 

dialecto de los judíos iraquíes.  

 

La تاء ,ة ىطت ال مرب  la t×‟ marbýÐa, que siempre en el árabe culto se indica en estado ,ال

absoluto con a, en el dialecto de Mosul se convierte en i larga, y es lo mismo que ocurre 

en el dialecto sirio. Por ejemplo en vez de decir: (بت  ,(warda, flor ,وردة) ,(quba, cúpula ,ق

se dice: (بي    .(waġdī ,ڇ٩لي) ,(qubī ,ق

 

El pronombre posesivo en el árabe culto له , lahu, su, se convierte en el dialecto árabe de 

Anbar, Tikrit y Mosul en u larga. Por ejemplo, en vez de decir: وجهه, waŷha-h, su cara, 

se dice (وجى, wiŷ-ý), mientras en el dialecto árabe de Bagdad y Basora mantiene su 

forma culta.  

 

La letra ط, ŷ, que se pronuncia como j inglesa, se convierte en (ي, y) en el dialecto árabe 

de Basora, y esto se debe a la influencia de la tribu Tamīm, que constituye más de la 

mitad de la población de Basora. Por ejemplo, en vez de decir (عڈ٥بٿ, ŷaw´×n, 

hambriento), (دجاجت, daŷ×ŷa, gallina), se dice (ىعان    .(diy×ya ,كٌبٌخ) ,(yý´×n ,ي
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0.4. Sistema de transcripción 

 

El hecho de incluir las transcripciones correspondientes al texto árabe favorece 

la comprensión de estos textos, aunque tales transcripciones puedan ocasionar 

complejidad cuando en realidad esta Tesis tiene una vocación divulgadora entre el lector 

español, y lo que se pretende es, sin duda, una mejor difusión y comprensión. Pero al 

mismo tiempo queremos reflejar a través de este trabajo la musicalidad, el ritmo, la rima 

y todos aquellos efectos sonoros que son consustanciales a este tipo de producción 

popular, dirigida al oído de un receptor español. Pues, por todo esto, pensamos que sería 

importante recurrir a este sistema que será, de una manera u otra, una herramienta útil 

para el propósito que se persigue: aproximar a una entonación o una pronunciación 

figurada de los refranes.   

 

 Cualquier procedimiento de transcripción es válido siempre y cuando mantenga 

una coherencia. Así, hemos procurado ser sistemáticos guiados por los dos siguientes 

criterios:  

 

1-En los textos clásicos que existen en algunos refranes que todavía mantienen su forma 

original, y lo mismo también se puede ver en la bibliografía, se sigue el método de 

transcripción utilizado mayoritariamente por el arabismo español. Por lo tanto, hemos 

recurrido al sistema de transcripción más seguido por los arabistas, que es el que se 

encuentra en el Diccionario de árabe culto moderno de Julio Cortés (1997: XIV). 

 

2-Para los refranes iraquíes nos ha servido de pauta el U½ūl alfāÞ al-lahŷa al-´irāqiyya 

(=Normas de pronunciación del dialecto iraquí) de Mu¬ammad RiÅa aš-Šbībī, una obra 

básica para entender cómo se pronuncia el dialecto iraquí, que se diferencia de otros 

dialectos por la existencia de algunos fonemas particulares, advirtiendo que los refranes 

en el dialecto árabe de Iraq no respetan, en general, las reglas fonéticas o gramaticales 

clásicas.   

 

 l ل  Ð ط  d د  ‟ ء

 m م  Þ ظ  ² ذ  b ب

 n ن  ´ ع  r ر  p پ

 h ه  ġ غ  z ز  t ت

 w و  f ف  s س  £ ث

 y ي  q ق  š ش  ŷ ج

 ch چ  k ك  ½ ص  ¬ ح

    g گ  Å ض  j خ

 

  

Hamza inicial no se transcribe. 

Alif maq½ýra: à 

T×‟ marbýÐa: en estado absoluto, "a"  y en estado constructo, "at". 

Vocales breves: a, i, u, o, e  

Vocales largas: ×, ÷, ý, ō, ē 

Diptongos: aw, ay  

Artículo: "al" en lengua culta y "el" en dialectal iraquí y "l" después de palabra 

terminada en vocal en ambos casos (culto y dialectal). Se asimila, como ya se ha 

indicado, ante consonante solar.  
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1. La paremiología como ciencia y sus problemas actuales 

 

1.1. Introducción 

 

Sería importante aquí, y antes de entrar en el estudio de las paremias, aclarar la 

diferencia existente entre la fraseología y la paremiología, porque muchas 

características esenciales de las paremias están muy arraigadas en la fraseología, por lo 

cual, vemos que algunos lingüistas siguen considerándolas como parte de ésta. Las 

combinaciones lingüísticas estables o expresiones fijas, como son las locuciones, 

expresiones idiomáticas, paremias y fórmulas ritualizadas, reciben los nombres 

genéricos de unidades fraseológicas o fraseologismos (Corpas, 1996:17; Hernando 

Cuadrado, 2010:13). Contamos con una gran cantidad de trabajos teóricos que tratan 

estas unidades; sin embargo, todavía se sigue cuestionando si son objeto de una sola 

disciplina, la fraseología, o de dos disciplinas: la fraseología y la paremiología.  

  

Fraseología y paremiología son unas veces tratadas como hipónimos, cuyo 

hiperónimo sería el archilexema fraseología, o bien como términos no relacionados 

(Belozerova, 1998:14). La fraseología entendida como disciplina general incluye en su 

ámbito de estudio la paremiología, que se ocuparía exclusivamente de las 

combinaciones estables que constituyen enunciados y que tienen autonomía dentro del 

discurso; estas unidades son las paremias (proverbios, refranes, dichos, sentencias, 

aforismos, wellerismos, dialogismos, etc.) y las fórmulas ritualizadas o rutinarias 

(Corpas, 1996). Esta consideración de la fraseología como disciplina general, que 

abarca todo el campo, se basa en características que comparten las unidades 

fraseológicas propiamente dichas, con refranes en general, frente a las combinaciones 

libres.   

 

Según Ganapol´skaja (1998:17), la separación entre la fraseología y la 

paremiología se adopta tradicionalmente en las investigaciones sincrónicas que tratan de 

las estructuras conceptuales dentro de un campo y de las relaciones paradigmáticas de 

las unidades descritas, mientras que el enfoque unitario domina, principalmente, en los 

estudios históricos de proverbios y unidades idiomáticas individuales. Sin embargo, una 

vez que se ha reconocido la importancia del estudio lingüístico de estas unidades, y que 

las diferencias existentes entre ellas están en su mayor parte descritas, parece necesario 

retomar el estudio de lo que tienen en común, y para ello no es suficiente tratar estas 

unidades lingüísticas de forma asilada, considerando su historia, sino que hay que tratar 

otros aspectos semánticos, como pueden ser las estructuras conceptuales y metafóricas. 

Por todo esto, se describe la fraseología en la actualidad como ciencia de carácter 

interdisciplinar (Ruiz, 1998:11).  

 

Los paremiólogos defienden la autonomía científica de la paremiología cada vez 

con más éxito, a pesar de aceptar ellos mismos el hecho de que en ocasiones resulta 

difícil establecer una nítida frontera terminológica entre los fraseologismos y las 

paremias (Cantera Ortiz de Urbina y Sevilla Muñoz, 2001:11). Es difícil dar razón a 

alguien en esta disputa científica, porque existen varios argumentos a favor y en contra 

de cada posición, aunque indudablemente la paremiología, como rama lingüística con su 

base teórica y sus investigaciones específicas, ha de tener una consideración íntegra 

tanto dentro como fuera de la fraseología.   
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Desde los comienzos de su existencia, la paremiología se ha preocupado por el 

problema de la definición de las unidades que manipula, no obstante todavía no se 

dispone de ciertos criterios sólidos para diferenciar los subgéneros. Por tanto, para todo 

aquél que se adentra en el mundo paremiológico, uno de los desafíos más grandes es "la 

maraña conceptual que reina por doquier" (Sevilla Muñoz, 1993:15).   

 

Pese a esta confusión terminológica, sería imprescindible para cualquier trabajo 

de investigación, cuyo tema está relacionado con la paremiología, presentar algunos 

términos que se van a manejar en el mismo. Hay que hacer una observación muy 

importante referente al término paremia, que carece de tradición genérica ya que su 

aparición es reciente y su uso, básicamente, se limita a los círculos de la gente dedicada 

a su estudio científico. Usando paremia como término genérico supracultural hay que 

destacar que nuestra investigación abarca, principalmente, la noción de lo que la gente 

de la calle considera refranes. 

 

En el primer capítulo de esta investigación, intentaremos dar una visión general 

de la paremiología, tanto de la española como de la árabe. Este capítulo consiste en 

cuatro apartados. El primer apartado trata el problema de la definición del proverbio, la 

aparición y la función ideológica de los proverbios y también la naturaleza lingüística 

del proverbio. En el segundo apartado hacemos referencia a las definiciones dadas al 

refrán, desde los puntos de vista de algunos estudiosos. Intentaremos aquí referirnos al 

problema de la clasificación paremiológica, aclarando al mismo tiempo la semejanza 

existente entre el proverbio y el refrán; y la diferencia entre el último y los otros 

enunciados paremiológicos, especialmente la frase proverbial. El tercer apartado trata la 

paremiología española, donde aludimos a las primeras colecciones paremiológicas, al 

uso del refrán dentro de las obras escritas tanto en la Edad Media como en la época 

contemporánea y la moderna, al problema de la ruptura de cadenas de transmisión de 

refranes y también analizamos la naturaleza lingüística del refrán español. El cuarto 

apartado trata la paremiología árabe. Hay que señalar aquí que existen dos tipos de 

obras paremiológicas árabes: el clásico y el popular. En este apartado contemplamos 

también los refranes extraídos del Corán porque constituyen la base ideológica para 

muchos refranes árabes, tanto clásicos como populares.  

 

 

1.2. Problema de la definición del proverbio 

 

 Muchas de las definiciones del proverbio parecen descripciones y por tanto no 

sirven para distinguir entre un proverbio y cualquier otro enunciado. Wolfgang Mieder, 

que elaboró y desarrolló un nuevo concepto del proverbio, recoge 55 definiciones de 

proverbio entre el público anglohablante y reconoce el hecho de que es muy posible que 

haya más definiciones de proverbio que proverbios (Mieder, 1989:113). En otro estudio 

(Mieder,1994:18) asegura que: "Podría parecer que nada es más fácil que dar por 

escrito una definición precisa del proverbio, y hasta podríamos llegar a afirmar que 

hay más intentos de definiciones que proverbios en sí".  

 

 Desde los inicios del siglo XX, cuando comenzó a tomar fuerza la paremiología 

como ciencia, se han hecho algunos intentos de conceptuar científicamente la noción del 

proverbio; no obstante, el estudio más destacado por su trascendencia e importancia es 

The Proverb, la obra de Archer Taylor publicada en 1931, considerada como Biblia de 

los estudios paremiológicos. Archer Taylor escribió un libro relativamente breve, pero 
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lleno de ideas y bases de despegue para investigaciones futuras. La obra en sí misma es 

toda una definición del proverbio. Sin embargo, precisamente a él le pertenece la frase 

en la que define el proverbio (Taylor, 1931: 3) como "un dicho corriente común entre la 

gente", refiriéndose a la amplia circulación de éste dentro del habla cotidiana, actual o 

pasada. La definición del proverbio que proporciona Taylor se ha convertido, en sí 

misma, en una afirmación proverbial, que es citada casi siempre cuando un estudioso 

tiene que ocuparse de cuestiones de definición. Por tanto, siguiendo la buena tradición 

paremiológica, incluimos aquí el famoso párrafo en su lengua original (Taylor, 1931:3):   

 

"The definition of a proverb is too difficult to repay the undertaking, and should 

we fortunately combine in a single definition all the essential elements and give each 

the proper emphasis, we should not even then have a touchstone."  

 

 Además de esto, Taylor define el proverbio en términos de una máxima popular, 

una de las formas literarias más antigua y más universal. De hecho, podemos afirmar 

que, en los casi ochenta años que ha transcurrido desde la aparición de este párrafo de 

Taylor, se van publicado definiciones cada vez más complejas, pero de momento no se 

ha encontrado la clave para desentrañar los secretos de la proverbialidad. Así, al 

intentar precisar la noción universal del proverbio, la dificultad principal aquí (Mieder, 

2000:19) reside en que siempre hay que tener en cuenta la traducibilidad del proverbio. 

 

 No obstante, precisamente este aspecto de la naturaleza proverbial se queda a 

menudo fuera de la atención terminológica, porque, lógicamente se trata de una 

característica muy relativa. Un año después de la publicación del famoso libro de 

Taylor, su colega Barlette Jere Whinting publicó un notable artículo titulado "The 

Nature of the Proverb", donde elaboró su propia definición del proverbio sintetizando 

las definiciones anteriormente hechas (Whinting,1932:288): "A short pithy saying in 

common and recognized use, a concise sentence often metaphorical or alliterative in 

form, which is held to express some truth ascertained by experience or observation 

familiar to all, an adage, a wise saw".  

 

 Sobre los aspectos de la estructura formal del proverbio han tratado en sus 

estudios George Milner (1969) y Alan Dundes (1975). Los dos aseguran que la 

definición del proverbio se basa en la presencia necesaria de, al menos, un elemento 

descriptivo, que, a su vez, consiste en un tema y su correspondiente comentario, y por 

tanto, un proverbio debe estar constituido por al menos dos palabras significativas 

(Dundes, 1975:65): "A traditional propositional statment consisting of at least one 

descriptive element, a descriptive element consisting of a topic and a comment". 

  

 El estudio actual de los proverbios florece con la ayuda de las ediciones 

especializadas en el campo paremiológico. Así, el interés arraigado hacia los proverbios 

había sido fomentado por el paremiólogo finlandés Matti Kuusi, que a lo largo de los 

años 1964-1975 editó veinticinco números de la revista Proverbium en Helsinki. 

Precisamente a esta revista se atribuye (Sevilla Muñoz y Cantera Ortiz de Urbina, 2001: 

9) el comienzo de la andadura de la paremiología moderna. El paremiólogo finés 

Kuusi (1998:16) aporta al concepto del proverbio la característica importante de uso 

común, es decir, el uso que se hace de ellos tanto en las comunidades grandes como en 

las pequeñas "Proverb are comment saying among the people, commonness is their 

state of being. There are the common saying of four-person whist groups; there are also 
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saying that were engrave on clay tablets thousands of years ago and that are still 

repeated every day over five continents". 

   

 A continuación presentamos extractos de algunas definiciones propuestas por 

diferentes estudiosos, a medida que van completando la noción del término. El enfoque 

estructural nos lo ofrece Barley (1970:741):  

 

 "A proverb is a standard statement of moral and colloquial imperatives in fixed 

metaphorical paradigmatic form; it deals with fundamental logical relationship". 

 

Posteriormente, los estudios de Norrick (1985:18) introducen el término giro 

conversacional libre para caracterizar el proverbio desde el punto de vista discursivo:  

 

"Proverbs are semantically general evaluative, complete conversational turns 

syntactically independent of their context; functional comments on the immediate 

situation with a didactic tone". 

  

En el estudio, más reciente, de Paul Hernadi y Francis Seen (1999:9) aparece la 

definición siguiente:  

 

"Proverbs are brief, memorable, and intuitively convincing formulations of socially 

sanctioned advice. All or virtually all cultures presses a repertoire of such formulations 

and use them mainly as rhetorically effective means of transmitting accumulated 

experience". 

 

 Basándonos en las definiciones dadas por los estudiosos mencionados 

anteriormente, se puede decir que el proverbio es un dicho popular sentencioso y breve, 

socialmente aceptado, que expresa una verdad comprobada, generalmente simbólica y 

expuesta en forma poética que contiene una regla de conducta u otra cualquier 

enseñanza evidente o implicada, relacionada con cierto campo de la actividad o 

condición humana, sus comportamientos o actitudes donde es pertinente. Es conocido y 

citado durante un periodo determinado por una determinada comunidad lingüística y se 

utiliza a menudo en su forma breve, es decir, incompleta. Es un enunciado 

sintácticamente independiente que posee una entonación y unas características 

lingüísticas propias. 

 

 

1.2.1. La aparición de los proverbios 

 

 Los proverbios han sido objeto de atención por parte de los intelectuales a lo 

largo de la historia humana. Podemos sostener que casi todos los pueblos han pagado su 

tributo a los proverbios (ateniéndose, por supuesto, cada uno a su variante étnica del 

género): los asirios en Iraq, los egipcios, los indios y los chinos, y los encontramos 

también en los tratados filosóficos de los griegos. Los proverbios de la Antigüedad 

enriquecen la cultura de los pueblos herederos de ésta, de manera que ahora es difícil 

rastrear y afirmar la autenticidad de la procedencia de los dichos que llegan a nuestros 

caudales paremiológicos desde aquellos tiempos remotos. 

 

 La aparición de los proverbios y su fijación en la lengua se deben a la necesidad 

de conservar las experiencias de la vida humana, y de paso reflejan el desarrollo del 
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pensamiento y del arte. La visión del mundo del hombre primitivo origina los primeros 

proverbios, que se plasman en forma de augurios y maldiciones; luego les siguen los 

referentes a las observaciones meteorológicas, a los hábitos laborales, a las creencias y 

supersticiones, después aparecen las evocaciones, los embrujos, los cuentos y fábulas, y 

por supuesto, los proverbios. 

 

 Las primeras selecciones de proverbios cuentan con una historia milenaria que 

parte de las tablas de barro de los antiguos sumerios en Iraq que se conocen desde el 

siglo III a.C. (Paczolay, 1997:12). La antigua civilización que introduce los proverbios 

en sus textos escritos ya destina los cuentos proverbiales al uso escolar (Combet, 1996: 

12). Las tabillas de la población sumeria, consideradas como las primeras colecciones 

de proverbios, datan del siglo XIII a.c y reúnen unas 300 unidades (Veldhuis, 

2000:385), y pese a su antigüedad y la diferencia de costumbres, vida social y entorno, 

reflejan una similitud en la percepción del mundo y comparten una mentalidad sobre las 

cosas fundamentales de la vida que siguen vigentes hoy en día. 

 

 La tradición cristiana hereda numerosas máximas de conducta de las escrituras 

bíblicas de Salomón, expuestas en su inapreciable Libro de los proverbios, y siglos 

después se difunden en el mundo, en forma de refranes, los sublimes proverbios de los 

Santos Evangelios del Nuevo Testamento, que se encuentran recogidos actualmente en 

casi todos los refraneros europeos. 

 

 La tradición paremiológica europea tiene también sus orígenes en la cultura 

griega que a su vez fomentó el desarrollo de la romana; la época helenística nos deja 

sentencias y máximas atribuidas a los Siete Sabios de Grecia (alrededor del 620-550 

a.C.), de los que destacan Tales de Mileto, Pitaco de Mitilene y Solón de Atenas 

(alrededor del 620-550 a.C.) (Sevilla Muñoz y Cantera Ortiz de Urbina, 2002:45). No 

obstante, el reconocimiento genérico de los proverbios comienza con Aristóteles, que 

inicia su recopilación, tarea continuada por otros autores como Zenódoto, Crispo y 

Cleantes; encuéntranse también algunos repertorios bajo el nombre de Plutarco y 

Teofrasto. Además, numerosos proverbios griegos aparecen en las traducciones latinas 

de Platón, Sófocles, Diógenes, Esopo, Homero, etc. Muchos de ellos adornan las obras 

de Plauto, Cicerón, Horacio y otros escritores romanos.  

 

En la Edad Media los proverbios se incorporaron sustancialmente al proceso de 

la enseñanza de las lenguas clásicas, la tradición que posteriormente pasa a nuestros 

tiempos, atravesando el Renacimiento y los siglos sucesivos. En el siglo XVI, los 

Humanistas y Erasmistas no dudaron en considerar las paremias como evangelios 

breves (Combet, 1996: 11), cuyas enseñanzas debían ser iguales de respetables que las 

de los Evangelios canónicos de la Iglesia Católica. Para los Humanistas, se trataba de 

contestar así a la influencia de la Iglesia oponiendo a su doctrina la sabiduría popular. 

La entrada masiva de los proverbios en las literaturas europeas se produce sobre todo en 

los siglos XVI y XVII, y luego, aunque no de manera tan cuantiosa, en el siglo XIX y 

los principios del XX, cuando vuelve a despertar el interés por todo lo folclórico. 

  

 

1.2.2. El origen de los proverbios 

 

 El origen de los proverbios está relacionado con la fijación de un sentido 

concentrado en unas formas lacónicas y poéticas. Este género por lo general no 
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corresponde a una intuición aguda, sino que sintetiza experiencias repetidas, 

consustanciales a su carácter popular y al medio campesino en que vivió durante siglos. 

Al mismo tiempo representan la filosofía y la lógica de un pueblo en una época 

determinada de su historia, siendo obras del arte popular. 

 

 La experiencia básica existencial de la humanidad en gran parte es compartida 

desde los tiempos inmemoriales. Por lo tanto, parte considerable de los proverbios, aún 

en las culturas independientes, refleja relaciones lógico-conceptuales también muy 

semejantes. Transmite preocupaciones que, en lo esencial, se refieren a problemas 

prácticos e inmediatos de nuestra existencia diaria: la vida material, las relaciones entre 

los individuos y los grupos, la familia, el amor, el dinero, el poder, la muerte, etc. 

Hablando en términos generales, al parecer no hay grupos étnicos o culturas que no 

tengan una categoría aproximadamente equivalente a los proverbios, aunque sigue 

siendo objeto de debate su presencia en ciertos pueblos indígenas de América. 

 

 Los proverbios, pues, representan la filosofía popular expresada en las relaciones 

de reciprocidad, la causa y efecto de las relaciones, apariencias y realidad, fenómenos 

relacionados y no relacionados, vicios y virtudes humanas semejantes para las culturas 

antiguas, dado que su estructura esencial no difiere de la de nuestras sociedades 

modernas. También es verdad que el número de los proverbios comunes generalmente 

se incrementa por el crecimiento de los contactos culturales mediante los préstamos 

paremiológicos. Esta es la causa de que a menudo no podemos fijar con certeza las 

fechas de aparición de los proverbios, pues la mayoría no tienen origen conocido. 

 

 Existen dos opiniones enfrentadas sobre el origen de los proverbios. La primera 

opta por su popularidad y la creación espontánea, y la segunda distingue la artificiosidad 

como factor principal de su configuración, y es compartida por la mayor parte de los 

estudiosos. Estos consideran el proverbio como un artefacto del conceptismo puro, 

humor intelectualizado, una faceta de la expresión esencialmente analógica y 

metafórica. En la definición de los proverbios (Díaz Padilla, 1985:133) a menudo se 

destaca su papel aleccionador, puesto que son: 

 

"Comodines de que dispone la lengua, susceptibles a ser empleados en las más 

diversas situaciones y de los que se desprende siempre una enseñanza para el lector; 

pueden ser utilizados para esta función cuando su adecuación a las circunstancias en 

que aparecen es la apropiada a su significado". 

 

 A consecuencia de esto, para definir lo que es un proverbio, es preferible usar la 

palabra consejo, en vez de sabiduría, dado que las descripciones y prescripciones 

paremiológicas se presentan como estrategias instantáneas para el pensamiento y la 

conducta y no como verdades atemporales. Este punto de vista no es difícil de defender, 

teniendo en cuenta la ocurrencia frecuente de las paremias opuestas. Por ejemplo, 

¿cómo podemos creer que Querer es poder, pensando que El hombre propone, y Dios 

dispone? Los proverbios de sentido opuesto en aparentes controversias pueden poseer 

un significado paralelo, teniendo en cuenta tanto las preferencias de un pueblo en 

concreto como las de una persona en particular. 

 

 Para el uso de los proverbios no existen límites fijos y cualquiera puede ser 

utilizado de maneras absolutamente diferentes, de acuerdo con las características 

particulares del contexto. Son pequeñas dosis de saber adheridas a discursos mayores 
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que se suelen construir a partir del sistema de oposiciones y representan verdades que 

tienen validez por encima de toda sospecha. Los proverbios por sí mismos no son ni 

verdaderos ni falsos, se encuentran en relación con su adecuación a la situación concreta 

en la que se utilizan (Fernández-Sevilla, 1983:210). 

 

 Los proverbios, pues, forman una parte de un saber compartido por el pueblo en 

un momento determinado de su historia. Son como las leyes citadas por un abogado, 

que no las establece, sino que las utiliza de la manera que más le conviene. Mientras la 

regularidad fónica y sintáctica hace la producción vocal de los proverbios 

ventajosamente económica, su energía semántica y su potencial pragmático, procedente 

del cambio de un campo conceptual al otro, hace su percepción mental placenteramente 

aguda. El llegar a su acabado lingüístico es un proceso bastante largo, pues de boca en 

boca se transforman y se pulen adquiriendo más perfección en sus rasgos formales: 

cadencia, metro, ritmo, rima, retórica, etc. 

 

 El proceso de asimilación lingüística de un proverbio es bastante largo, puesto 

que pasa por la caída en desuso de la unidad o sus variantes, por la aparición de 

versiones nuevas, por el pulimento constante de su forma, por la ampliación o 

restricción de su sentido, por cambios semánticos. Los proverbios nacidos durante una 

época adquieren una nueva interpretación y pasan a otra realidad histórica con una 

interpretación variada. 

  

 

1.2.3. La función ideológica del proverbio 

 

 Desde el punto de vista de la pragmática (Conca, 1987:23), los proverbios se 

dividen en descriptivos y perspectivos. Los primeros relacionados con la observación, 

experiencia y razonamiento inductivos que no contienen un juicio de valor, como los 

proverbios referentes a los fenómenos meteorológicos y agrícolas. Normalmente este 

tipo de proverbios transmite enseñanzas prácticas: Año de nieves, año de bienes; Por 

San Blas la cigüeña verás y si no la ves, mala seña es; En abril, aguas mil. 

 

El segundo grupo, el de los perspectivos, se compone de los proverbios que 

transmiten una enseñanza moral, prescriben ciertas pautas de comportamiento social y 

conllevan el componente de valor. A este grupo pertenecen los proverbios de 

procedencia culta extraídos de los sermones y predicaciones, las sentencias y citas de 

literatura clásica como, por ejemplo: Quien mucho habla, mucho yerra; Juego de 

manos, juego de villanos; Casa con dos puertas mala es de guardar.  

 

Aparte de esta diferencia formal entre los refranes descriptivos y perspectivos, se 

puede destacar que los últimos suelen contener una evaluación. No importa si el 

proverbio es verdad o mentira, porque la justificación de su empleo depende de los 

criterios que adopta el hablante o de los principios morales que elige para juzgar a otros. 

 

 Los proverbios, en efecto, sancionan las cosas que más importan a una 

comunidad, expresan la opinión común en torno a una situación que tiene importancia 

para el grupo humano. Usando los proverbios de vida cotidiana, la persona demuestra 

buena voluntad, asegurando a otros que comparte los mismos valores y disfruta de su 

compañía por gusto. Su función es establecer o restablecer la relación, o reforzar la 

solidaridad con cierto grupo contribuyendo a su cohesión.  
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 El proverbio es el reflejo de lo que un pueblo tiene por modelo ideal de vida y de 

conducta entre los miembros de su sociedad. La importancia de los proverbios es tal que 

van moldeando con gran fuerza a las personas. Así, pues, los proverbios desempeñan un 

importante papel en la trasmisión de conceptos, valores, normas y pautas de 

comportamiento humano. 

 

 El proverbio describe o justifica cierta conducta en una situación determinada, o 

extrae consecuencias de una circunstancia curiosa con un fin didáctico, o convierte una 

anécdota de la vida en tema de reflexión. También hay que decir que en cualquier 

colección paremiológica se encuentran recogidos los proverbios políticamente 

incorrectos (Kleiser, 1989:17), es decir, los acusados de ofender al pudor, a la fe o al 

buen gusto, puesto que se adentran, unas veces sin embarazo por los ranchos de la 

grosería y traspasan otras, libremente, las fronteras de la clerofobia, de la profanación y 

de la obscenidad. Los proverbios son, pues, un espejo que refleja (en el caso de no ser 

filtrado y censurado) la cultura de un pueblo en sus actitudes tanto positivas como 

negativas, como pueden ser los prejuicios étnicos, sexuales, religiosos y nacionales. 

  

Así como en una lengua sólo se crean vocablos sobre los objetos o aspectos de la 

realidad extralingüística que interesa, así una colección paremiológica acepta y conserva 

ideas relativas a situaciones que tengan algún interés para el grupo humano. A veces los 

proverbios actúan como medidas indirectas de control social, aunque hay paremiólogos 

que llegan más allá y se plantean el papel de los proverbios a un nivel más importante, 

implicando, además, la manipulación ideológica que se solía conseguir con su ayuda 

(Hernadi y Seen, 1999: 7).  

 

Efectivamente, los proverbios también pueden ser explotados en el discurso para 

crear una especie de ilusión de una herencia social compartida que en realidad no existe, 

una ilusión del ambiente informal, e incluso de la intimidad que luego sirve de base del 

apoyo político o ideológico. Cabe decir que el punto de vista arriba expuesto no es nada 

nuevo, puesto que la función ideológica del proverbio ha sido señalada desde antiguo, y 

observaciones como regla de conducta, enseñanza y moralidad del proverbio consejo no 

son más que manifestaciones que tienden a definir de alguna manera esa función 

(Alonso Hernández, 1979:319). El abanico de las posibilidades de la función ideológica 

varía desde A Dios rogando y con el mazo dando hasta Si quieres paz, prepárate para la 

guerra.  

 

 

1.2.4. La naturaleza semántica del proverbio 

 

 Desde el punto de vista de la semántica, algunos lingüistas definen los 

proverbios como signos de las situaciones o de las relaciones estándar entre objetos, a 

partir de lo cual el autor desarrolla su sistema de clasificación lógico-semántica del 

proverbio, que se hace posible porque los hablantes conservan en su memoria no 

solamente los proverbios, sino también la interpretación estándar de los mismos: 

 

"Proverb must be relatively fixed in form, and in order that they be used and understood 

in a consistent manner they must be also fixed in meaning" (Norrick, 1985:82). 

 

 Los proverbios, en principio, podrían parecer unidades autónomas y 

autosuficientes; no obstante, la naturaleza de uso nos revela el hecho de que casi nunca 
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aparecen porque sí, fuera de contexto. Por consiguiente, los proverbios no son meras 

descripciones de las situaciones, sino herramientas que sirven para valorarlas o 

comprenderlas. Por eso, esta teoría ha sido criticada por otros científicos: 

 

"Hence I view proverbs to be both a special type of fixed nominations, on par with other 

typs of idioms, and having, at the same times, a kind of function which is different from 

the rest of idioms. It is difficult to see that proverbs are really and solely and solely or 

primarily used as names (signs) for situations." (Cermák, 1998: 22).  

 

 Indudablemente, el significado inicial del proverbio es el que traza el escenario 

básico de su empleo contextual; dentro de los diccionarios no descubren todas sus 

posibilidades de aplicación, mientras que en el discurso adquieren un sentido preciso y 

bien entendido por los conversantes. Aun así, la mayor parte de los estudios relativos a 

los proverbios se basan fundamentalmente en los materiales recopilados en distintas 

colecciones (Cobeta Melchor, 2000: 82).  

 

 No obstante, la base polisémica del proverbio es de carácter abstracto: no es que 

a cada uno corresponde una serie de posibilidades delimitadas, sino que, por el 

contrario, poseen una única noción significativa inconcreta y ambigua que se actualiza y 

llena de significación en cada contexto de forma diferente. Su significado primario de 

ninguna manera tiene que ser definitivo, dado que la interpretación semántica del 

proverbio se debe a tres factores principales: 

 

- La heterosituacionalidad. 

- La polifuncionalidad. 

- La polisemanticidad. 

 

 Frente a la palabra, unidad designativa y referencial, el proverbio posee un 

carácter eminentemente connotativo con un sentido polivalente y ambiguo, y actúa 

como herramienta indispensable que contribuye a identificar la situación semántica del 

texto donde aparece. Con ello podemos concluir que los proverbios en su naturaleza son 

muy ambiguos, dado que su significado depende de una analogía paradójica y su 

interpretación final depende de las situaciones reales o acontecimientos concretos. 

 

 

1.3. El refrán 

 

Para definir el concepto del refrán, en primer lugar habría que buscar las 

definiciones habidas en los diccionarios de lengua. El Diccionario de Autoridades ya 

definía el refrán como "dicho agudo y sentencioso que viene de unos y otros, y sirve 

para moralizar lo que se dice o se escribe" (RAE, 1726-1739: 538). La última edición 

del Diccionario de la lengua española de la RAE (2001:1307) define el refrán como 

dicho agudo y sentencioso de uso común y define el proverbio como sentencia, adagio 

o refrán. Realmente estas definiciones no aportan ninguna información sustancial sobre 

el género. Algo más nos ofrece el Diccionario de uso del español de María Moliner 

(2007: 2524), que define el género del refrán como cualquier sentencia popular 

repetida tradicionalmente con una forma invariable, prácticamente las que son en 

versos o al menos con cierto ritmo, consonancia o asonancia que las hace fáciles de 

retener y les da estabilidad de forma, y de sentido figurado.  
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Uno de los últimos y más modernos diccionarios, el de Manuel Seco 

(1999:3860), nos presenta el refrán como "dicho sentencioso de carácter popular y 

tradicional, breve y frecuente en verso y con alguna rima". Aquí se puede ver alguna 

característica adicional pero tampoco puede considerarse una definición como tal. 

Ninguno de los diccionarios ofrece una definición explícita del concepto de paremia que 

normalmente aparece como refrán, proverbio, adagio, sentencia; dado que los 

diccionarios nos ofrecen unas definiciones poco precisas, no podemos prescindir de las 

aportaciones hechas por los estudiosos del género en el siglo XX. 

 

Para Rodríguez Marín, (1930:18) el refrán es un dicho popular, sentencioso, 

breve y comprobado, generalmente simbólico, y expuesto en forma poética, que 

contiene una regla de conducta, u otra cualquier enseñanza. José Bergua (1936:7) 

señala que los términos giro, proverbio, aforismo y refrán están emparentados y se 

refieren a una sabiduría que proviene de la repetición de un hecho cuya reiteración 

acabó por hacer que fuese observado. Luego añade que "leer refranes es una manera de 

empaparse en el conocimiento directo de los hombres y las cosas, y el modo mejor de 

saborear la gracia fresca, espontánea e irresistible que rezuma el habla popular". 

 

Uno de los intentos que más influencia ha tenido sobre la clasificación de 

unidades paremiológicas españolas de hoy se debe a Julio Casares (1950192), quien nos 

presenta una definición completa del refrán: "una frase completa e independiente que, 

en sentido directo y alegórico y por lo general en forma sentenciosa y elíptica expresa 

un pensamiento hecho de experiencia, enseñanza, admonición, etc. a manera de juicio, 

en el que se relacionan por lo menos dos ideas".  

 

Casares describe el refrán como una estructura bimembre, observando que la 

unidad unimembre plantearía unos cuantos problemas, pues entraría en conflicto con lo 

que es la frase proverbial. Lo que expresan los refranes, como observa Casares, es una 

verdad atemporal —exceptuándose algunos refranes de carácter moral— plasmada en 

una máxima moral, un consejo, una frasecita maliciosa, un epigrama, una observación 

meteorológica o un precepto de higiene (Casares, 1950:192). Completa más adelante su 

definición del refrán añadiendo que lleva siempre las visibles huellas de una elaboración 

estudiada y artificiosa, conseguida con la ayuda de recursos estilísticos como el metro, 

la rima, la aliteración, el paralelismo, la similicadencia, el dialogismo y toda clase de 

figuras de dicción y licencias, sin excluir la deformación intencional de las palabras ni 

la dislocación de la sintaxis. Casares, entre otras cosas, menciona la elipsis como la 

modificación más frecuente que sufre el refrán y que sirve de lucimiento a su creador y 

pone a prueba a su oyente. 

 

Luis Martínez Kleiser (1989:9) acentúa el contenido sapiencial de los refranes 

definiéndolos de esta manera: "son consideraciones de avisada experiencia, encierran 

una verdad o sientan una conclusión que pretende serlo, dogmatizan desde sus 

teoremas la filosofía popular". Respecto a su acabado lingüístico, este paremiólogo 

español dice que "son como los vinos, necesitan añejarse en la bodega de la memoria 

para enranciar su veracidad". 

 

Por otro lado, Juana Campos y Ana Barella (1993:11) asumen en su totalidad la 

definición de Casares y como él definen como "tales las unidades bimembres con y sin 

rima, plurimembres y unimembres que, a su vez, plantean algunas dificultades". Lázaro 

Carreter (1978:140) se detiene en los rasgos semánticos y formales de los refranes 
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porque para él, [además de] "ser manifestaciones folklóricas del discurso repetido 

incorporado a la competencia de los hablantes que forman una misma comunidad 

idiomática, constituyen un cuerpo lingüístico inserto en otro, y bien diferenciado en su 

seno". Los refranes destacan dentro del texto donde se insertan por su veracidad o 

independencia tonal: su forma intangible y su contenido semántico adyacente hacen que 

perduren y se queden en la memoria colectiva. 

 

Zuluaga Ospina (1980:95) nos presenta una clasificación de enunciados 

fraseológicos, donde califica los refranes como "expresiones fijas equivalentes o 

superiores a frase". La estructura sintáctica de los refranes a menudo no contiene 

indicadores de tiempo, modo y persona, reflejando, por tanto, su esencia atemporal, una 

de las características claves del refrán como expresión fraseológica en su fijación, 

conseguida mediante la repetición. Por consiguiente, al producirse alguna manipulación 

estructural de esta unidad fraseológica, se consiguen los efectos especiales que 

aumentan la expresividad del refrán. Zuluaga coincide con Lázaro en que los refranes 

son moldes sintácticos fijos, que destacan por la idiomaticidad y el empleo de elementos 

mnemotécnicos, observándose, en gran parte de ellos, el rasgo semántico propio de 

ciertas construcciones lingüísticas fijas cuyo sentido no puede establecerse a partir de 

los significados de sus elementos componentes ni de su combinación. 

  

Como rasgos esenciales del refrán, María Josefa Canellada (1983:20) menciona 

su carácter sentencioso, la brevedad, el juicio bimembre y los elementos fónicos que lo 

ordenan, destacando la importancia de la rima como herramienta para su pervivencia. 

Fernández-Sevilla estima que el carácter popular, familiar y gracioso representan 

propiedades esenciales del refrán, a las que se añaden el origen anónimo, el sentido 

figurado y, como particularidades estilísticas, el ritmo, la rima, la expresividad y el 

bimembrismo (Fernández-Sevilla, 1984:155). Esto apoya el punto de vista de Lázaro 

Carreter, quien refiere que el refrán es, efectivamente, un texto independiente aunque no 

aislado, puesto que se inserta en el discurso oral o escrito sin diluirse en él. Aunque los 

refranes se encuentran insertos en los textos, se detectan con bastante facilidad porque 

suelen ir precedidos por formulas introductorias, bien se sitúan en lugares destacados 

(inicio o final), o bien son marcados por una entonación particular. Fernández-Sevilla 

no distingue entre refranes verdaderos y falsos, sino entre adecuados y no adecuados a 

la situación de su empleo. A diferencia de otros estudiosos, Fernández-Sevilla admite la 

variabilidad del refrán, puesto que no solamente existen las variantes sinonímicas del 

mismo refrán, sino que a veces se crean ramas o familias enteras en torno a un mismo 

refrán. 

 

Las definiciones o descripciones que nos ofrecen los paremiólogos que se 

dedican al estudio del refrán están de acuerdo en cuanto a la importancia de la forma 

concisa, del contenido moral o didáctico y, sobre todo, de la tradición, la noción de una 

herencia común compartida por los que hablan cierto idioma, o de un consenso que 

confiere autoridad al refrán en el contexto del discurso natural. Pero hay que tener en 

cuenta que las cualidades tradicionalmente atribuidas al refrán como brevedad, 

enseñanza, contenido moral, consenso, constituyen una descripción más que una 

definición, por tanto no sirven en sí para distinguir entre el refrán y cualquier otro 

enunciado. Hay innumerables frases breves que no son refranes; hay una infinidad de 

consejos u observaciones morales que tampoco entran en la categoría del refrán. Así, 

Shirley Arora (1999:38), a la hora de tratar la percepción de los refranes frente a los no 

refranes (es decir, de toda "creación inventada con algunas características formales del 
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refrán), afirma que para que una expresión sirva de refrán y goce de su autoridad basta 

con que el oyente la perciba como tal. 

 

De todo lo dicho se puede deducir que el refrán es un dicho de carácter anónimo 

con una estructura generalmente, pero no exclusivamente, bimembre y sintácticamente 

autónoma. Se caracteriza por la idiomaticidad, tradición y autoridad; se sirve de 

elementos mnemotécnicos: la rima, el ritmo, la aliteración y posee entonación propia. 

Tiene valor sentencioso y de verdad general; a excepción de algunos refranes 

meteorológicos, temporales, laborales y supersticiosos, normalmente profesa un carácter 

popular y jocoso, reflejando la realidad de una comunidad en un momento de su 

historia. 

 

 

1.3.1. Problema de clasificación paremiológica 

   

 El problema de la clasificación científica del caudal paremiológico sigue sin 

estar resuelto del todo, porque, según Julia Sevilla Muñoz (1993:15), muy pocos son los 

estudiosos que han tratado de poner un poco de orden en esta compleja cuestión. El 

problema de la clasificación se pone de relieve en uno de los trabajos de Shirley Arora 

(1999:37), que dice sobre este asunto: "parece punto menos que imposible llegar a un 

acuerdo sobre una definición del refrán o the proverb en inglés, que cubra todas las 

posibilidades y satisfaga a todos". 

 

 La discusión principal gira alrededor de los términos refrán, proverbio y 

paremia. En todos estos géneros están presentes los rasgos distintivos como la fijación y 

la idiomaticidad (Zuluaga Ospina, 1980:20). El término paremia es de procedencia 

griega: ΠAPOIΜIA, proverbio, y realmente es de circulación científica bastante 

reciente, puesto que podemos ver que, por ejemplo, José María Sbarbi (1872:2) no hace 

ninguna referencia a este vocablo al preferir utilizar como concepto general el término 

"dicho: señalar juntos límites a la significación de las diversas palabras que 

representan en concreto la idea revelada en abstracto por la voz dicho, esto es aquella 

expresión sucinta de uso más o menos común, casi siempre doctrinal o sentenciosa, 

célebre, y por lo regular, aguda, con novedad en su aplicación, antigüedad en su origen 

y aprobación en su uso". 

 

 Aunque poco después Rodríguez Marín, en sus numerosas obras, se refiere a los 

refranes como expresiones paremiológicas, todavía no se menciona el término paremia, 

que algunos estudiosos de la paremiología contemporánea consideran como 

archilexema del género que investigamos; como la palabra que une todos los 

subgéneros tradicionalmente estudiados dentro de los marcos de la paremiología: 

apotegma, adagio, sentencia, aforismo, máxima, frase proverbial, dicho, aparte de las 

categorías principales que son proverbios y refranes cuyos límites distintivos son muy 

difuminados y discutibles. Para Sevilla Muñoz (1998:15), la paremia representa un 

enunciado breve, sentencioso, consabido de forma fija y con características lingüísticas 

propias que engloba una gran parte de las manifestaciones folclóricas del lenguaje literal 

incorporadas a la competencia de los hablantes que forman una misma comunidad. 

Gloria Corpas Pastor también utiliza el término paremia como hiperónimo, en 

calidad de denominación general y abarcadora. Según Corpas (1998:371), las paremias 

son unidades fraseológicas que constituyen actos de habla por sí mismas y son 

susceptibles de funcionar como enunciados con carácter de textos. 
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Antes de introducirse paremia como concepto general clave de la paremiología, 

se empleaba proverbio como noción universal y bastante imprecisa. Sin embargo, 

dentro del contexto español, el concepto más corriente ha sido hasta ahora el de refrán, 

género más popular, más conocido y, lo más importante, según Pérez Martínez 

(1995:81), más tradicional.  

 

 

1.3.2. La diferencia entre el refrán y los otros enunciados paremiológicos  

 

A pesar de existir rasgos característicos del refrán frente a otros representantes 

del género, cabe decir que a menudo estos rasgos no son suficientes para resolver el 

problema terminológico, por lo que muchos representantes de otros géneros invaden los 

refraneros. El proverbio comparte con los refranes muchas características comunes, si 

bien, según varios estudiosos, se distingue del refrán desde el punto de vista del uso, es 

decir, por el carácter culto que tiene el proverbio. 

 

Los proverbios se distinguen de los refranes principalmente por su carácter culto 

que se pierde a medida que los refranes se vuelven de uso común, domesticándose y 

adquiriendo un grado de metaforización (Pérez Martínez, 1995:186). No obstante, hay 

refranes cuyo grado de abstracción indica un origen culto: Quien siembra vientos, 

recoge tempestades, que seguramente nació en un ámbito reflexivo pedagógico y no en 

una cotidianeidad vulgar; pero ahora puede considerarse un refrán de tipo popular 

(Sevilla y Cantera Urbina, 2002:23). Además, un proverbio de origen culto a menudo 

adquiere formas más tradicionales, modificando su estructura sintáctica y rítmica: 

 

Nada es tan bueno, como lo ajeno. La vaca de mi vecina da más leche que la mía 

 

El proverbio, siendo de origen culto, suele moverse en ámbitos literarios, a 

menudo procede de viejas colecciones de literatura gnómica o sapiencial que se 

encuentran entre las más antiguas piezas poéticas de la cultura hebrea y árabe. Entra en 

la literatura europea a través de los clásicos y eclesiásticos, y frecuentemente lleva una 

estampa histórica:  

 

Asno de Arcadia, lleno de oro y come paja 

 Ojo por ojo, diente por diente 

Muchos son los llamados; pero pocos elegidos 

 

En la tarea de la delimitación de estos dos géneros fundamentales, a veces se ha 

intentado aplicar la presunta interpretación directa de los proverbios y metafórica de los 

refranes (a excepción de los meteorológicos y agrícolas). No obstante, en todo proverbio 

y refrán suele haber una transferencia metafórica y, por otro lado, cualquier proverbio 

de interpretación literal puede ser utilizado con un sentido traslaticio. 

 

Otro dicho de origen culto, que a menudo se cita junto con el proverbio, es el 

adagio: consejo que indica cómo hay que comportarse en la vida; del latín adagium, 

sinónimo de proverbium, entra en el español del siglo XVI para designar lo mismo la 

sentencia que el proverbio. Es, pues, algo más elevado y lírico que los demás términos 

afines. El DRAE acentúa su moralidad y espíritu doctrinal: 

 

Haz el bien y no mires a quien 
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A enemigo que huye, puente de plata 

La flor de belleza dura poco 

 

Aquí también hay que definir el aforismo, que es una frase sentenciosa de índole 

doctrinal que presenta una regla, un principio o una ley proveniente de alguna ciencia o 

disciplina, normalmente como fruto de una larga observación práctica: 

 

Quien calla, otorga 

 

Está también el apotegma, que es una frase sentenciosa cuyo rasgo distintivo, 

más que en el texto, reside en el personaje ilustre que la pronuncia: 

 

Solo sé que nada sé (Sócrates) 

El talento se nutre mejor en la soledad (Goethe) 

 

Entre los géneros frecuentes podemos citar las máximas: una frase breve, obvia e 

incontestable, de índole moral y con un fondo trascendente: 

 

Amor con amor se paga 

 

Todo los que hemos señalado aquí son los géneros más cercanos al refrán; pero, 

por otro lado, existen representantes del género que manifiestan un problema de 

clasificación cuando se comparan con el refrán. Nos referimos a la frase proverbial. 

Antes de proceder con la definición de este género, hay que señalar que existen dos 

enfoques en lo referente a su definición: la opinión tradicional define las frases 

proverbiales como enunciados gramaticalmente incompletos, que sólo citan un suceso 

real o ficticio, carecen de autonomía sintáctica y dependen del contexto para expresar de 

pleno su sentido. Según Casares (1992:88), "son a menudo, sillares procedentes de 

refranes en ruina de uso". 

 

Otro punto de vista ofrecen los estudios paremiológicos más recientes de Julia 

Sevilla y Jesús Cantera (2002:23), que distinguen la frase proverbial como el pariente 

más cercano del refrán, considerando a ambos como paremias de uso popular frente al 

proverbio, la máxima, la sentencia, etc., que son de uso culto. Lo que pasa es que lo que 

ellos llaman frase proverbial tradicionalmente es considerado como refrán unimembre, 

donde la estructura bimembre y la forma rítmica constituyen los principales elementos 

diferenciadores del refrán con respecto a la frase proverbial, ya que la carencia de rima 

caracteriza este tipo de refrán popular. Mientras algunos investigadores (Sevilla Muñoz 

y Cantera Ortiz, 2002:23) estiman que la frase proverbial es un refrán unimembre, otros 

consideran que se encuentra prácticamente fuera del mundo proverbial, donde la sitúan 

entre el refrán y la locución, al afirmar que se caracteriza por la ausencia casi total de la 

función sentenciosa y por su tendencia a caer rápidamente en el olvido. Estamos, pues, 

ante dos opciones que son difíciles de enlazar entre sí; por lo tanto, podemos 

preguntarnos si, por un lado, dejar de considerar estas paremias como refranes sería algo 

artificial, porque, a pesar de su diferencia estructural y estilística, siempre han sido 

incluidas en los refraneros sin ningún tipo de reparo y, lo más importante todavía, los 

hablantes las han percibido y seguirán percibiéndolas como tales (Arora, 1999). Por otro 

lado, siendo puristas e intentando poner orden dentro de una serie de subgéneros 

paremiológicos, quizá habría que ser más exigentes para poder delimitar los conceptos, 

como lo son Sevilla y Cantera. También cabe decir que la clasificación depende de si 
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predomina el criterio etimológico o el criterio metacultural. No obstante, nos parece que 

una diferencia clave entre un refrán y una frase proverbial consiste en que la última no 

es un cliché cerrado, en otras palabras, es una frase gramaticalmente incompleta, como 

la define Casares. Por lo demás, puede reunir prácticamente todas las características del 

refrán, aunque a menudo pierde parcialmente el atributo sentencioso del último, 

reservándose el derecho de resumir la situación que modela. 

 

La frase proverbial, contrariamente a la opinión de Casares —que la priva de la 

capacidad de enjuiciar, al invadir las recopilaciones paremiológicas— es confundida en 

algunos casos con los refranes, precisamente porque conserva en parte esa lección moral 

del refrán, aun siendo un enunciado sintácticamente más libre (Sevilla Muñoz 1999): 

 

No hay que vender la piel del oso antes de matarlo. 

No se puede nadar y guardar la ropa 

Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio 

 

Otro rasgo que aproxima las unidades arriba citadas a los refranes es ese 

bimembrismo verbal que presenta su estructura en algunos casos; esto es lo que las 

diferencia del otro representante del género: la locución proverbial. La pérdida de la 

cualidad sentenciosa, en este caso, se hace más evidente que en los ejemplos anteriores, 

situando la locución proverbial, construida en torno a un verbo, en la frontera entre la 

paremiología y la fraseología:  

 

No tener ni pies ni cabeza. (Algo) 

Ser (algo) pan para hoy hambre para mañana. 

 

 

 

1.3.3. La naturaleza lingüística del refrán  

 

A) Recursos retóricos y poéticos 

 

En primer lugar hay que mencionar los recursos fónicos que contribuyen a la 

memorización y funcionamiento del refrán a lo largo de su existencia. Los refranes 

constituyen textos sintácticamente autónomos, pero no aislados, con una entonación 

independiente y un ritmo muy marcado, rasgo que hasta se cita como el elemento 

definidor del material paremiológico, que contribuye a reconocerlo como un texto 

gnómico, o una unidad de entonación autónoma, y ser distinguido del que no lo es 

(García Page,1990). El ritmo de los refranes se consigue a base de distintos tipos de 

acentuación que forman esquemas rítmicos a los que se acomodan los refranes.  

 

La rima a veces acompaña al ritmo, siendo combinaciones más frecuentes las de 

tres sílabas: En abril, aguas mil; cuatro: Del tal palo, tal astilla; cinco Aquí te pillo, 

aquí te mato; seis: Del dicho al hecho hay mucho trecho; ocho: Tanto monta, monta 

tanto, Isabel como Fernando. En todos éstos se da la preferencia por un metro corto, 

que representa más del 80% del total de los refranes españoles.   

 

La mayoría de las veces, los refranes ofrecen una disposición bimembre con una 

rima consonante: Cada oveja con su pareja, o en asonante: Unos cardan la lana y otros 

se llevan la fama, siendo estructuras isosilábicas: Tanto tienes, tanto vales, o 
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anisosilábicas: A Dios rogando y con el mazo dando. En el corpus analizado por 

Méndez Pérez (1999), de aproximadamente mil refranes, la mitad presenta rima 

asonante y el 35% rima consonante, siendo el resto sin rima. 

 

Además del ritmo y la rima se usan otras herramientas mnemotécnicas para 

optimizar la retención del refrán en la memoria. Por ejemplo, abunda la presencia de las 

siguientes figuras retóricas: 

 

1) Anáfora o repetición del mismo elemento léxico al principio de cada miembro: Año 

de nieves, año de bienes; A grandes males, grandes remedios; Mas vale tener un 

ingenio que mucho ingenio. 

 

2) Descomposición, como recurso homonímico, de una palabra con las dos resultantes: 

Servil, ser vil. 

 

3) Epanadiplosis, el comienzo de un miembro es igual que el final del otro: A quien 

guarda la casa, su casa le guarda. 

 

4) Juego de palabras: Unos nacen con estrella y otros estrellados; Ermita y locura no 

tienen cura. 

 

Como un componente fundamental de los refranes se presenta a menudo la 

metáfora, la comparación implícita que consiste en la traslación del sentido de una 

palabra en el plano lingüístico de sustitución. Casi todos los refranes suelen tener un 

cierto grado de metaforización; más aún, la metáfora, como herramienta principal del 

lenguaje figurado que expresa un concepto en términos de otro e implica, por lo tanto, la 

asociación de al menos dos ideas diferentes o una comparación implícita, a menudo se 

menciona como un componente fundamental en el uso de los refranes. Incluso desde los 

tiempos de la Retórica de Aristóteles se sigue considerando que los refranes figurados 

son más prototípicos que los literales. Alan Dundes (2000) refuerza de alguna manera 

esta hipótesis partiendo de que la mayor parte de los refranes son metafóricos en sí, y 

precisamente por eso se pueden adjudicar a toda una serie de contextos y situaciones 

que van más allá de su interpretación literal. 

 

Al lado de los refranes claramente metafóricos existen otros que poseen a la vez 

un sentido literal y otro figurado, cada uno de los cuales tiene valor por sí mismo, pero 

la mayoría de ellos tiene sólo uno de los dos (Norrick, 1985:50). Consiguientemente, 

hay que reconocer como refranes tanto los que tienen una interpretación 

tradicionalmente figurada como los que no la tienen, y también los que están entre 

ambas. 

 

Suelen contrastarse cosas reales con términos metafóricos: 

 

El pez grande se come al chico: se explota el término real pez grande para indicar, 

según contexto, a alguien poderoso que aventaja al pez chico, es decir, a una persona 

más humilde. 

 

A falta de pan, buenas son tortas: identificación entre el termino real pan con una cosa 

necesaria para algo/alguien. 
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Otro recurso estilístico, la metonimia, se basa en la existencia de la contigüidad entre las 

cosas: 

 

El ojo del amo, engorda al caballo: se da la parte, ojo, por el todo, amo. 

 

También se presentan términos de comparación implícita, a menudo entre personas y 

animales: 

 

A la mujer y a la burra, cada día una zurra: establece un paralelismo entre la mujer y la 

burra. 

 

 

B) Particularidades estructurales 

 

En un estudio hecho por Anscombre (1999) acerca del reconocimiento de los 

enunciados sentenciosos, se observa que los refranes que más familiaridad ofrecen 

cuentan con estructuras bimembres, con rima e isosilabismo. Aunque también hay otras 

unidades, tanto unimembres como no rimadas, que son fácilmente reconocibles, debido, 

principalmente, a su gran popularidad. En el mismo artículo, publicado en Paremia, se 

establecen algunos factores que, junto con isosilabismo y rima, crean un bimembrismo 

semántico, contribuyendo a que un enunciado sea valorado como refrán; en primer lugar 

son estructuras elativas las causas particulares del bimembrismo, un superlativo: Más 

vale tarde que nunca, Más vale pájaro en mano que ciento volando, etc. En segundo 

lugar, se trata de las formas sentenciosas que presentan términos antonímicos: Donde 

hay patrón, no manda marinero. 

 

Aquí tenemos algunas formas oracionales básicas que se manifiestan como 

estructuras muy repetidas en el refrán: 

1) Comparaciones: Más vale prevenir que curar. 

2) Oraciones relativas iniciales (que se consideran las más paremiológicas): El 

que la rompa, la paga; Quien quiere peces que se moje el culo. 

3) Oraciones condicionales: Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las 

tuyas a remojar. 

4) Sustantivos con grupos preposicionales o viceversa: A falta de pan, buenas 

son tortas. 

5) Negaciones en paralelo: Ni tanto, ni tan calvo. 

Si nos centramos en la composición interna del refrán, cabe referirse al análisis 

realizado sobre la base del corpus de Bergua (Sánchez Sánchez y López, 1999) de 6997 

refranes. Agrupando unidades según los núcleos principales que las constituyen, 

establecen que más del 80% de los refranes se estructuran alrededor de un núcleo 

verbal, es decir, 5631 refranes tienen un verbo, del cual dependen distintas funciones 

sintácticas.  

 

El tiempo verbal más frecuente es el presente de indicativo: forma el 75% del 

total, siendo lo habitual el presente atemporal en tercera persona: Hombre prevenido 

vale por dos, expresando una idea de validez permanente en los refranes constativos; y 

en segunda persona: Nunca digas de esta agua no beberé, en los refranes performativos.  
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Por lo general podemos encontrar en los refranes casi todas las formas 

temporales: 

 

Imperativos: Haz bien y no mires a quien 

Futuro: Malo vendrá y bueno te hará 

Pretérito indicativo: Te casaste, te enterraste 

Imperfecto de indicativo: Éramos pocos y parió la abuela 

Subjuntivo: Antes de que te cases, mira lo que haces 

Perfecto de indicativo: Quién te ha visto y quién te ve 

 

 

1.4. Paremiología española 

 

1.4.1. La trayectoria de la paremiología española 

 

 En lo referente al caudal paremiológico español, es bastante difícil identificar el 

texto más antiguo. Según recoge O'kane (1959), la más antigua recopilación, Romancea 

Proverbiorum, fue apuntada por un estudiante aragonés hacia 1350, y las primeras 

compilaciones de refranes vieron la luz durante el siglo XIV. A partir de entonces, se 

inicia un movimiento ascendente que culmina en el siglo XVI, sin duda, la época de 

mayor apogeo paremiológico (Iribarren, 1994:12; Báez-Ramos, 2003:5). Basta 

mencionar los Refranes que dizen las viejas tras el fuego del Marqués de Santillana, 

obra elaborada a finales del siglo XIV y publicada por primera vez en 1508, así como 

Cartas en refranes de Blasco de Garay (1541), Libro de refranes de Pedro Vallés 

(1549), Refranes y avisos por vía de consejos hechos por uno de Morella enderezados a 

unos amigos casados de Juan Garcés (1551), Refranes o proverbios en romance de 

Hernán Núnez (1555), Refranes de Francisco Rosal (1560), Filosofía vulgar de Juan de 

Mal Lara (1568), Refranes de mesa, salud y buena crianza de Lorenzo Palmireño 

(1569), Teatro universal de proverbios de Sebastián de Horozco (manuscrito de la 

segunda mitad del s.XVI), Diccionario de aforismos de Alonso Sánchez de Ballesta 

(1587), Siete centurias de refranes castellanos de Juan de Melo (1590), Los seiscientas 

apotegmas de Juan Rufo (1596), Refranes vascongados de Esteban Garibay (1598) y 

Proverbios morales de Luis Sánchez (1598). El gusto por los refranes se da hasta bien 

entrado el siglo XVII, como atestiguan las compilaciones paremiológicas de Sorapán de 

Rieros (1616) y Gonzalo de Correas (1631), entre otros. 

 

El pensamiento humanista, de carácter abierto y crítico, no casaba bien con las 

creencias y ritos tradicionales que encarnan los refranes populares dentro de una 

determinada comunidad hablante, a diferencia de los proverbios cultos, como es el caso 

de los denominados apotegmas, aforismos y sentencias. En el siglo XVII, Baltasar 

Gracián criticaba duramente la utilización de los refranes populares, mientras que en el 

siglo XVIII, en pleno auge de la Ilustración, el padre Feijoo se pronunció en contra de la 

pretendida sabiduría tradicional de los refranes, señalando los errores que éstos 

contienen, en un ambiente intelectual y cultural marcado por los valores universales, el 

clasicismo y el gusto francés. Como consecuencia, los refranes desaparecen 

prácticamente de la literatura y disminuye el número de las colecciones paremiológicas. 

 

El surgimiento del Romanticismo en el primer tercio del siglo XIX trajo consigo la 

revitalización de los refranes, gracias a una vuelta a las fuentes y valores nacionales. 

Los primeros indicios aparecen en la literatura costumbrista y en la novela realista. Al 
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mismo tiempo, comienza una incesante actividad paremiológica. Las compilaciones 

aumentan en cantidad y calidad, siendo el Refranero general español (1874-78) de José 

María Sbarbi uno de los trabajos más emblemáticos de la época. 

 

En la misma línea siguen las compilaciones aparecidas posteriormente, como las de 

Francisco Rodríguez Marín (1926), Julio Cejador (1928) y Luis Martínez Kleiser 

(1953). Pero a mediados del siglo XX el interés por los refranes vuelve a decaer en 

España; aunque siguen apareciendo numerosas compilaciones, como la de Juan Manuel 

Oliver (1983); pero la mayoría de ellas mezclan los refranes o paremias (como los 

llaman hoy muchos lingüistas) con locuciones y formulas rutinarias, leyendas, rimas, 

trabalenguas, etc., de forma indiscriminada (Corpas, 2003:85). El declive se deja sentir 

en toda Europa, como asegura Combet (1971:300), donde se ve que las generaciones 

más jóvenes apenas usan refranes, y donde el empleo de estas unidades se empieza a 

percibir como marca de retraso cultural y de inferioridad social.  

 

A pesar de todo esto, el gusto por los refranes sigue vivo en nuestros días. En la 

década de los noventa del siglo pasado florecen los repertorios paremiológicos, entre los 

cuales destacan las ediciones de José Bergua (1984), Luis Junceda (1996) y Mauro 

Fernández (1994); además de las colecciones de unidades fraseológicas en las que se 

recogen refranes, como Margarita Candón y Elena Bonnet (1994) y Gregorio Doval 

(1995). 

 

 

1.4.2. El renacimiento de la tradición paremiográfica 

 

 El interés científico por los refranes también se despierta a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX, así apareció un tratado de José Amador de los Ríos, publicado en 

Historia Crítica de la Literatura Española, donde se estudia su procedencia y su valor 

cultural, puesto que representan las primeras formulas filosóficas de todos los pueblos. 

 

 El autor distingue (Amador de los Ríos, 1969:513) varios tipos de refranes 

históricos, apologéticos, sentenciosos, preceptivos, didácticos, persuasorios, 

consolatorios y descriptivos que, además de ofrecer reglas para superar un sinfín de 

situaciones que se presentan en la vida, "señalan de una manera clara y luminosa el 

desarrollo que iba teniendo la lengua, cuya expresión gramatical y aún retórica se 

acaudalaba en ellos con ricas y múltiples preseas".  

 

No obstante, habría que esperar a los albores del siglo XX para que aparezcan 

dos de las obras paremiográficas más importantes del español: Diccionario de refranes, 

adagios, proverbios, modismos, locuciones y frases proverbiales de la lengua española 

y Refranero general español de José María Sbarbi. El maestro Sbarbi, además de 

coleccionar refranes y glosarios de una manera muy minuciosa, intenta esbozar en la 

"disertación acerca de la índole, importancia y uso de los refranes" un panorama extenso 

de las consideraciones lingüísticas referentes a este género, adentrándose tanto en 

terminología, como en el origen, la etimología e historia de los dichos, pues para él es 

ésta la palabra que representa la idea global del género. 

 

El gran paremiógrafo Sbarbi está fascinado por los refranes, los presenta como 

acervo del buen hablar, y deriva algunos significados de las palabras a partir de un 

refrán. Así sucede con la paremia En casa del herrero, cuchillo mangorrero, donde la 
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palabra mangorrero, según la RAE, significa el que tiene mango, Sbarbi (1872:25) no 

teme contradecirla, afirmando que debe significar lo contrario: desprovisto de mango. 

El tratado ofrece versiones curiosas del uso e interpretación de las paremias 

demostrando una y otra vez la admiración del autor por el refranero. Al igual que 

Erasmo, Mal de Lara y Cervantes, Sbarbi aconseja no abusar de refranes, sino usarlos 

como un condimento para el plato principal.   

 

En 1926 se publicó la obra extensa Más de 21.000 refranes castellanos de 

Francisco Rodríguez Marín. Este autor es muy productivo en la recopilación de 

refranes, porque no se limita a escribir una única ampliación del refranero de Correas, 

sino que lo aumentó reiteradas veces en 21.600 refranes más no contenidos en la 

colección del maestro de Correas (1930) y en Todavía 10.700 refranes más no 

registrados por el maestro Correas (1941). Rodríguez Marín (1926:10) analizó las 

definiciones del refrán, hechas anteriormente para definir sus características 

fundamentales, destacando que el refrán contiene más o menos una enseñanza que lo 

distingue entre otras creaciones del lenguaje. Curiosamente, el autor compara el refrán 

con la poesía sagrada hebrea destacando su concisión y fuerza y constante uso de 

metáforas: prosopopeyas, ironías, antítesis, etc. También observa que el refrán se 

aproxima a la poesía hebrea por la división simétrica de su texto en miembros que 

recíprocamente se corresponden tanto en las palabras como en las ideas. El autor se 

interesa por la estructura poética y recursos mnemotécnicos del refrán, estudiando 

algunos casos de la evolución de su forma, y, como hizo Baltasar Gracián en su 

momento, también cuestiona la veracidad de una serie de refranes. 

 

Entre otras recopilaciones del siglo XX cabe mencionar el Doctrinal de Juan del 

pueblo (1907 y 1912) de Fermín Sacristán, y Refranero español (1984) de José Bergua, 

el Refranero agrícola español (1954) de Nieves de Hoyos Sainz, obras que, aparte de 

las paremias recopiladas, contienen una serie de consideraciones interesantes acerca de 

la naturaleza y el valor de las mismas.   

 

A mediados del siglo XX se publicó Refranero general ideológico español, la 

obra titánica de Luis Martínez Kleiser que, aunque contiene decenas de miles de 

refranes españoles, no incluye glosa alguna sobre su contenido y uso. También es 

significativo de este refranero que el mismo autor, por un problema de conciencia, 

elimina los refranes populares que, según su opinión, ofenden al pudor de la fe o al 

buen gusto (Kleiser, 1953:12), hecho que no debería ocurrir tomando en consideración 

que es el pueblo el que lo inventó. En cualquier caso, hay que tener en cuenta el clima 

ideológico del momento en que se publicó dicha obra. 

 

A mediados de los años cincuenta del siglo XX, apareció la obra de José María 

Iribarren titulada El porqué de los dichos, que intenta explicar el origen y la aparición 

de algunos fraseologismos y refranes. El interés por explicar y razonar los proverbios ha 

perdurado hasta nuestros días. Lo reflejan algunas obras publicadas en las últimas 

décadas: Diccionario de refranes: antología de refranes populares y cultos de la lengua 

castellana, explicados y razonados (1994) de Mauro Fernández, De tomo y lomo: el 

origen y significados de frases hechas, dichos populares y refranes (1997) de Rodríguez 

Plasencia, y el más reciente Refranero español: refranes, clasificación, significado y 

uso (2001) de Canellada y Pallarés. En el año 2002 se ha publicado una verdadera 

antología paremiológica española: Pocas palabras bastan de Julia Sevilla Muñoz y 

Jesús Cantera Ortiz de Urbina. Dicha obra habla del origen, la definición del refrán, las 
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influencias que ha recibido a lo largo de su historia, el uso que hacen de ellos los 

autores españoles, antiguos y contemporáneos, y analiza algunos temas de la vida 

reflejados en los refraneros con detalles y ejemplos. 

 

Como sabemos, los refranes ya vienen recogidos en el Diccionario de 

Autoridades (1726-1739) y, siguiendo esa tradición, en el Diccionario académico de la 

lengua. Sin embargo, en la decimoctava edición del Diccionario, en 1956, la RAE 

decidió excluir los refranes dejando espacio para el léxico propiamente dicho. Para 

compensar este hecho salió a la luz el Diccionario de refranes de Juana G. Campos y 

Ana Barella, publicado por la RAE en 1975, que da cabida a todos los refranes 

expulsados y muchos otros; este diccionario es ampliado y reeditado en 1993. 

 

La verdad es que no faltan refraneros, ni desaparece el interés por los refranes en 

España, fomentado y desarrollado actualmente por la revista Paremia, fundada en 1993 

y editada por Julia Sevilla Muñoz en la Universidad Complutense de Madrid. Es la 

primera revista en España y la segunda del mundo (la primera fue Proverbium fundada 

en Finlandia en 1964, cuya publicación a partir de 1984 corrió a cargo del profesor 

Wolfgang Mieder) dedicada a este campo científico que, por supuesto, ha fomentado un 

gran interés por el género paremiológico no sólo a nivel nacional, sino también 

internacionalmente, organizando congresos, facilitando publicaciones a investigadores 

jóvenes y animando a los hispanistas extranjeros a dedicar sus estudios a la 

paremiología. 

 

Podemos mencionar aquí algunos recopilatorios más de referencia: Refranero 

clásico español (1966) de Felipe Maldonado, Diccionario de refranes (1995) de Luis 

Junceda, y muchos otros. También hay que mencionar en este sentido que la 

paremiografía de hoy tiende a especializarse en algún que otro campo de la vida 

humana, como por ejemplo Los refranes del vino y la vid (1998) de A. Jurado o El 

calendario en el refranero español (2001) de Jesús Cantera Ortiz y Julia Sevilla Muñoz, 

o bien se recogen repertorios de alguna zona concreta de España, como lo hace 

Refranero granadino de transmisión oral (1989) de Romero López y Mariscal Muñoz. 

 

Las obras arriba mencionadas representan tan sólo una parte de la paremiografía 

contemporánea de España, que es un país donde se ha dado importancia a la labor del 

paremiógrafo y donde desde hace siglos se ha hecho un esfuerzo para conservar los 

refranes existentes. Hoy día se llevan a cabo sus, digamos, últimos registros. 

 

El refrán, aunque se encuentra estrechamente vinculado con la tradición oral, 

debe su conservación en gran parte a la escritura y las recopilaciones del género en 

obras literarias de toda índole. La preocupación de los paremiólogos por la conservación 

de las paremias ha animado una extensa labor paremiográfica que se ha realizado en la 

mayor parte de las lenguas importantes. La opinión expresada por Luis Iscla Rovira 

(1989:18) ilustra las tareas generales de la paremiografía: 

 

"Los refranes están en peligro de extinción en el sentido de que ya no se hacen; por eso 

deberían ser albergados en el museo de la lengua y civilización españolas".  
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1.4.3. Los refranes en las obras escritas  

 

Muchas obras medievales castellanas recogen refranes con un valor pedagógico, 

moralizante y práctico, en forma de sentencia, ejemplo, moraleja, patraña, etc. Aparecen 

los refranes en el Libro de Aleixandre, el Libro de Apolonio, el Libro del caballero 

Zifar, Milagros de Nuestra Señora, La Disputa de Elena y María, Historia Troyana, el 

Poema de Fernán González, El conde de Lucanor, Los Proverbios morales de Don Sem 

Tob, Las Siete Partidas, el Libro de Buen Amor, El Corbacho o Reprobación del amor 

mundano y muchas otras. 

 

Hablando de la literatura española y los refranes, en primer lugar habría que 

destacar dos obras clásicas: La Celestina y El Quijote, que nos ofrecen una utilización 

magistral de los refranes. Aunque, en general, todos los escritores citados en este 

apartado muestran una soltura en su manejo, no solamente haciendo uso de ellos, sino 

también modificándolos y creando cadenas enteras al enlazar un refrán con el otro. 

 

La Celestina, de Fernando de Rojas, obra en tránsito entre el medioevo y el 

Renacimiento, ofrece al público lector varias centenas de refranes populares y frases 

proverbiales, siendo una muestra única del papel del refrán en la literatura española de 

aquella época. En la boca de los personajes de La Celestina (que aparece un año antes 

de los Adagios de Erasmo), el autor pone una verdadera antología de refranes para todas 

las ocasiones de la vida. La obra, además de ofrecer un rico repertorio de refranes, nos 

revela las peculiaridades de su uso, puesto que un refrán a menudo sale de la boca de un 

personaje y no termina o termina en la boca de otro, lo que nos demuestra que muchas 

unidades paremiológicas resultaban tan familiares en aquella época que el autor se 

limitaba a veces a meras alusiones a ellas. Lo supuesto se refiere a:  

 

Quien a buen árbol, se arrima, buena sombra le cobija 

A buen entendedor, pocas palabras 

 

Por lo demás, el refranero de La Celestina nos da entre muchos otros: 

 

Una golondrina no hace verano 

Un solo acto no hace hábito 

 

El siglo XVI cosechó no solamente los refraneros, sino también bastantes obras 

de gran interés histórico y folclórico que, naturalmente, contienen refranes. Les han 

pagado su homenaje autores como Mateo Alemán, Juan de Timoneada, Julián Medrano, 

López de Úbeda y muchos otros. Así, Francisco Delicado, con La lozana andaluza, se 

considera uno de los primeros representantes del género picaresco que, por reflejar un 

ambiente rufianesco, se sirve a menudo de los refranes para dar más colorido a sus 

personajes populares. 

 

Las Cartas en refranes de Blasco Garay demuestran la gran potencia y sabiduría 

arraigada en el refranero español, capaz de abarcar todas las facetas de la vida y reflejar 

matices de un tema tan delicado e íntimo como el amor. Habría que mencionar también 

la obra de Juan de Valdés El diálogo de la lengua, escrita entre 1533 y 1535, que 

representa una obra de comportamiento y recoge 153 refranes. El propio autor (Valdés, 

1969:186) a través de los dialogantes, intenta subrayar su importancia en la enseñanza 

del castellano, dado que "lo más puro castellano que tenemos son los refranes". 
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Los refranes fueron acogidos por los autores por haber sido formas más o menos 

fijas que el lenguaje estructuró para expresar sentencias o juicios basados en la 

experiencia y transmitidos por generaciones. Miguel de Cervantes no fue excepción 

(Rodríguez Valle, 2005:105), pero sí fue excepcional la riqueza y las posibilidades de 

experimentación, de juicio y de utilización estratégicas que les dio en el Quijote, donde 

se nota que las paremias no funcionaron como elementos aislados, sino que siempre 

aparecieron integradas en el conjunto contextual de la novela. 

 

Toda la obra de Miguel de Cervantes es una fuente inagotable de paremias 

populares. Desde el punto de vista tipológico, que se basa en un análisis intrínseco, se 

puede diferenciar entre los refranes retóricos y refranes carentes de figuras retóricas. 

Los retóricos son aquellos que contienen un tropo, entendido en el sentido clásico del 

término como una figura en el ámbito de los lexemas. El uso de estos lexemas debe ser 

considerado como un recurso literario empleado por el escritor, que inserta en su obra 

un determinado refrán en un contexto particular. Esto es lo que se puede notar, como 

asegura María Jesús Barsanti Vigo (2006:179), en la mayoría de los refranes usados por 

Miguel de Cervantes en su famosísima obra El Quijote. 

 

Cervantes no solamente engasta refranes en el habla de los personajes, sino que 

también da consejos acerca de su empleo, sus juicios y su valor, de modo que él, cuando 

crea refranes, les da una estructura claramente reconocible (Rodríguez Valle, 

2008:149) que permite al receptor reconocerlos como refranes e ignorar que es una 

creación del autor, como sucede, por citar un ejemplo, en el capitulo LXXI de la 

segunda parte del Quijote:  

 

“¡Eso si, Sancho —dijo don Quijote—.! Encaja, ensarta, enhila refranes, que nadie te 

va a la mano! ¡Castígame mi madre, y yo trómpogelas! Estoy diciendo que excuses 

refranes, y en un instante has echado aquí una letanía dellos, que así cuadran con lo 

que vamos tratando como por los cerros de Úbeda. Mira, Sancho, no te digo yo que 

parece mal un refrán traído a propósito, pero cargar y ensartar refranes a troche y 

moche hace la plática desmayada y baja”. 

 

El caudal paremiológico de las dos partes del Quijote ha suscitado un gran 

interés de los estudiosos. Se añade el hecho de que es uno de los libros más traducidos 

en el mundo, por lo que contribuye al conocimiento y la difusión de refranes españoles 

entre los lectores de otros países. Hay muchas obras dedicadas a su sentido; la más 

reciente, y seguramente no la última, es la publicada en 2000 por Calero: 2000 refranes, 

sentencias, y pensamientos recogidos en la inmortal obra de Cervantes Don Quijote de 

la Mancha.  

 

Lope de Vega, el autor más prolífico de la literatura española, también se sirve 

de los refranes no solamente poniéndolos en boca de sus personajes de, por ejemplo, La 

Dorotea, obra en prosa que contiene más de 150 paremias, sino también utiliza refranes 

para titular algunas de sus obras dramáticas: El perro del hortelano, Pobreza no es 

vileza, Quien bien ama, tarde olvida, Di mentiras y sacarás verdad, etc. 

 

Cuando termina el siglo de las luces, ciertos autores, entre ellos Quevedo, 

Baltasar Gracián y, ya en la Ilustración, el Padre Feijoo, en su mayoría moralistas, se 

muestran críticos y desconfiados respecto del refranero, porque a menudo éste se les 

presenta como un santuario de supersticiones y creencias falsas. 
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De hecho, Baltasar Gracián (1970:528), en su famosa Reforma crítica de los 

comunes refranes, (que aparece en El Criticón, III, crisi IV), se esfuerza por demostrar 

la falacia y hasta la inmoralidad de unos sesenta refranes: 

 

"Ítem más, mandamos que ningún cuerdo en adelante diga que quien tiene enemigos, 

no duerma; antes, lo contrario, que se recoja temprano a su casa, se acueste luego y 

duerma, que se levante tarde y no salga de su casa hasta el sol ha salido". 

 

Claro está que este mismo autor nos ofrece el Oráculo manual y arte de 

prudencia (1647), que a su vez presenta una fuente innovadora e influyente de 

aforismos, sin mencionar su potente sátira de la vida humana. El Criticón, a su vez, es 

un libro que da cabida a unos 600 refranes españoles, tanto en su forma original como 

alterada e, incluso, en forma de alusiones. 

 

Pedro Calderón de la Barca, el maestro del ingenio teatral, también impregna sus 

obras de unos 700 refranes, sentencias y dichos, siendo El alcalde de Zalamea una de 

las mejores demostraciones de su uso. Vemos su actitud entusiasta hacia este género al 

poner refranes como título de varias piezas: Hombre pobre todo es trazas, Casa con dos 

puertas mala es de guardar, No hay burlas como amor, Bien vengas, mal si vienes solo. 

 

Tras una época de cierto olvido, en el siglo XIX surge una nueva ola de interés 

literario por el refrán, que con elegancia se introduce en la creación costumbrista de 

inspiración romántica de Fernán Caballero, Antonio Machado y Álvarez y otros. En este 

sentido hay que citar la extensa obra de Benito Pérez Galdós (Sevilla Muñoz y Cantera 

Ortiz de Urbina, 2002:245), los Episodios nacionales, donde da cabida al menos a dos 

centenares de refranes. 

 

Para esbozar la utilización de los refranes en la literatura, hay que tener en 

cuenta que la literatura es una creación personal, original, elaborada con la idea de su 

recepción o lectura por determinados círculos de personajes; y los refranes, en cambio, 

son manifestaciones de folclore, anónimas, que deben su existencia a la colectividad que 

los ha asumido, y son eminentemente prácticas. Se trata, por tanto, de una simbiosis de 

la creatividad de un autor con la experiencia colectiva milenaria, cuyo propósito no 

siempre reside en transferir dicha experiencia, sino también en desafiar o manipular a su 

gusto. De esta manera el uso de refranes no se limita a la mera introducción del refrán 

en el contexto para abreviar el discurso reemplazando una proposición entera, sino que 

puede ser muy diverso en su forma, puesto que cumple una función esencial en la 

novela donde caracteriza el lenguaje del personaje, creando un estereotipo social 

perfectamente reconocible. Entre los escritores contemporáneos podemos destacar, por 

ejemplo, toda la obra de Camilo José Cela, que está impregnada de refranes y 

fraseologismos; nada más que con citar un extracto podemos ver que es una práctica 

suya tan provechosa como amena. En su obra La familia de Pascual Duarte, lo original, 

según lo indica Alexandra Oddo Bonnet (2002:53), reside en la manipulación del 

lenguaje, totalmente orientado hacia la comunicación, y en el que los refranes 

desempeñan un papel fundamental: 

 

“El pez muere por la boca, dicen, y dicen también que quien mucho habla mucho 

yerra, y que en boca cerrada no entran moscas, y a fe que algo de cierto para mí tengo 

que debe de haber en todo ello, porque si Zacarías se hubiera estado callado como 

Dios manda y no se hubiese metido en camisa de once varas…" (Cela, 1942:115-116). 
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En un espacio tan pequeño, el escritor ha logrado meter una gran cantidad de 

refranes y fraseologismos, aunque normalmente no se crean esas telarañas 

paremiológicas porque el texto resulta demasiado cargado. No obstante, y anotando que 

el lenguaje de Camilo José Cela es bastante superior al de la media española, muchas 

obras suyas pueden ser ilustraciones de la utilización creativa de los refranes, lo mismo 

que puede verse en los artículos de Eduardo Mendicutti, Raúl del Pozo, Francisco 

Umbral, Antonio Burgos, etc., donde se puede observar la abundancia del uso del 

refrán. También una importante presencia de refranes se da en Cinco horas con Mario y 

Las ratas de Miguel Delibes, lo mismo que se puede ver en la producción poética de 

Gloria Fuertes. 

 

 

1.4.4. La aplicación del refrán en los medios de comunicación 

 

Los refranes, al ser tan familiares y conocidos, pasan a ser empleados con fines 

bastantes distintos de los tradicionales y llegan a desempeñar funciones representativas; 

por ejemplo, convirtiéndose en títulos de revistas o periódicos, atraen y levantan un 

interés emocional hacia el artículo. Es el caso del refrán famosísimo Del dicho al hecho 

hay mucho trecho, probablemente el más popular en los medios de comunicación, ya 

que aparece frecuentemente en este campo tan importante. La primera parte del refrán 

es la forma más común de su uso, y da nombre a programas de radio y televisión, títulos 

de artículos, etc. 

 

Posiblemente, y debido a la gran influencia de los medios de comunicación, se 

produce una estandarización de la lengua y se empobrece el modo paremiológico de 

hablar propio de la gente del pueblo. La desaparición de refranes, incluso, puede parecer 

un hecho bastante natural, porque sus usuarios podrían pensar que ya no necesitan 

representar las situaciones a las que solían corresponder. Es cierto que los primeros 

refranes que caen en desuso son los refranes agrícolas y meteorológicos, y que la 

paremiología, como folclore, sufre una decadencia del uso debido al empobrecimiento 

de las formas de habla populares. Pero, como todo tiene su lado positivo y negativo, los 

medios de comunicación también contribuyen a reproducir y difundir los refranes más 

corrientes, y su presencia en la radio, en la televisión, en el cine, en el teatro y en la 

publicidad, sigue siendo frecuente. Durante la década de los setenta del siglo pasado 

gozaba de gran popularidad el programa de Joaquín Calvo Sotelo titulado La bolsa de 

los refranes, que consistía en hacer un comentario de refranes famosos. En los años 

ochenta, en los concursos televisivos se insertaban algunos refranes con el fin de 

estimular su interpretación y conocimiento, y a mediados de los años noventa aparece 

un programa de la radio que colecciona refranes y organiza concursos de su 

conocimiento. 

 

Su presencia, como afirma Patricia Sáez Garcerán (1996:164): 

 

“….es más visible en los programas de concursos y series televisivas, la mayor parte de 

ellos de producción nacional, destinados a la diversión y el entretenimiento, y que 

intentan crear un ambiente distendido. Tal es el caso de concursos como Ruleta de la 

fortuna en el que el refrán se convierte en el centro de atención del juego, poniendo a 

prueba el conocimiento que los concursantes pueden tener acerca del fenómeno 

paremiológico”. 
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Dando emoción y aportando humor e ironía aparecen refranes en las telenovelas, 

por ejemplo, la industria cinematográfica emplea refranes, tanto originales como 

modificados, para conceptuar títulos de películas como: Martes y trece, ni te cases ni te 

embarques (1982), Nunca es tarde (1977), Sé infiel y no mires con quién (1985).   

 

Por otra parte, con el desarrollo de la civilización va emparentada la llamada 

colonización cultural, que crea un cosmopolitismo cada vez mayor, debido a causas 

tanto políticas como económicas, que elimina lo nacional e introduce lo internacional, lo 

común. Sin embargo, los dos fenómenos aparentemente negativos, también son causa 

del proceso contrario, a saber, de la producción de nuevas formas de hablar. No es raro 

que los refranes formen parte de las canciones. Aquí tenemos un ejemplo de la canción 

de Díaz Bavio:  

 

Déjale que corra 

Agua que no bebas déjale que corra. 

Que un viento de sueño la lleva hacia el mar 

Agua que no bebas déjale que corra 

Déjale que corra, puede naufragar 

 

 

1.4.5. La ruptura de transmisión de cadena de los refranes 

 

Los cambios que el paso del tiempo ha impuesto en la vida social no han privado 

al refrán de su vieja esencia; aunque menos empleado en la vida contemporánea que en 

el pasado, sigue poseyendo un carácter eminentemente popular, que unas veces se 

orienta hacia la sentencia, otras hacia la burla, otras a la admonición, arrastrando 

siempre el sello de los grupos sociales que lo formaron en una época mayormente 

agraria. Los refranes en las épocas anteriores tenían un valor sapiencial, representaban 

sabiduría popular y se utilizaban en cualquier conversación, hasta se hablaba con 

refranes, como podemos ver en un extracto del Quijote: 

 

"Sancho respondió que hiciese su gusto, pero que él quisiera concluir con brevedad 

aquel negocio, a sangre caliente y cuando estaba picado el molino, porque en la 

tardanza suele estar muchas veces el peligro; y a Dios rogando y con el mazo dando, y 

que más valía un toma que dos te daré, y el pájaro en mano que el buitre volando". (El 

Quijote, capítulo LXXI) 

 

Aunque la historia de los refranes normalmente se ve emparentada con el habla, 

y el refrán sigue utilizándose todavía en el proceso de comunicación humana en su 

conjunto, y su circulación cada vez se orienta más a las fuentes escritas, como la 

literatura y los medios de comunicación. La observación del fenómeno de conocimiento 

proverbial que demuestran los hablantes de un idioma determinado, indica que cada vez 

más los proverbios generalmente conocidos gozan de menos popularidad y circulación.  

 

“Otro fenómeno claramente percibido es cómo el incremento de una población urbana 

y la disminución del analfabetismo extinguen la vida de dichos antiquísimos y dan 

origen a otros que responden mejor al tiempo en que vivimos hoy, lo cual los hace más 

efímeros.” (Maldonado, 1989:10)  
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En la actualidad el número de usuarios de los refranes se ha reducido, por lo que 

cada vez es más difícil recurrir a los hablantes para consultar acerca del sentido y 

función de un refrán. Dependiendo de la edad de los hablantes existe diferencia no 

solamente en la frecuencia del uso de refranes, sino en el tipo de uso que se hace de 

ellos. Las personas mayores los citan para complementar su autoridad personal con la 

tradición cuando se trata de transmitir valores sociales, morales y culturales. En 

cualquier ambiente urbano, modernizado y cosmopolita se observa el fenómeno de la 

ruptura de las tradiciones de transmisión de experiencias adquiridas por las 

generaciones anteriores (Sevilla Muñoz y Cantera Ortiz de Urbina, 2002:258): 

 

“Tampoco se ha de olvidar que en muchas familias se había roto el vínculo con los 

abuelos, los principales transmisores, pues los nietos los veían muy pocos días al año”. 

 

Efectivamente, se da el fenómeno ampliamente percibido del desconocimiento 

cada vez mayor, por parte de los jóvenes, de todo aquello que ya no forma parte de su 

vida cotidiana: canciones populares, supersticiones, augurios, embrujos y, por supuesto, 

refranes  

 

“Notamos la presencia del refrán no de manera constante pero sí de vez en cuando, 

haciéndonos despertar del letargo en el que nos vemos sumidos por los modos de la 

vida urbanos que nos alejan de nuestros orígenes rurales, y nos obligan a menospreciar 

los bienes culturales sustituyéndolos por los objetos de consumo” (Sáez Garcerán, 

1996:164). 

 

El saber de nuestros antepasados ya no nos sirve a nosotros porque la sociedad 

ha cambiado y porque la cultura, con los medios de comunicación, ha evolucionado 

tremendamente. Lo cierto es que los jóvenes a veces demuestran amplio conocimiento 

pasivo del refranero, haciendo, sin embargo, un uso bastante escaso de éste. 

 

 

1.5. Paremiología árabe 

 

Como cualquier nación del mundo, los árabes comenzaron su interés por 

recopilar los refranes desde tiempos muy remotos. No existe fecha concreta, pero 

seguramente antes de la aparición del Islam. Cabe mencionar aquí, como ya hemos 

señalado antes, que las primeras selecciones de proverbios cuentan con una historia 

milenaria que parte de las tablas de barro de los antiguos sumerios en Iraq, pues esta 

antigua civilización que introduce los proverbios en sus textos escritos ya destina los 

cuentos proverbiales al uso escolar. Las tabillas de la población sumeria, consideradas 

como las primeras colecciones de proverbios, datan del siglo XIII antes de Cristo. 

 

Los refranes representan uno de los géneros literarios más difundidos y antiguos 

de la cultura oriental cuya existencia se remonta, como hemos dicho, a tiempos 

preislámicos. Al hacer un seguimiento de este género literario bastante amplio 

tendremos que comenzar por las observaciones de los propios beduinos en la época 

preislámica. Estos beduinos nómadas estaban en contacto constante con la naturaleza en 

un medio hostil y, por lo tanto, sus observaciones y dichos hacían referencia siempre a 

un animal o a un accidente natural. En los poemas beduinos se pueden encontrar todo 

tipo de comparaciones y metáforas que podían incluso, en el caso de la topografía, 
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ayudar a encontrar la ruta adecuada durante el desplazamiento de las caravanas a través 

del desierto (Castelló, 1997:10). 

 

Una parte considerable de los proverbios preislámicos se encuentra en los 

poemas de los árabes cuyos versos adoptaban forma de sentencia y se difundían entre la 

población de aquel tiempo y así han llegado hasta la actualidad, ya que los poemas 

preislámicos están considerados por la literatura árabe contemporánea, junto con El 

Corán, como la fuente original del árabe puro y están llenos de sabiduría y moralejas. 

Estas sentencias poéticas proverbiales representan uno de los polos de la elocuencia en 

la lengua árabe, de tal modo que si un escritor o un erudito quiere, en el día de hoy, 

darle más fuerza y credibilidad a lo que escribe, acude a citarlas y usarlas en sus 

escritos. 

 

Los primeros intentos para recopilar los refranes árabes comenzaron (Tawf÷q 

Abý ´Al÷, 1988:51) en la época de los Omeyas (661-750), continuando luego este 

interés en todas las épocas siguientes hasta el día de hoy. Pero al comparar la 

producción paremiológica española con la árabe, desde un punto cuantitativo, resulta 

que la producción paremiológica española supera la de los todos los países árabes, 

puesto que los árabes en general no dan importancia a este tipo de investigación. Basta 

decir que una buena parte de la paremiología árabe sigue inédita (Mahdi Jasim, 

2006:23): la mayor parte se presenta en forma de documentos o, mejor dicho, 

manuscritos. 

 

Aparte de la existencia de una buena parte de manuscritos inéditos, se puede 

observar que los estudios paremiológicos árabes se caracterizan por el aislamiento, es 

decir, los refraneros árabes se publican periódicamente y no tienen el carácter de una 

investigación continua, por la carencia de una revista especializada, como Paremia, por 

ejemplo, que se publica en España. También en los países árabes se carece de 

diccionarios dedicados a los refranes; en Iraq, ponemos por caso, el primer Diccionario 

del dialecto de Basora, con refranes y poesías populares ha sido publicado en 2006 (al-

©ilf÷ y al-©ilf÷, 2006). 

 

En este sentido hay que mencionar aquí que en algunos países árabes, entre ellos 

Iraq, no se puede realizar, a nivel universitario, cualquier trabajo de investigación sobre 

el dialecto. Los trabajos en este campo tienen que ser en la lengua culta fu½¬a, lo que 

significa la imposibilidad de investigar sobre muchos refranes, por pertenecer al 

patrimonio popular y tradicional. Por todas estas razones vemos que actualmente los 

estudios paremiológicos árabes en general, y los iraquíes en especial, están muy 

retrasados al compararlos con los estudios paremiológicos españoles, que se 

caracterizan por la abundancia y la calidad. 

 

En cualquier caso, esto no nos impide calificar el proverbio árabe por la riqueza 

y la historia larga, ya que muchas estrofas de los poetas árabes del periodo preislámico y 

del periodo clásico se convirtieron en proverbios. También la aparición del Islam añadió 

a la paremiología árabe muchos aforismos de índole moral representados por las 

sentencias del Corán y del ¬ad÷£, ya que el nacimiento de la sociedad islámica 

representa una nueva etapa para los refranes árabes en la que comenzó un proceso de 

adaptación y domesticación (Gogazeh y al-Afif, 2007:130)
 
de los refranes al espíritu de 

la nueva religión, de una forma que renuncia a todo lo que contradice los mandamientos 

y la leyes del Islam.  
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1.5.1. El refrán árabe 

 

Los problemas de definición y de clasificación genérica que hemos visto 

anteriormente, al tratar la paremiología en general no existen en las definiciones 

propuestas por los estudiosos árabes, porque simplemente el problema de la definición 

del refrán y su pertenencia terminológica no está presente, pues se usa solamente una 

palabra para referirse a lo que es el refrán: (ٽضٸ, ma£al).  

 

Al-Mayd×nī, que es considerado como el paremiólogo árabe más importante de 

todos los tiempos, nos define (al-Mayd×nī, 1972:5) el refrán de la siguiente forma: 

"proviene de símil y se trata de un dicho corriente donde se compara una situación con 

otra". ´Abdul J×liq Jal÷l ad-Dabb×ġ (1956:1), uno de los autores en que se basa el corpus 

de la Tesis, define el refrán de esta manera "El refrán es un dicho corriente y resumido, 

de un claro sentido donde se hizo popular como consecuencia de un uso repetido con la 

intención de ser sentencioso". ´Abdul LaÐ÷f ad-Dulayšī (1971:6), autor de otro de los 

compendios de refranes en el que también se basa el corpus de la Tesis, define el refrán 

árabe como "uno de los géneros literarios más importantes, sea culto o popular, y se 

caracteriza por la concisión, la brevedad y la sencillez en su estructura; es al mismo 

tiempo una locución libre y verdadera y refleja la naturaleza y las costumbres de la 

sociedad que la ha inventado". 

 

Hesham Abu Sharar (1998:5) nos define el refrán como "el espejo en el que se 

reflejan la vida y la civilización de los pueblos. Sus palabras, pocas pero cargadas de 

elocuencia, revelan de manera fidedigna las costumbres, creencias y normas de 

convivencia social. 

 

Waleed Saleh Alkhalifa (1994:14) nos define el refrán así: "El refrán  es   اٹپضٸ 

una sentencia que consta de pocas palabras y es de carácter popular y didáctico. Es 

uno de los géneros literarios árabes más antiguos. El término ٽضٸ mi£l, significa en 

árabe semejante o parecido haciendo referencia a la primera situación o circunstancia 

que ha sido el motivo del surgimiento de dicho refrán". El nacimiento del refrán, su 

origen o la referencia a la primera vez que fue utilizado se conoce como ٽڈهك اٹپضٸ, 

mawrid al-ma£al, y cada vez que se acuña un proverbio o se cita como ejemplo, se 

conoce como ٽٚوة اٹپضٸ, maÅrib al-ma£al. Pero en realidad, no todos los refranes tienen 

un motivo o una historia concreta para su surgimiento, puesto que existen una cantidad 

inmensa de refranes en árabe que proceden de los dichos del profeta Mahoma (©ad÷£) o 

son tomados de versos o poemas conocidos, o son versículos del Corán. A¬mad Amīn 

(1953: 61) nos define el refrán árabe dándole una gran importancia como fuente de 

información: El refrán es uno de los géneros de la literatura de "adab" y una 

importante fuente de información para el historiador y el sociólogo sobre la mentalidad 

de un pueblo.   

 

Emilio García Gómez (1972:250) asegura que el refrán español nació de 

gérmenes árabes tomados del refranero arábigo andaluz, que de igual modo procede del 

refranero árabe oriental. Éste, a su vez, remite a fuentes persas, indias y extremo-

orientales. En este sentido, García Gómez asegura que nadie puede desconocer el nexo 

constante que une a la literatura "arábigoandaluza" con la oriental musulmana. "Es su 

cordón umbilical. Dentro de las letras de al-Ándalus hay grandes islotes en los que 

aflora con cierta libertad e independencia la sensibilidad puramente hispánica, y hasta 

puentes que enlazan la cultura andaluza con la cristiana occidental".  
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Rosa María Ruiz Moreno (1994:53) dice lo siguiente sobre el vocablo árabe: "el 

término árabe ma£al (pl.am£āl) procede de una raíz semítica común que en arameo dio 

origen a la palabra ma£lā y en hebreo a māšāl. Encierra la idea de comparación o símil 

y por este motivo se designó con él todo un conjunto de dichos, sentencias, fabulas y 

máximas que solían aparecer bajo la forma comparativa: af ´alu min (más…que) y 

kamā (como), y que comúnmente, y un tanto a la ligera, adquirieron el sentido genérico 

de refranes y proverbios". 

 

Igual que el refranero español, pero con menos grado de polémica, se han dado 

numerosas definiciones del refrán árabe atendiendo, como asegura Rosa María Ruiz 

Moreno (1998:22), a diferentes consideraciones, pero ninguna con exclusividad. Por 

ello, puede decirse que ninguna es totalmente válida y aplicable en todos los casos. La 

dificultad reside en la propia naturaleza del refrán, que por sus peculiares características 

permite que con él se manifieste toda clase de experiencias y sentimientos, y que su 

intencionalidad sea muy diversa. Ello que supone reconocer un carácter primordial del 

refrán: la universalidad y el lenguaje común. 

 

El carácter popular de los refranes árabes es algo evidente, porque, como se 

sabe, su uso es muy amplio, especialmente entre las clases populares, teniendo en 

cuenta que en el uso de los refranes se mantiene la forma original y no admite, en casi 

todos los casos, ningún tipo de cambio; es decir, si en el refrán aparece un pronombre 

femenino singular, nos vemos obligados a utilizarlo tal y como aparece, aunque lo 

dirigimos a persona masculina singular o plural. 

 

 

1.5.2. Clasificación de los refranes árabes: 

 

La literatura árabe se enfrenta desde su aparición hasta el día de hoy con un 

problema interno, como asegura Rosa María Ruiz Moreno (2000:131). El problema 

reside en la coexistencia de dos registros lingüísticos diferentes, una lengua culta, al- 

fu½¬a, y una lengua vulgar, al-´āmmiyya. La primera, que es el árabe clásico, está 

limitada a las clases más cultivadas y no es, por supuesto, patrimonio de la gran masa, 

mientras la lengua vulgar, que es más difundida y usada en la vida cotidiana, varía 

según los países, y según también las regiones dentro de cada país árabe. 

 

Ante tal situación lingüística, los refranes que están considerados como uno de 

los géneros literarios más difundidos y antiguos de la cultura árabe, han sufrido este 

problema de coexistencia de los dos mencionados registros lingüísticos, de modo que ha 

llevado a los estudiosos de la paremiología árabe a poner criterios para clasificar los 

refranes. Tradicionalmente los autores árabes, como indica Rosa María Ruiz Moreno 

(1999:20), clasifican los proverbios en las siguientes categorías: 

 

A-Proverbios de El Corán y del ©ad÷£, que contienen todos aquellos proverbios del 

Libro sagrado de los musulmanes y las máximas del profeta Mahoma. 

 

B-Am£×l al-´arab (refranes de los árabes). Este tipo comprende todos los refranes 

ligados a la tradición literaria y que se encuentran en curso durante la época de los 

omeyas (656-750). 

 



54 
 

C-Am£×l al-muwalladýn o refranes muladíes. Son los proverbios de los llamados 

“modernos”, que circulaban durante el periodo abasí (750-1256), y comprenden los 

refranes nacidos en una sociedad islámica que ya no es puramente árabe.  

 

D-Al-am£×l al-´×mma (los refranes populares), categoría que comprende los expresados 

en la lengua vernácula.  

 

F-Los proverbios poéticos o versificados que se deben a algún poeta o que son objeto 

de su intervención. 

 

Soha Abboud Haggar (1997:19-20) nos presenta otra clasificación con menos detalle, 

basada en el siguiente criterio: 

 

A-Los refranes de procedencia árabe pura. Este grupo comprende los que se 

conocieron o se formaron en la Península arábiga durante el periodo comprendido entre 

los dos siglos preislámicos y el final de la época de los omeyas -siglo VI a VIII-, o sea, 

antes de que se produjera la mezcla con los pueblos no árabes conquistados por los 

musulmanes, como Persia, Siria o Egipto. Los refranes de este grupo se caracterizan 

principalmente por su procedencia de la poesía y por respetar escrupulosamente las 

reglas gramaticales y métricas.  

 

B-Los refranes llamados muwalladýn o regionales, que se formaron, como ya hemos 

mencionado, tras producirse la mezcla cultural con los elementos no árabes, como los 

persas, los coptos y los nabateos en Oriente, y los bereberes e hispanos en Occidente. 

Este tipo de refranes ha surgido sobre todo en Bagdad, en la época del califato abasí 

entre los siglos VIII y IX. Muchos de estos refranes pasaron a la cultura árabe gracias a 

la traducción de la lengua vernácula, especialmente la persa. 

 

C-Los refranes populares. Este tipo de refranes se habían transmitido oralmente o ya 

en su registro escrito, tal y como se pronunciaban, sin tener ningún cuidado del aspecto 

gramatical. La mayor parte de este tipo tiene origen literario, sacado de la tradición 

árabe. 

 

 

1.5.3. Colecciones árabes clásicas 

 

Todos los estudiosos árabes, e incluso los arabistas interesados por la 

paremiología árabe, consideran la paremiología árabe clásica como una parte 

fundamental del ´adab. El término ´adab significa literalmente: normas de conducta 

buena, pero como término empleado hoy en día tiene un significado más amplio. En la 

época preislámica significaba el conjunto de costumbres ancestrales convertidas en 

normas de conducta a seguir (Rubiera Mata, 1992:171), pero con la aparición del Islam 

el mismo conjunto de conductas se basaron en el Corán y las enseñanzas del Profeta 

Mahoma, y con la conquista del Islam del Oriente Medio y de Asia central, el término 

´adab pasó a significar la literatura árabe-musulmana que comprende tanto la literatura 

amena, narrativa y anecdótica, como la ética, la historia de la cultura y de las 

costumbres; y también la retórica, la poética, la filosofía y la paremiología, por lo tanto 

pueden ubicarse bajo la denominación del ´adab obras muy distantes entre sí. La razón 

reside en la conquista del Islam de dichas zonas, donde se había incorporado a la 

civilización árabe un considerable número de personas de origen cultural distinto. Este 
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grupo no árabe formaba parte de las élites culturales y desempeñaba su papel en la corte 

y lo hacía a través de ´adab. Entre ellos se destaca sin duda Ibn al-Muqaffa´ (m.750) 

traductor de Calila y Dimna y autor de los primeros libros de ´adab, a los que se habían 

incorporado tradiciones culturales persas, indias y helenísticas que, junto con la 

tradición árabe, configuraron el ´adab como género literario. Así y desde el punto de 

vista étnico (Gabrieli, 1971: 161), la cultura árabe ya no es puramente árabe sino que es 

árabe-musulmana. Los libros de ´adab tienen una gran importancia para la paremiología 

árabe, ya que constituyen auténticas fuentes de conservación de distintas recopilaciones 

de refranes, porque los autores de estos libros les dedicaron capítulos enteros a los 

am£āl, como es el caso de Ibn ´Abd Rabbihi en su Collar incomparable.  

 

Es verdad que el Islam generó proverbios y sentencias nuevos, procedentes del 

Corán y del ©adī£, y la conquista islámica introdujo en la paremiología árabe la 

sabiduría sapiencial de otras culturas como la indopersa y la grecolatina, pero durante 

aquella época, es decir, el periodo comprendido entre la aparición del Islam y la época 

de los omeyas, no había intentos reales para recopilar los proverbios y los refranes; y si 

había, eran obras literarias de contenido parcialmente paremiológico, es decir, los 

proverbios y los refranes eran insertados en los textos literarios sin ser dependientes. La 

primera colección de proverbios árabes no apareció hasta finales del siglo VIII con la 

obra de Abý ´Ubayd al-Q×sim ibn Sall×m (m.828). 

 

Cualquier estudio de la paremiología árabe clásica debe tomar en consideración 

la importancia que proporciona la literatura andalusí que ofrece puntos de contacto con 

el refranero español y que a su vez presenta modalidades iguales que los refranes 

árabes. La obra de Ibn ´Abd Rabbih (860-940) titulada Al-´iqd al-Farīd (=El collar 

incomparable) es una de las obras que se deben tomarse en consideración cuando se 

habla de la paremiología árabe clásica, porque tiene una importancia grande respecto a 

la transmisión de textos literarios orientales. El título de la obra no es gratuito, puesto 

que su estructura simula metafóricamente un collar de veinticinco piedras preciosas, 

cada piedra representa un capítulo independiente, entre ellos el sexto está dedicado 

totalmente a la paremiología, el cual fue estudiado y analizado por Emilio García 

Gómez.  

 

Entre los autores árabes más importantes en la recopilación de los refranes 

clásicos destacan, sin lugar a dudas, tres figuras que dejaron sus huellas en todas las 

recopilaciones árabes de todos los tiempos. Estos son al-Mayd×nī, a£-¢a´×libī y az-

Zamajšar÷. Los libros de dichos autores distinguían entre los tres tipos de refranes: 

árabes, muwalladýn y populares. Entre las recopilaciones clásicas más importantes 

(Ruiz Moreno, 1994:14-15; Mahdi Jasim, 2006:20-24) se pueden citar las siguientes: 

 

Am£āl al-´arab (=Los refranes de los árabes). Cronológicamente se considera como la 

primera recopilación de refranes que nos ha llegado. El autor era al-MufaÅÅal aÅ-¾abb÷ 

(m. 786). Esta obra consiste en 86 páginas y fue publicada por primera vez en Estambul 

por la editorial al-Ŷawwā´ib en 1882, luego se publicó por segunda vez en El Cairo 

(1909).  

  

Kitāb al-am£āl (=El libro de los refranes) compuesto por Abý F÷d as-Sadýs÷. Este libro 

se ha publicado dos veces: La primera edición fue de A¬mad aÅ-¾abīb en Arabia Saudí 

en 1970. La segunda edición de esta recopilación fue de RamaÅ×n ´Abd et-Taww×b, en 

El Cairo en 1971. Se trata de una recopilación de 104 refranes. 
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Al-am£āl (=Los refranes). Esta obra fue compuesta por Abý ´Ubayd al-Haraw÷ al-

Bagd×d÷ en el año 838, se imprimió en Estambul dentro de la colección at-Tu¬fa aš-

šahiyya wa-Ð-Ðurfa aš-šahiyya (=El regalo apetecible y la obra maestra codiciable). Fue 

explicada por Abý ´Ubayd All×h al-Bakr÷ en su obra Fa½l al-maqāl fi šar¬  Kitāb al-

am£āl (=Parte del tratado sobre el comentario del Libro de refranes) escrita en 1904. 

 

Kitāb al-am£āl (=El libro de los refranes) de Abý ´Akrima aÅ-¾abb÷ as-Sarmad÷. La 

obra fue escrita en el año 864 y se publicó en Damasco (1974) por RamaÅ×n ´Abdul et-

Taww×b. Esta recopilación contiene 110 refranes que están ordenados alfabéticamente. 

 

Al-´Iqd al-farīd (=El collar incomparable) de Ibn´Abd Rabbih al-Andalus÷ (860-940). Se 

considera la primera obra andalusí del género de adab. De ella dijo Emilio García 

Gómez que los andalusíes se doctoraban en arabicidad, mientras que María Jesús 

Rubiera la considera "la enciclopedia andalusí del humanismo árabe" (Rubiera, 

2004:163). Se trata de poesía, prosa, oratoria, métrica, historia, lengua, erudición, etc. 

Por esta razón, esta obra se imprimió varias veces en Egipto por investigadores notables 

como A¬mad Am÷n e Ibrah÷m al-Aby×rī, quien la publicó en 1965. El autor dedica la 

sexta parte a los refranes, bajo el título Al-ŷawhara al-ýlà (la primera joya). Entre los 

refranes recopilados aparecen 15 sentencias o ©ad÷£ del profeta Mahoma, además de los 

proverbios transmitidos por los sabios. 

 

Al-Fājir (=El lujo) de Abý Æ×lib al-MufaÅÅal. Esta obra fue publicada en Egipto (1960) 

bajo la edición de ´Abd al-Hal÷m aÐ-Æah×w÷. Se trata de una recopilación de 521 

proverbios. 

 

Az-zāhir fi ma´āni kalimāt an-nās (=Lo florido acerca del significado de las máximas de 

la gente). El autor de esta obra es Abý Bakr al-Anb×rī (884-940), fue publicada por D×r 

ar-Raš÷d en Bagdad (1979) con una introducción de ©×tem aÅ-¾×min. Esta recopilación 

consta de dos volúmenes que reúnen 896 refranes. Al igual que en la mayoría de las 

obras clásicas, el orden es alfabético. 

 

Ad-durra al-fājira fi al-am£āl as-sā´ira (=La suntuosa perla grande acerca de los 

refranes corrientes) de Abý ´Abdull×h al-I½fah×n÷. La obra fue publicada en El Cairo 

(1960) por la editorial D×r al-Ma´ārif con un estudio de ´Abd al-Maŷ÷d QaÐāmiš. Esta 

recopilación consiste en 1271 refranes, que nos aparecen ordenados alfabéticamente y 

distribuidos en 30 apartados, con una explicación de cada refrán. 

 

Kitāb al-am£āl (=El libro de refranes) de Abý ´Al÷ al-Q×lī (m.967). Esta obra fue 

publicada en Túnez en 1972.  

 

Ŷamharat al-am£āl (=Compendio de refranes) de Abý Hil×l al-´Askarī (m.1005). Fue 

publicado por primera vez en la India en 1889. Se trata de una colección de 3000 

refranes que aparecen según el orden alfabético. 

 

MuÅāhāt am£āl Kitāb Kalīla wa-Dimna bi-mā ašbāh-hā min aš´ār al-´arab (=La 

semejanza de los refranes del libro Calila y Dimna con los poemas de los árabes). Esta 

obra fue escrita por Abý ´Abdull×h al-Yam×nī. Fue publicada en Beirut por la editorial 

D×r a£-¢aq×fa, en 1961, y contiene 165 proverbios comparados con poemas de poetas 

árabes de la Ŷ×hiliyya (época preislámica) y de épocas posteriores.  
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Al-farā´īd wa-l-qalā´īd o al- Iqd an-nafīs wa-nuzhat al-ŷalīs (=Las perlas valiosas y los 

collares o el collar precioso y el recreo del contertulio) de Abý Man½ýr a£-¢×´libī (961-

1038). Éste es un prolífico autor, pero su bibliografía presenta algunos problemas de 

falsas atribuciones. De él mencionamos tres obras en este apartado, de las cuales la 

primera es de dudosa autenticidad: Al-farā´īd wa-l-qalā´īd o al- Iqd an-nafīs wa-nuzhat 

al-ŷalīs. Fue publicado por primera vez en Siria en 1883 y luego se publicó en Egipto en 

1910. 

 

At-tam£īl wa-l-mu¬āÅara fi-l-¬ikam wa-l-munāÞara (=La ejemplificación y la 

exposición acerca de las máximas y la equivalencia) también del mismo autor a£-

¢a´ā´libī. Esta obra fue publicada en El Cairo por la editorial Dār I¬y×´ al-Kutub al-

´Arabiyya, en 1961, con introducción de ´Abd al-Fattā¬ al-©ilī. Los refranes de esta 

colección, que están ordenados temáticamente, se caracterizan por la abundancia del 

tipo versificado. 

  

¢imār al-qulūb fi-l-muÅāf wa-l-mansūb (=Los frutos de los corazones con respecto al 

muÅ×f y al mansýb). Fue compuesto también por a£-¢a´×libī y se publicó en El Cairo en 

1965, con la edición de Abý l-FaÅl Ibr×h÷m. La diferencia con la anterior colección es la 

adición de otros refranes hasta sumar en total 1244, clasificados según el tema que trata 

el refrán.   

 

Kitāb al-am£āl (=El libro de refranes) del emir Abý l-FaÅl al-Mīkalī (m.1045). Esta obra 

fue publicada en El Cairo en 1944 con un estudio preliminar de Zaki Mub×rak. 

 

Al-wasīÐ fi-l-am£āl (=El mediador con respecto a los refranes) de Abý al-©asan al-

W×¬idī an-Nīs×býrī. La obra, que tiene una edición crítica de ´Afīf ´Abd-ar-Ra¬m×n, 

fue publicada por la editorial D×r al-Kutub a£-¢aq×fīyya, en Kuwait, en 1975. Es una 

colección que consiste en 182 refranes divididos en 28 apartados con los versículos del 

Corán. 

 

Al-Mustaq½à fi am£āl al-´arab (=Lo elegido de los refranes de los árabes) de Abý l-

Q×sim az-Zamajšar÷ (m. 1144). Esta obra fue publicada por primera vez en la India por 

la editorial ©aydar×bad Deccan en 1962, y luego en Beirut en 1977 por D×r al-Kutub al-

´Ilmiyya en dos volúmenes. El primero consiste en 1917 refranes ordenados 

alfabéticamente y el segundo consta de 1544 refranes ordenados también 

alfabéticamente. Igual que al-Mayd×nī, el autor nos ofrece la historia de los refranes 

recopilados. Además de esto, encontramos un estudio de algunos aspectos de la lengua 

árabe.  

 

Maŷma´ al-am£āl (=Compendio de refranes) de Abý l-FaÅl al-Mayd×nī (m. 1124). Es 

sin duda la colección más famosa de todo el mundo árabe y se considera como una 

fuente inagotable de todas las colecciones populares árabes. Dicha recopilación consiste 

en 6200 proverbios ordenados alfabéticamente, de los cuales unos 900 utilizan el 

esquema sintáctico del comparativo y más de 200 proverbios proceden del ©ad÷£ del 

Profeta Mahoma. La primera publicación de esta obra salió a la luz en 1867 en Egipto. 

La obra se caracteriza por la abundancia de los refranes y su perfecta clasificación. Se 

ha reimpreso varias veces en distintos países árabes. La diferencia de esta recopilación 

en comparación con las otras clásicas reside en citar las historias de los refranes y en 

adjuntar los capítulos dedicados a los proverbios de los muwalladýn. Cabe mencionar 



58 
 

aquí que esta obra fue traducida al latín y se publicó en Bonn (1838-1843) por el 

arabista Freytag en cuatro volúmenes.  

  

Fa½l al-maqāl fi šar¬ Kitāb al-am£āl (=Parte del tratado sobre el comentario del Libro 

de refranes) de Abý ´Ubayd al-Bakr÷ al-Andalusī. Esta colección se trata de una 

explicación de otra obra titulada Kitāb al-am£āl de Abý ´Ubayd al-Harawī. Esta obra fue 

publicada por la editorial ar-Ris×la en Beirut (1971), bajo la edición de I¬s×n ´Abb×s. 

 

Kitāb al-am£āl (=El libro de refranes). Es una obra anónima, aunque los investigadores 

árabes la atribuyen a Zayd Ibn Raf×`a. Consta de 1375 refranes ordenados 

alfabéticamente. Fue publicada en la India por ©aydar×bad Deccan en 1932. 

 

 A estas recopilaciones clásicas hay que añadir los refraneros en Al-Andalus, 

porque, según Emilio García Gómez: nadie puede desconocer el nexo constante que une 

a la literatura arábigoandaluza con la oriental musulmana. Es, diríamos, su cordón 

umbilical (Abboud Haggar, 1997:20). Es indudable que la literatura que se desarrollaba 

en Al-Andalus siguió el mismo camino que la de otras sociedades árabes de aquel 

entonces. Los estudiosos musulmanes que vivían en Al-Andalus siempre tenían la 

mirada dirigida hacia el Oriente, de donde se importaba toda clase de saber, porque de 

allí emanaba la fuente de la religión y de la lengua. 

 

Emilio García Gómez es considerado como el principal estudioso de los 

proverbios andalusíes sobre los que ha publicado una serie de cinco trabajos en la 

revista Al-Andalus, que llevan el título genérico "Hacia un refranero arábigoandaluz", 

durante el período 1970-1972. Para realizar este trabajo importante, el investigador 

procedió de la siguiente manera para conseguir su meta: lo primero que hizo Emilio 

García Gómez es redactar una introducción en la que expone la biografía y las obras del 

autor, luego, tras esta introducción, viene la descripción del manuscrito original y sus 

versiones, a continuación procede la transcripción latina del original árabe, respetando 

el registro literario o coloquial. Se puede indicarse aquí que, aunque estas colecciones 

andalusíes están incluidas entre las colecciones árabes clásicas, la lengua de algunas de 

ellas no es al-fu½¬à sino la lengua coloquial de Al-Andalus, y que por eso mismo son 

consideradas como una fuente imprescindible para el estudio de este dialecto. Al final 

del todo viene la traducción del texto, seguido por un comentario de índole 

paremiológico comparativo donde el investigador ofrece el refrán árabe con su 

correspondencia del español actual si halla un parecido. 

 

Las cinco colecciones que ha publicado García Gómez son las siguientes. Hay que 

indicar que aquí no se sigue el orden cronológico en el que fueron publicados estos 

trabajos de García Gómez (tal y como pueden consultarse en la Bibliografía), sino un 

orden cronológico referente a los autores andalusíes de las colecciones:   

A. Kitāb al-ŷawhara fí l-am£āl (=El libro del aljófar sobre los refranes), de Ibn ´Abd 

Rabbihi (860-940). Esta colección constituye el capítulo sexto de su obra de 

adab, a la que ya nos hemos referido, titulada al-´Iqd al-farīd (=El collar 

incomparable). Es una obra de influencia oriental totalmente, y aparece como el 

primer eslabón en la cadena de transmisión de los refranes orientales a al-

Ándalus, y al mismo tiempo la base de las recopilaciones posteriores.  

 

B. Kitāb abkār al-afkār (=La ideas vírgenes) de Abý ´Abd ´All×h b. Sa´÷d b. Šaraf 

(m. 1140). La obra consiste en una casida paremiológica compuesta de cien 
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versos: Ibn Šaraf toma cien refranes poéticos de distintos autores (cincuenta 

proceden de los árabes y de poetas que vivieron entre el paganismo preislámico y 

el Islam, y otros cincuenta del célebre poeta al-Mutanabbī. Como es lógico, esos 

versos tienen diferentes metros y rimas, y la labor de Ibn Šaraf consiste en 

refundirlos en una casida. Emilio García Gómez los comenta e identifica a los 

autores de una parte de ellos. 

 

C. El refranero de Ibn Hiš×m al-Lajm÷ (Sevilla 1181-82). Forma una parte de su 

obra de género gramatical titulada Fī la¬ni l-´āmma (=Sobre las incorrecciones 

del habla del vulgo). En esta obra Emilio García Gómez nos presenta una 

demostración de que los refranes andalusíes han sido incorporados al español, y 

que todavía están en vigor respecto a su utilización en los países árabes. La 

importancia de dicho refranero reside en que permite conocer parte de los 

refranes que los andalusíes de a pie utilizaban ya en el siglo XII y sirve de fuente 

para el estudio del dialecto andalusí. 

D. Los proverbios rimados de Ibn Luyýn de Almería (1282-1349). De la poesía de 

Ibn Luyýn se conservan 289 "poemillas", todos ellos de tema gnómico (García 

Gómez, 1972a: 15-17). Según García Gómez, Ibn Luyýn creó un nuevo género 

que denomina "proverbio rimado", y que califica de "inferior" (pues no se trata ni 

de un refrán rimado ni de un proverbio poético) y de "género tardío".   

E. El refranero de Ibn ´Ā½im al-Garn×Ð÷ (Granada, 1358-1426), Es una colección de 

853 refranes escritos en la lengua vernácula de aquella época e incluída como la 

parte quinta de su obra ©adā’iq al-azāhir (=Los jardines de flores). Se considera 

como uno de los refraneros andalusíes de mayor importancia por su extensión y 

por su estilo coloquial. En la transcripción latina de los refranes Emilio García 

Gómez respetó su registro vulgar, eliminando cualquier tipo de declinación final 

en el caso de que no apareciera en el original, y siguió el orden alfabético. En 

1994 Marina Marugán Güémez publicó una nueva edición y traducción de este 

refranero con el título El refranero andalusí de Ibn ´Ā½im al-GarnāÐī.   

En este punto hay que mencionar que existen también refraneros escritos y 

publicados en fechas recientes; es decir, recopilados en nuestra época, que abordan los 

refranes clásicos que están escritos en lengua árabe pura (Al-Kaw×z, 1980:167-171). 

Entre ellos citamos: 

 

Al-am£āl an-nabawiyya (=Los refranes del Profeta Mahoma) de Mu¬ammad al-Ġarawī, 

Beirut, Mu‟assasat al-Al×m÷, 1981.  

 

Al-am£āl wa-l-¬ikam al-mustajraŷa min Nahŷ al-Balāġa (=Refranes y máximas 

extraídos de Nahŷ al-Balāġa) de Mu¬ammad al-Ġarawī (1987), quien reunió 202 

refranes y máximas extraídos de esta colección de narraciones del imán ´Alī  Nahŷ al-

Balāġa (=Método de la elocuencia), obra fundamental para el islam chiíta después del 

Corán y del ©adī£ del Profeta Mahoma. La obra fue publicada en Qum (Irán), por la 

editorial Mu‟assasat an-N×šr al-Isl×m÷.   

 

Al-am£āl al-´arabiyya wa-l-´a½r al-ŷāhilī. Dirāsa ta¬līliyya (=Los refranes árabes y la 

época ŷ×hil÷. Estudio analítico) de Abý ´Alī Mu¬ammad Tawf÷q. La obra fue publicada 

por la editorial D×r an-Naf×‟is en Beirut en 1988.   
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1.5.4. Colecciones árabes populares 

 

Según Gregori Charbatov (1980:53), los refranes árabes populares se dividen en 

dos tipos principales. Al primero lo llama refranes compartidos, y comprende los 

refranes difundidos en más de un país árabe, aunque en ocasiones sufre algún cambio 

fonético debido al cambio del dialecto. El segundo tipo comprende lo que denomina 

refranes locales, que nacen en un ambiente local y no se difunden a otro país, sino que 

su uso se limita al lugar donde nació. 

 

Al igual que las colecciones clásicas, las populares siguen una ordenación 

alfabética como el único medio de estructuración de los refranes. Modernamente todos 

los países árabes se interesan por reunir sus propios refranes (Fanjul, 1977:192). Este 

interés por la recopilación de los refranes populares comenzó concretamente a finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX, donde se nota un cambio respecto al modo de 

investigación, ya que se han convertido de colecciones paremiológicas de orden 

alfabético, en estudios paremiológicos de tipo local, nacional, comparado, temático y 

especialmente, sociológico (Ruiz Moreno, 1994:16). Así pues, una parte de estos 

estudios se realizan dentro del marco folclórico-social prestando su atención al corpus 

como una materia prima para realizar las investigaciones sociológicas, puesto que el 

estudio de los refranes populares nos define el carácter y las costumbres de los pueblos, 

convirtiéndose el refrán en una herramienta para realizar cualquier investigación, ya sea 

de orden filológico, literario o sociológico.  

 

En general, y como ya hemos dicho antes, los estudios paremiológicos árabes de 

tipo dialectal han tardado mucho debido al deseo de conservar la lengua árabe culta 

fu½ha. A continuación mencionamos aquí las colecciones populares más importantes 

(Mahdi Jasim, 2006: 24-31; Bencherifa, 1971:525-535; Ruiz Moreno, 1999:364-366; 

Gamāl ad-Dīn, 1977:123-130) publicadas en cada país. El orden que establecemos es el 

siguiente: en primer lugar, Egipto, dado que fue aquí donde aparecieron las primeras 

colecciones, siguiendo luego por Sudán; a continuación por la región conocida 

históricamente por Bilād aš-Šām (País de aš-Šām), también llamada Gran Siria, que 

comprende los actuales estados del Líbano, Siria, Jordania, Palestina e Israel; después 

aparecen países y regiones de la Península Arábiga; por último, y siguiendo el criterio 

geográfico, los países del norte de África (Libia, Túnez, Argelia y Marruecos). También 

es cierto que en estos últimos el interés por las recopilaciones de refranes populares, y 

por el folclore en general, se manifiesta de forma más tardía. 

 

  

Egipto: 

 

Al-MustaÐraf fī kulli fann mustaÞraf (=Lo destacado de todas las artes elegantes). De al-

Ibšīhī (1388-1446), que nació en un pueblo del Fayyum (Egipto). Se trata de una 

colección de anécdotas y refranes en la lengua hablada en El Cairo en el siglo XV.   

Am£āl al-mutakallimīn min ´awāmm al-mi½riyyin (=Refranes hablados por el pueblo 

egipcio) de Ma¬mūd ´Umar al-B×ŷýrī. Esta obra, que fue publicada por la editorial aš-

Šarafiyya en El Cairo en 1893, consta de 3194 refranes ordenados alfabéticamente, y 

contiene, además de los refranes populares, sentencias del Corán y del Profeta Mahoma. 

 

Am£āl al-´awāmm fi Mi½r wa-s-Sūdān wa-š-Šām (=Los refranes del vulgo en Egipto, 

Sudán y Siria) de Na´ým Šaqayir. Esta colección incluye 3494 refranes divididos en 
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1526 egipcios, 1435 šamíes y 533 de Sudán. Los refranes de esta obra, que fue 

publicada en El Cairo (1894), están ordenados alfabéticamente. 

 

©adā´iq al-am£āl al-´āmmiyya (=Jardines de los refranes populares) de Fayqa ©usayn 

R×gib, publicado por la Editorial Am÷n ´Abd ar-Ra¬m×n en El Cairo. La obra, que fue 

publicada en dos volúmenes -el primero en 1939 y el segundo en 1943- consiste en 

2491 refranes utilizados en Egipto y ordenados alfabéticamente, y como cualquier 

compendio de proverbios, sea clásico o popular, la colección consta de sentencias 

extraídas del Corán y del ©adī£ del Profeta Mahoma.  

 

Al-mūsīqà fi l-am£āl al-´āmmiyya (=La musicalidad en los refranes populares) de 

Ma¬mýd A¬mad al-©afinī. La obra fue publicada en El Cairo (1951) y consiste en 96 

refranes que tratan la música popular y sus instrumentos. 

 

Qāmūs al-´ādāt wa-t-taqālīd wa-t-ta´ābīr al-mi½riyya (=Diccionario de costumbres, 

tradiciones y expresiones egipcias) de A¬mad Am÷n, publicado en El Cairo (1953) por 

la editorial Laŷnat at-Ta‟līf  wa-t-Tarŷama wa-n-Našr.  

 

Wa¬dat al-am£āl al-´āmmiyyā fi-l-bilād al-´arabiyya (=Unidad de los refranes populares 

en los países árabes) de Mu¬ammad Qand÷l al-Baqlī. La obra fue publicada por la 

editorial al-Maktaba al-anŷlý al-ma½riyya en El Cairo (1968).  

 

Aš-ša´b al-mi½rī fi am£āli-hi aš-ša´biyya (=El pueblo egipcio a través de sus refranes 

populares) de Ibr×hīm A¬mad Ša´l×n. Esta colección fue publicada en El Cairo en 1972 

por la editorial al-Hay‟a al-Ma½riyya al- ´Āmma li-l-Kit×b.  

 

Al-am£āl ´āmmiyya (=Los refranes populares) de A¬mad Taymýr Baša (1871-1930). Es 

la obra más importante del refranero egipcio. El autor reunió 3188 refranes egipcios 

populares, ordenados alfabéticamente por la primera letra del refrán. La obra se ha 

publicado cuatro veces por su importancia. La más útil entre ellas es la última, 

publicada en 1986 por la editorial Markaz al-Ahr×m li-t-Tarŷama wa-n-Našr, porque 

contiene un índice temático, aunque el orden de presentación de los refranes sigue 

siendo alfabético.  

 

Mawsū´at al-am£āl aš-ša´biyya al-ma½riyya (=Enciclopedia de los refranes populares 

egipcios) de Ibr×h÷m A¬mad Ša´al×n. La obra fue publicada por la editorial D×r al-

Ma´×rif en 1992.  

 

En este grupo cabe añadir la obra de Johann Ludwig Burckhardt (m. 1817): Arabic 

Proverbs: The manners and customs of the modern egyptians. Esta obra se ha editado 

numerosas veces; hay una reimpresión de 2004 (también en formato digital) por 

Routledge Curzon. Apareció publicada en 1984 en Londres por Curzon Press, y existen 

reimpresiones de 1993 y 1994. La obra es muy interesante y contiene 782 refranes 

populares egipcios que aparecen ordenados alfabéticamente.  

 

Sudán: 

 

Al-am£āl as-sūdāniyya. (=Los refranes sudaneses) de Ba Bakr Badr÷. La obra consta de 

2004 refranes ordenados alfabéticamente. Fue publicada en Sudán (1963). 
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Min Ðarāÿif al-am£āl fi-l-sūdān. (=Curiosidades de los refranes de Sudán). La obra fue 

publicada en Sudán por la editorial D×r at-Ta‟l÷f wa-t-Tarŷama wa-n-Našr en 1974. 

 

 

Bilād aš-Šām (Gran Siria) 

El Líbano: 

 

Am£āl Lubnān wa-Bilād aš-Šām (=Los refranes del Líbano y Siria) de ©n×nya al-

Mnayyir (1757-1820). La colección consta de 4000 refranes, publicada en 1909 en 

forma de antologías bajo el título Nujba min am£āl al-qiss ©nānya al-Mnayyir 

(=Antología de los refranes del sacerdote ©n×nya al-Mnayyir), publicada por la revista 

al-Mašriq, fundada y dirigida por el jesuita Louis Cheikho e Iskandar al-Ma´lýf. Hay 

que señalar que algunas colecciones presentan de forma conjunta los refranes de estos 

países mediorientales, porque son de uso común en esta región geográfica.  

 

Lubnān mabā¬i£ ´ilmiyya wa-iŷtimā´iyya (=El Líbano: investigaciones científicas y 

sociológicas). Se trata de una antología de refranes relacionados con la educación de los 

niños publicada en 1918. Se ha publicado por segunda vez muchos años después, 

concretamente en 1970, por la editorial de Universidad libanesa en Beirut, con la 

edición de Fu‟×d al-Bust×nī. 

 

Proverbes et dictions Syro-Libanais. (=Proverbios y dichos sirio-libaneses). El editor de 

la obra es Monseñor Michel Feghali, se publicó por el Institut d‟Ethnologie en París 

(1938) y consta de 3038 refranes y dichos, clasificados temáticamente en siete capítulos. 

Recoge el refrán en árabe dialectal libanés, y luego viene la transcripción latina con 

explicación y correspondencia en francés, si existe. 

 

Qāmūs al-am£āl al-lubnāniyya al-¬adī£a (=Diccionario de refranes modernos del 

Líbano) de Anís Fray¬a. Esta obra paremiológica fue publicada en 1953 por la editorial 

D×r al-Mursal÷n al-lubn×niyy÷n en Beirut, reúne 4248 refranes ordenados 

alfabéticamente. Se publicó otra vez por la editorial Maktabat Lubn×n en 1974.  

 

Mu´ŷam al-am£āl (=Diccionario de refranes) de ©anna Abý Rašīd. La colección fue 

publicada en Beirut en 1954. 

 

©ikmat Lubnān. (=La sabiduría del Líbano) del autor ©asan as-S×´×tī. La obra, que 

contiene 200 proverbios populares, fue publicada en 1971 por la editorial ¤×mi´at 

Bayrýt al-´Arabiyya. 

 

Al-am£āl al-´āmmiyya al-lubnāniyya wa-ta´£iru-hā fi l-muŷtama´ (=Los refranes 

populares libaneses y su influencia en la sociedad), de ´Abd ar-Razz×q Ra¬am. Esta 

obra se trata de una Tesis Doctoral dividida en cuatro capítulos dedicados a los refranes 

sociológicos, morales, filosóficos y psicológicos. Esta Tesis fue publicada en 1982. 

 

Al-am£āl aš-ša´biyya al-lubnāniyya (=Los refranes populares libaneses) de Im÷l B×dī 

Ya´qýb. Esta colección fue publicada en Trípoli (1984) por la editorial Ŷarrýs y consiste 

en 2000 refranes ordenados alfabéticamente. 

 

Insāniyyāt al-am£āl aš-ša´biyya al-lubnāniyya. (=La naturaleza humana en los refranes 

populares libaneses) de Z×hī Na²÷r. Se trata de una Tesis Doctoral publicada en 1985 
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por la Université Saint-Joseph de Beirut y dividida en dos capítulos. El primero es un 

estudio sociológico, filosófico y folclórico de los refranes libaneses, mientras el 

segundo se trata de un estudio de compendio de 7616 refranes ordenados 

alfabéticamente. 

 

Mawsū´at al-am£āl al-lubnāniyya (=Enciclopedia de refranes libaneses) del mismo 

autor, Z×hī Na²÷r, quien reunió esta vez 8744 refranes ordenados alfabéticamente. La 

obra consta de tres volúmenes y fue publicada en Trípoli (1989) por la editorial ¤arrýs. 

Está dividida en tres bloques: el primero es un estudio introductorio de los refranes, el 

segundo ofrece los 8744 refranes y el tercero clasifica los refranes temáticamente. 

 

Siria: 

 

Am£āl Der az-Zūr (=Refranes de Der az-Zýr) de ´Abd al-Qādir al-´Ayyāšī. Una 

colección dialectal publicada en Der az-Zýr (1969). 

 

Al-am£āl aš-ša´biyya al-¬alabiyya wa-am£āl Mādrīn. (=Los refranes populares de Alepo 

y los refranes de Madr÷n). Es una obra de Yýsuf Qýš×qchi, en la que reunió 5124 

refranes ordenados alfabéticamente y se publicó en Alepo por la editorial al-I¬s×n en 

1977. 

 

Am£āl wa-ta´ābīr ša´biyya min as-Suwaydā‟ (=Refranes y locuciones populares de 

Suwayda). Una colección de Sal×ma ´Ubayd publicada en Damasco por la editorial 

Wiz×rat a£-¢aq×fa en 1985. 

 

Alf wa-jams miyya min al-¬ikam wa-l-am£āl aš-ša´biyya (=Mil quinientas máximas y 

refranes populares). Una colección escrita por Simón Ibr×h÷m ©um½÷ y fue publicada en 

Damasco por la editorial Æal×s en 1986. 

 

©ikāyāt al-am£āl aš-ša´biyya (=Anécdotas de los refranes populares). Se trata de una 

antología de 488 refranes populares de distintos países árabes, especialmente los del 

Oriente, como Siria, el Líbano, Palestina, Jordania y Kuwait. También contiene un 

capítulo dedicado a las anécdotas de Ŷu¬ā. Este obra fue compuesta por Nizar al-Aswad 

y fue publicada en 2006 por la editorial J×lid bin al-Wal÷d. 

 

Al-am£āl aš-ša´biyya aš-šāmiyya (=Los refranes populares de Damasco). Otra obra 

compuesta por Nizar al-Aswad en 2007. Fue publicada en Damasco por la editorial J×lid 

bin al-Wal÷d. Se trata de un compendio de 589 refranes procedentes de todas las 

ciudades de Siria.  

  

Jordania: 

 

Al-am£āl aš-ša´biyya al-urdunniyya (=Los refranes populares jordanos). El autor de la 

obra es H×nī al-´Amad, quien recopiló 3717 y los ordenó alfabéticamente, y al final de 

la obra se adjuntó un índice temático de los refranes clasificados en varios grupos. Esta 

colección fue publicada en Ammán por la editorial Wiz×rat a£-¢aq×fa en 1978. 

 

Selected popular jordanian proverbs (=Antología de refranes populares jordanos). La 

obra fue traducida por Said Khawajah, fue publicada por D×r al-Ynabih li-n-Našr en 
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Ammán (1999). El traductor recogió 523 refranes para formar una antología de los más 

usados. 

 

Palestina: 

 

AÐ-Ðurfa al-bahīŷa fi l-¬ikam wa-l-am£āl ad-dāriŷa (=Deliciosa curiosidad en los 

adagios y refranes populares), del padre Sa´÷d ´Abbýd Ašqar. Esta colección, que 

consiste en 5330 refranes palestinos, fue publicada en Al-Quds por la editorial D×r al-

Ayt×m as-Sýriyya en 1933. 

 

Al-funūn aš-ša´biyya fi FilisÐīn (=Los artes populares en Palestina) de Yusra 

Ŷawhariyya. Fue publicado en Beirut (1968). 

 

Maŷma´ al-am£āl al-´āmmiyyā al-filisÐíniyya (=Colección de refranes populares de 

Palestina). Es una colección compuesta por los autores Fu‟ād Ibr×hīm ´Abb×s y A¬mad 

´Umar Š×hīn y publicada por la editorial D×r al-Ŷal÷l en 1989. 

 

Mu´ŷam al-am£āl aš-ša´biyya al-filisÐiniyya (=Diccionario de los refranes palestinos). 

Es una de las colecciones paremiológicas más importantes de Palestina y es de las pocas 

obras que llevan el título de diccionario en la historia de la paremiología árabe. Este 

diccionario, que fue compuesto por Alī Hussein Lub×ny, consta de más de 10000 

refranes con comentario a cada refrán. La obra fue publicada en 1999 en Beirut por la 

editorial Maktabat Lubn×n. 

 

Al-ŷāmi´ fi l-am£āl al-´āmmiyya al-filisÐīniyya yalī-hā al-kināyāt al-´āmmiyya al-

mašrū¬a wa-l-murattaba ´alà ¬urūf al-mu´ŷam (=El recopilador de refranes populares 

palestinos seguido por los metonimias populares, explicados y ordenados según las 

letras del alfabeto). Es una colección compuesta por Ism×´÷l Yýsuf y publicada en 

Ammán, Jordania (2002), por la editorial al-´Āliyya. 

 

 

Países de la Península Arábiga: 

 

Min al-am£āl al-´āmmiyya (=De los refranes populares) de J×lid S´ýd az-Zayd. Se trata 

de una antología de 812 refranes kuwaitíes, publicados en Kuwait (1961). 

 

Al-am£āl ad-dāriŷa fi l-Kuwayt (=Los refranes corrientes en Kuwait) de ´Abd All×h an-

Nýrī publicado en dos volúmenes por la editorial Qalfat en Beirut en 1961. La obra 

consiste en 2293 refranes clasificados temáticamente. 

 

Al-am£āl al-kuwaytiyya al-muqārana (=Los refranes kuwaitíes comparados). Una 

colección escrita por los autores ¼afwat Kam×l y A¬mad al-Baš÷r ar-Rýmī, publicada en 

Kuwait por Markaz al-Ihtim×m bi-l-funýn aš-ša´biyya en 1978. Los refranes aparecen 

también clasificados temáticamente y son en total 2293.  

 

Al-am£āl aš-ša´biyya fi dawlat al-Imārāt al-´Arabiyya al-Mutta¬ida (=Los refranes 

populares de los Emiratos Árabes Unidos). La obra, que consiste en 543 refranes 

ordenados alfabéticamente y con un comentario, fue compuesta por Ibr×hīm a½-¼abb×g 

y fue publicada por D×r al-Fikr en Abu Dhabi.  
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Al-am£āl al-´āmmiyyā fi Naŷd (=Los refranes populares en Nejd). Es una colección de 

Mu¬ammad al-´Ub×di, quien reunió más 3000 refranes populares de esta región central 

de Arabia Saudí. Aparecen ordenados alfabéticamente luego comparados con refranes 

de otros países árabes. Se compone de cinco volúmenes publicados por la editorial D×r 

al-Yam×ma li-l-Ba¬£ wa-t-Tarŷama wa-n-Našr en Riyadh (1979). Contiene un índice 

temático de los refranes y otro para las palabras vulgares.  

 

Al-am£āl aš-ša´biyya fi qalb Ŷazīrat al-´Arab (=Los refranes populares en el corazón de 

la península Arábiga) de ´Abd al-Karīm al-Ŷehaym×n, quien reunió 2826 refranes. Obra 

publicada en tres volúmenes por D×r al-Kutub en Beirut.  

 

Mawsū´at al-am£āl aš-ša´biyya fi l-Jalīŷ al-´Arabī (=Enciclopedia de los refranes 

populares en el Golfo Arábigo). La obra fue recopilada por Mu¬ammad ´Al÷ an-N×irī y 

publicada por D×r al-Mašrīq al-´Arabiyya en Beirut, 1383H. 

 

Æarā’if wa-am£āl ša´biyya min al-Ŷazīra al-´Arabiyya (=Anécdotas y refranes populares 

de la Península Arábiga) de ´Atiq Ibn Gay£ al-Bl×dī. La obra fue publicada por Dār al-

Qalam en Beirut en 1975.  

 

Al-am£āl al-yamāniyya. (=Los refranes yemeníes) de Ismā´÷l Ibn ´Al÷ al-Akw´a. Esta 

obra fue publicada en El Cairo (1966). 

 

Libia: 

 

Al-muŷtama´ al-lībī min jilāl am£āli-hi aš-ša´biyya (=La sociedad libia a través de sus 

refranes populares) de ´Al÷ al-Mu½r×tī. La obra fue publicada en Trípoli, Libia, 1962. 

 

Al-am£āl aš-ša´biyya fi Lībiyā (=Los refranes populares en Libia). La colección fue 

recopilada por Mu¬ammad Haq÷q y publicada en Trípoli por aš-Šarīka al-´Āmma li-t 

Tawz÷´a wa-l-I´l×n en 1978. 

 

Túnez: 

 

At-tarbiya at-tūnisiyya fi l-am£āl aš-ša´biyya (=La educación tunecina en los refranes 

populares). Esta obra fue compuesta por al-Baš÷r az-Zurayb÷ y se publicó en Túnez 

(1962). 

 

Mujtārāt min al-am£āl aš-ša´biyya at-tūnisiyya (=Antología de los refranes populares de 

Túnez), del autor aÐ-Æaher al-Jumayrī. Es una obra publicada en Túnez por la editorial 

ad-D×r at-Týnisiyya li-n-Našr. 

 Al-am£āl aš-ša´biyya fi Tūnis. (=Los refranes populares de Túnez). Es una colección de 

Q×sim Belh×ŷ´ī en la que pudo reunir 802 refranes ordenados alfabéticamente y 

publicada en Túnez por la editorial D×r Býsl×ma li-Ð-Æib×´a wa-n-Našr wa-t-Tawz÷´a en 

1988. 

 

Argelia: 

 

Am£āl ´arabiyya min al-Ŷazā’ir wa-l-Magrib (=Refranes populares de Argelia y 

Marruecos). El autor de la obra es Mu¬ammad ben Šanab, que reunió 1865 proverbios 

publicados en tres volúmenes en París (1905-1907). 
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Proverbes et dictions algériens (=Proverbios y dichos argelinos). Se trata de una 

antología compuesta por Rab×h Belmarī y publicada por la editorial L‟Harmattan en 

París (1986). La obra consiste en 383 proverbios argelinos clasificados temáticamente, 

con un comentario y traducción al francés sin transcripción. 

 

El refranero argelino: Aproximación semántica y lingüística (estudio comparativo). Es 

una tesis doctoral compuesta en 2004 por Nadia Ainouche en la Universidad Autónoma 

de Madrid. Se trata de una obra de 150 refranes recopilados a través de encuestas hechas 

por la autora a personas que pertenecen a distintas clases de la sociedad argelina.   

   

Marruecos: 

 

Am£āl ġayr manšūra (=Refranes inéditos) de S÷ A¬mad as-Sal×wī. La obra fue 

publicada en Fez (1930) y consiste en 300 refranes traducidos al francés y comentados 

por ´Abd al-Q×dir as-Sayyid Šahida. 

 

Refranero marroquí de Mu¬ammad Ibn ´Azzýz ©aq÷m, publicado por el Instituto de 

Estudios Africanos en Madrid (1954). 

 

Al-Am£āl al-magribiyya bi-l-lahŷa al-fāsiyya (=Los refranes marroquíes en dialecto de 

Fez) de Mu¬ammad al-F×s÷, publicado en El Cairo (1960). 

 

"Alf wa-w×¬id ma£al min TiÐwān" (=Los mil y un refranes de Tetuán) de Mu¬ammad 

D×wýd, publicados en la revista al-Ba¬£ al-´Ilmī, nº 2, Rib×Ð, 1964. 

 

Proverbes et dictions du Maroc, de Leila Messauodi. La obra fue publicada en 

Casablanca (1987) por la editorial Belvisi y se trata de una colección de proverbios que 

se divide en cinco apartados: el hombre y el destino, los defectos humanos, los valores 

humanos, la vida familiar y la vida social.  

 

Les Proverbes marocains, de Bouchta El-Attar. Obra que fue publicada en Casablanca 

por la editorial Najah al-Jadida en 1992, es una traducción seguida por un estudio 

lingüístico. 

 

Al-am£āl al-´āmmiyyā fi l-Magrib: tadwīnu-hā wa-tawÞīfu-hā al-´ilmī wa-l-bīdāgūŷī. 

(=Los refranes populares de Marruecos: su registro y su empleo científico y 

pedagógico). Es una recopilación publicada por Maŷma´ al-Luġa al-´Arabiyya al-

Maġribī en Rabat (2001), que comprende todos los estudios paremiológicos 

relacionados con el refranero marroquí. 

 

Dictionnaire bilingüe des Proverbes marocains. Es una obra en que aparecen los 

refranes con un orden alfabético, con una transcripción latina, una traducción y 

explicación en francés. Este diccionario de los refranes marroquíes fue recopilado por 

Michel Quitout y fue publicado en París por L‟Harmattan en 1997.  
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1.5.5. Los refranes del Corán 

 

Sin lugar a dudas, el Corán se considera como la fuente esencial para cualquier 

refranero clásico o popular. No hay en el día de hoy ninguna recopilación paremiológica 

que no tenga en cuenta esta fuente inagotable de inspiración, por lo tanto sería 

imprescindible echar un vistazo a los refranes extraídos del Corán por su gran 

importancia y por ser utilizados hasta la actualidad, teniendo en cuenta que el Corán es 

la primera fuente en orientación (Guerreo Luna, 1980:143), es la meta final de todas las 

transacciones y la guía espiritual del individuo musulmán, y es también su sistema 

jurídico, su código de moral y sobre todo su forma de vida. 

 

La revelación del Corán representa la fijación de la lengua árabe clásica, puesto 

que, antes del surgimiento del Islam, el árabe clásico no era una lengua uniforme, sino 

que existían una serie de dialectos repartidos entre la zona occidental del ©iŷ×z y la 

oriental de Tamīm (Abboud-Haggar, 2003:63) y otros grupos beduinos. El Corán fue 

revelado al Profeta Mahoma en el dialecto de Qurayš. A partir de este suceso, la lengua 

del Corán llegó a ser la lengua del Islam y la lengua de la enseñanza y de la 

administración. Así se puede decir que el árabe del Corán es el árabe puro, puesto que 

el mismo Corán se define como árabe y en uno de sus textos asegura que la revelación 

se ha realizado en lengua árabe pura. A raíz de la afirmación anterior, los eruditos 

musulmanes posteriores desarrollan la idea de que el lenguaje del Corán era la variante 

más pura del árabe. El hecho de que la recitación coránica sólo puede hacerse en árabe 

mantuvo su lengua clásica viva; así pues, su transmisión debería realizarse sin el menor 

cambio en la lengua originaria, el árabe clásico. Las traducciones hechas del Corán son 

traducciones de su significado y tienen únicamente un valor didáctico, ya que pueden 

servir como instrumento para ayudar a entender el texto original. 

 

Debido al carácter sagrado del texto muchos de sus versículos se hicieron 

proverbiales y son utilizados tanto en el lenguaje escrito como en el hablado. Por 

considerar que el Corán tiene el más elevado grado de elocuencia en árabe, por su 

importancia religiosa y por sus peculiaridades estilísticas y de contenido, el uso de sus 

versículos proverbiales confiere más fuerza, influencia y prestigio a la lengua, sea 

escrita o hablada. 

 

Sobre el empleo de los refranes a través del Corán, se han realizado muchos 

estudios, y entre ellos se destaca el de Mu¬ammad Mitwall÷ al-Šur×q÷ (1984:5-6), bajo 

el título Mu´ŷizāt al-Qur’ān (=Milagros del Corán), donde el autor indica que Dios 

acuñó los am£āl para aproximar un pensamiento a la compresión humana, de modo que 

pueda asimilarlo. Entre los estudios realizados por los arabistas, se destaca el artículo de 

Eugenia Gálvez (1995:1189-1190), titulado "Los am£āl en el Corán". Según Eugenia 

Gálvez, los refranes del Corán son temáticamente muy variados y abordan distintos 

aspectos de la vida como: 

 

-Fenómenos y elementos de la naturaleza (agua, rayo, trueno, chaparrón). 

-Agricultura y ganadería. 

-Hechos maravillosos: Dios sume al hombre o a la ciudad en un profundo sueño. 

-El buen empleo de la hacienda. 

-Comparación de Jesús con Adán. 

-Animales domésticos. 

-Las acciones humanas. 
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-Un vergel. 

-El vocablo ma£āl usado como tal. 

-Luz. 

-Esclavos. 

-La creación de la vida. 

 

A continuación mencionamos algunos de los versículos del Corán (Gogazeh y 

al-Af÷f,
 
2007) que se utilizan como refranes, acompañados de la traducción al castellano  

realizada por Julio Cotrés. Hay que tener en cuenta que los refranes coránicos se 

dividen, a nuestro modo de ver, en dos tipos: el primero comprende los refranes 

extraídos textualmente del Corán, es decir, que se utilizan sin ningún cambio o 

modificación en la frase extraída; el segundo tipo comprende los refranes que nos 

informan de los cuentos de los profetas o los sucesos resumidos, extraídos del Corán.  

 

 

A) Refranes extraídos textualmente: 

Sýrat al-Baqara: (La Vaca), 2: 171, 261 y 286.    

 

 

ٶټ ٥پى ٭چټ لا ٦ٌٲٺڈٿځلاء ٕټ ثڇٽضٸ اٹن ٌڀ ٵٮوڇا ٵپضٸ اٹني ٌڂ٦ٰ ثپب لا ٌَپ٤ الا ك٥بء ڇ  

Wa-ma£alu l-la²ina kafarý ka-ma£al l-la²i yan´aqu bi-m× l× yasm´u ill× du´×‟an wa- 

nid×‟a ½ummun bukmun ´umyun fa-hum l× yaq´ilýn 

Los incrédulos son como cuando uno grita al ganado, que no percibe más que una 

llamada, un grito: son sordos, mudos, ciegos, no razonan 

 

 

الله ٌٚب٬٥ ٹپڀ ج٤ ٍڂبثٸ ٭ً ٵٸ ٍڂجٺخ ٽبئخ ؽجخ ڇٽضٸ اٹنٌڀ ٌڂٮٲڈٿ اٽڈاٹچټ ٭ً ٍجٍٸ الله ٵپضٸ ؽجخ اځجزذ ٍ

 ٌْبء ڇالله ڇا٤ٍ ٥ٺٍټ 

Ma£alu l-la²īna yunfiqýna amw×la-hum fi sabīli All×hi ka-ma£ali-l ¬abbtin anbatat sab´a 

san×bila fi-kulli sunbulat÷n ma‟tu ¬abba wa-All×hu yuÅ×´ifu li-man yaš×‟ wa-All×hu 

w×si´un ´al÷m 

Quienes gastan su hacienda por Dios son semejantes a un grano que produce siete 

espigas, cada una de las cuales contiene cien granos. Así dobla Dios a quien Él quiere. 

Dios es inmenso, omnisciente 

 

 

 لا ٌٶٺ٬ الله ځٮَب الا ڇ٦ٍچب

L× yukallifu All×h nafsan ill× wus´a-h× 

Dios no pide nada a nadie más allá de sus posibilidades 

 

 

Sýrat al -´Umr×n (La familia de Umran), 3: 92 y 173. 

 

 

   ٹڀ رڂبٹڈ اٹجو ؽزى رڂٮٲڈا ٽپب رؾجڈٿ

Lan tan×lu l-birra ¬attà tunfiqý mimm× tu¬ibýn 

No alcanzaréis la piedad auténtica mientras no gastéis algo de lo que amáis 
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 ؽَجڂب الله ڇځ٦ټ اٹڈٵٍٸ

©asbu-n× All×h wa-ni´ma l-waq÷l 

¡Dios nos basta! ¡Es un protector excelente! 

 

 

Sýrat an-Nis×‟ (Las Mujeres), 4: 19. 

 

 

لله ٭ٍڄ فٍوا ٵضٍوا  ٌغ٦ٸ اب ڇ٭٦َى اٿ رٶوڅڈا ٍّئ   

Fa-´asà an-takrahuý šay‟an wa-yaŷ´al All×h f÷-hi jayran ka£īra 

Puede que Dios haya puesto mucho bien en el objeto de vuestra antipatía 

 

 

 

Sýrat al-Mā‟ida (La Mesa Servida), 5: 2. 

 

 

لڇاٿ اٹ٦ڇاٹزٲڈډ ڇلا ر٦بڇځڈا ٥ٺى الاصټ ڇڇر٦بڇځڈا ٥ٺى اٹجّو    

Wa-ta´×waný ´alà l-birri wa-t-taqwà wa-l× ta´×waný ´alà l-i£mi wa-l-´udw×n 

Ayudaos unos a otros a practicar la piedad y el temor de Dios, no el pecado y la  

violación de la ley 

 

 

Sýrat al-´Arāf (Los lugares elevados), 7: 56 y 176. 

 

 

بڇاك٥ڈڃ فڈ٭ب ڇٝپ٦  

Wa-ad´u-hu jawfan wa-Ðama´an 

E invocadlo con temor y anhelo 

 

 

  ٭پضٺڄ ٵپضٸ اٹٶٺت اٿ رؾپٸ ٥ٺٍڄ ٌٺچش اڇ رزوٵڄ ٌٺچش 

Fa-ma£al-hū ka-ma£al l-kalib in ta¬mel ´aly-hi yalha£ aw tatruk-hu yalha£ 

Es como el perro, que si lo ahuyentas jadea y si lo dejas también lo hace 

 

 

 

Sýrat  ar-Ra´d (El Trueno), 13: 26.  

 

 

 الله ٌجَٜ اٹوىٯ ٹپڀ ٌْبء ڇٌٲله

All×hu yabsiÐ r-rizqa li-men yeš×‟u wa-yaqdir 

Dios dispensa el sustento a quien Él quiere y decreta 

 

 

Sýrat Ibr×hīm (Abraham), 14: 24. 

 

  

٭و٥چب ٭ً اٹَپبءوح ٍٝجخ إٺچب صبثذ ڇپخ ٍٝجخ ٵْغأٹټ رو ٵ٬ٍ ٙوة الله ٽضلا ٵٺ  
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A-lam tara kayfa Å×rab All×hu ma£alan kalimatan Ðayyibatan ka-šaŷaratin Ðayyibatin 

a½lu-h× £×bitun wa-far´u-h× fi s-sam×‟ 

¿No has visto cómo ha propuesto Dios como símil una buena palabra, semejante a un 

árbol bueno, de raíz firme y copa que se eleva en el aire? 

 

 

 

Sýrat al-Isr×‟ (El Viaje Nocturno), 17: 27. 

 

 

أٿ اٹپجنهٌڀ ٵبځڈا افڈاٿ اٹٍْبٍٝڀ    

Inna l-muba²r÷n k×ný ijw×n aš-šay×Ð÷n 

Que los pródigos son hermanos de los demonios 

 

 

 

Sýrat al-Kahf (La Caverna), 18: 46. 

 

 

ٷ ڇاٹجڂڈٿ ىٌڂخ اٹؾٍڈح اٹلځٍب اٹپب   

Al-m×lu wa-l-banýna zīnatu l-¬ay×ti d-duny× 

La hacienda y los hijos varones son el ornato de la vida de acá 

 

 

Sýrat al-Qa½a½ (El Relato), 28: 56. 

 

 

ٹٶڀ االله ٌچلي ٽڀ ٌْبءاځٴ لا رچلي ٽڀ اؽججذ ڇ  

Inna-ka l× tahdī man a¬babta wa-l×kinna All×h yahdī man yaš×‟ 

Tú no puedes dirigir a quien amas. Dios es, más bien, Quien dirige a quien Él quiere  

 

 

Sýrat F×Ðir (El Creador), 35: 18 y 19. 

 

 

 ڇلا ريه ڇاىهح ڇىه افوډ

Wa-l× taziru w×ziratun wizra ujrà 

Nadie cargará con la carga ajena 

 

 

َزڈي الا٥پى ڇاٹجٍٖوڇٽب ٌ   

Wa-m× yastaw÷  l-a´mà wa-l-ba½÷r 

No son iguales el ciego y el vidente 

 

  

 

Sýrat az-Zumar (Los Grupos), 39: 9 y 53.     

 

 

اٹنٌڀ لا ٦ٌپٺڈٿٱٸ څٸ ٌَزڈي اٹنٌڀ ٦ٌپٺڈٿ ڇ   
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Qul hal yastaw÷ l-la²÷na ya´malýna wa-l-la²÷na l× ya´malýn 

Di: "¿Son iguales los que saben y los que no saben?" 

 

 

ٱٸ ٌب ٥جبكي اٹنٌڀ اٍو٭ڈا ٥ٺى أځٮَچټ لا رٲڂٞڈا ٽڀ هؽپخ الله   

Qul y× ´bidiyya a-la²÷na asrafý ´alà anfýsu-hum, l× taqnaÐý min ra¬mat All×h 

Di: ¡siervos míos que os habéis excedido en contra de vosotros mismos, no desesperéis 

de la misericordia de Dios! 

 

 

Sýrat  Ġ×fir (Que perdona), 40: 60. 

 

 

 ڇٱبٷ هثٶټ اك٥ڈځً اٍزغت ٹٶټ

Wa-q×la Rabbu-kumu id´ý-n÷ astaŷib la-kum 

Y vuestro Señor ha dicho: "¡Invocadme y os escucharé!" 

 

 

Sýrat Fu½ilat (Han sido explicadas detalladamente), 41: 46.  

 

 

  ٽڀ ٥پٸ ٕبٹؾب ٭ٺڂٮَڄ ڇٽڀ أٍبء ٭٦ٺٍچب 

Man ´amila ½×li¬an fa-li-nafsi-hi wa-man as×‟a fa-´alay-h× 

Quien obra bien, lo hace en su propio provecho. Y quien obra mal, lo hace en 

detrimento propio 

 

 

Sýrat  aš-Šýrà (La Consulta), 42: 38. 

 

 

ثٍڂچټ  أٽوڅټ ّڈهډڇ   

Wa-amru-hum šýrà bayna-hum 

Se consultan mutuamente 

 

 

Sýrat az-Zujruf (El Lujo), 43: 32. 

 

 

 ڇه٭٦ڂب ث٦ٚچټ ٭ڈٯ ث٦٘ كهعبد

Wa-rafa´n×  b´aÅu-hum fawq b´aÅi daraŷ×t 

Y hemos elevado en grado a unos sobre otros 

 

 

Sýrat al-Fat¬ (La Victoria), 48: 29.  

 

 

ٽڀ أصو اٹَغڈك بڅټ ٭ً ڇعڈڅچټٍٍپ   

Sīm×-hum fī wuŷýhi-hum min a£ari s-suŷýd 

Se les nota en el rostro que se prosternan 
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Sýrat an-Naŷm (La Estrella), 53: 23. 

  

 

 ٽب أځيٷ الله ثچب ٽڀ ٍٺٞبٿ

M× anzala All×hu bi-h× min sulÐ×n 

A los que Dios no ha conferido ninguna autoridad 

 

 

Sýrat ar-Ra¬mān (El Compasivo), 55: 60. 

 

 

 څٸ عياء الا ؽَبٿ الا الاؽَبٿ

Hal ŷaz×‟u l-i¬s×ni illà l-i¬s×n? 

La retribución del bien obrar ¿es otra que el mismo bien obrar? 

 

 

 

Sýrat  aÅ-¾ý¬à (La Mañana), 93: 9.  

 

 

  ٭أٽب اٹٍزٍټ ٭لا رٲچو

Fa-amma l-yat÷ma fa-l× taqhar 

En cuanto al huérfano, ¡no le oprimas! 

 

 

Sýrat aš-Šar¬ (La abertura), 94: 6.  

 

 

 أٿ ٽ٤ اٹ٦َو ٌَو

Inna ma´a al-´usri yusr 

¡La adversidad y la felicidad van a una! 

 

 

B) Los refranes que se refieren a cuentos y sucesos (no textuales) 

 

 Son muchos los refranes que nos indican los cuentos o los sucesos que pasaron 

en la vida de los profetas y están también utilizados en todos los refraneros populares 

árabes hasta el día de hoy. Se caracterizan por la brevedad, al revés del primer tipo, del 

que ya hemos dado ejemplos. También tienen otro privilegio en comparación con los 

refranes populares, este carácter reside en que estos refranes son usados siempre a lo 

largo de la historia y nunca caen en desuso, a pesar del cambio de la sociedad y el 

incremento de la población urbana. Aquí mencionamos algunos de los refranes de este 

tipo:  

    

 

ة ٽڀ كٻ ٌڈ٬ٍئثوأح اٹن  

Bara‟t al-²i‟b min dam Yýsuf 

La inocencia del lobo de la sangre de José 
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Se dice de la persona que está acusada por cometer una falta, pero realmente es 

inocente. 

 

 

 ٕجو اٌڈة

¼abur Ayyýb 

La paciencia de Job 

 

Se dice de la persona que tiene mucha paciencia. 

 

 

 الاة هة ى٩ٍو

Al-ab rrab ½ġayer 

El padre es un dios pequeño 

 

Por el importante lugar que ocupan tanto el padre como la madre en la familia. 

  

 

 

٭ً اٹغٍت ٌبرٍٴ ٽب ٭ً اٹ٪ٍت إٔو٫ ٽب  

I½ruf m× fi aŷ-ŷayb ye‟t÷-k m× fi al-ġayb 

Gasta lo que tienes en el bolsillo, te viene luego tu provisión 

 

Se dice del hombre generoso que ayuda a la gente, donde Dios le da su provisión 

siempre. 

 

 

اڇلاكٵټ ٥لڇ ٹٶټاٽڈاٹٶټ ڇ  

Amw×l-kum wa awl×d-kum ´adu lakum 

Vuestros dineros e hijos son enemigos vuestros 

 

Se dice cuando los hijos tratan mal a sus padres. 
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2. Paremiología iraquí 

2.1. Introducción 

 

Lo primero que se puede decir al hablar sobre la paremiología iraquí es la 

escasez de la producción paremiológica tanto en la recopilación de los refranes como en 

los estudios paremiográficos. Basta decir que durante más de nueve siglos (at-Tikr÷tī,
 

1971:10) (desde 1030), fecha de la publicación de la obra de Abý al-©asan aÐ-Æalaq×nī 

titulada Risālat al-am£āl al-bagdādiyya allati taŷrī bayn al-´āmma (=Mensaje de los 

refranes bagdadíes que circulan entre el vulgo), hasta el día de hoy se han publicado (al-

Kaw×z,
 
1980:167-170) muy pocas obras paremiológicas, que son en su mayor parte 

generales y carecen de ordenaciones temáticas.  

 

 Este capítulo, que se dedica a la paremiología iraquí, consiste en seis apartados. 

El primero se dedica a la alusión a las obras paremiológicas iraquíes, en el segundo, 

intentamos dar el origen a los refranes populares iraquíes, con especial atención a los 

refranes de la vida del campo. Muchos refranes tienen un origen preciso, a pesar del 

carácter anónimo del refrán. Tanto en el refranero árabe como en el iraquí, hay muchos 

refranes que se basan en el Corán, en el ¬ad÷£, o en sucesos reales, por lo tanto sería 

muy importante referirse a estos refranes. También abordamos aquí los caracteres 

generales del refrán iraquí como la concisión, la traducibilidad, la fijación, etc., y la 

estructura del refrán iraquí del campo. Posteriormente analizamos las características 

morfosintácticas del refrán iraquí, así como las características léxico-semánticas y 

retóricas del mismo. Por ser el refranero iraquí el eje fundamental de nuestra Tesis, o 

sea nuestro corpus para realizar nuestra investigación, corresponde también a este 

capítulo, en el último apartado, el análisis de las obras que nos sirven de fundamento: 

Ŷamharat al-am£āl al-bagdādiyya (=Colección de refranes bagdadíes) de ´Abd ar-

Ra¬m×n at-Tikr÷tī, Al-am£āl aš-ša´biyya fi-l-Ba½ra (=Los refranes populares de Basora) 

de ´Abdul LaÐ÷f ad-Dulayšī y Maŷma´ am£āl al-Maw½il al-´āmmiyya (=Colección de 

refranes coloquiales de Mosul) de ´Abd al-J×liq Jal÷l ad-Dabb×ġ.  

 

 

2.2. Las colecciones paremiológicas iraquíes 

 

Las recopilaciones dedicadas al refranero iraquí publicadas desde el año 1030, 

son las siguientes (Al-Kawāz, 1980:167-170; Mahdi Jasim, 2006:31-34; ¤am×l ad-D÷n, 

1977:121-127): 

 

Risālat al-am£āl al-bagdādiyya allati taŷrī bayn al-´āmma (=Mensaje de los refranes 

bagdadíes que circulan entre el vulgo). Obra escrita en 1030 de Abý l-©asan aÐ-

Æalaq×nī, quien reunió 613 refranes bagdadíes ordenados alfabéticamente. La obra fue 

publicada luego por Louis Massignon en El Cairo por la editorial Rams÷s en 1914. 

  

©ikāyat Abū l-Qāsim al-Bagdādī (=Cuentos de Abý l-Q×sim al-Bagdadí). No se sabe la 

fecha de la recopilación de la obra, aunque el autor vivió durante el siglo IV de la 

Hégira. La obra fue publicada por primera vez por el arabista alemán Adam Mits en 

1902 por la editorial Carl Wintervie, y luego se publicó en Bagdad. La obra, que consta 

de 165 páginas, se considera como una fuente importante para los refranes bagdadíes en 

la época de los abasíes. 
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Al-am£āl al-´āmmiyya al-´irāqiyya wa-l-ma½riyya wa-s-sūriyya (=Los refranes vulgares 

de Iraq, Egipto y Siria). Es una recopilación de Nersisan al-Armanī. No tenemos datos 

sobre la fecha de este libro ni noticia sobre su autor. La única cosa que sabemos es que 

dicha recopilación se trata de una comparación entre los refranes de dichos países, sin 

tener cuenta el orden alfabético ni temático de los refranes. 

 

Am£āl al-´awwām fi madīnat Dār as-Salām (=Los refranes del vulgo en Bagdad). La 

obra fue escrita por Ma¬mýd Šukrī al-Alýsī. Los refranes de esta obra están ordenados 

alfabéticamente. La obra se publicó en Bagdad por la editorial Ŷ×mi´at Baġd×d en 1924. 

 

Am£āl al-´awwām fi Dār as-Salām (=Los refranes del vulgo en Bagdad) de ´Abdul LaÐ÷f 

I£ny×n (1867-1944). Se trata de una colección de refranes clásicos ordenados 

alfabéticamente. Fue publicada en Bagdad por la editorial al-Irš×d en 1944. 

 

Am£āl Bagdād wa-l-Maw½il al-´āmmiyya an-na½rāniyya ma´a ¬ikāyāt ´āmmiyya ayÅan 

(=Refranes populares cristianos de Bagdad y Mosul con sus anécdotas populares). Es 

una obra del padre Anast×s M×rī al-Karmalī, quien recopiló todos los refranes cristianos 

de ambas ciudades por orden alfabético, pero sin comentarios. 

 

Al-am£āl al-bagdādiyya (=Los refranes bagdadíes) del poeta Mu¬ammad al-H×šim÷. 

Tampoco tenemos noticia sobre la fecha y la vida del autor. Lo único cierto es que la 

mayoría de los refranes recopilados son de origen poético, ordenados alfabéticamente y 

sin comentarios. 

 

Alf kilma wa-kilma fi-l-mawā´iz wa-l-am£āl wa-l-¬ikam (=Mil y una palabras en 

consejos, refranes y máximas) de Sulaymān FayaǺ al-Musdī, publicado por la editorial 

D×r as-Sal×m, en Bagdad. La obra tiene dos ediciones: la primera en 1917 y la segunda 

en 1922. 

 

Maŷmū'at am£āl al-Maw½il (=Colección de refranes de Mosul) del padre Alfons Ŷam÷l 

Suarez. Es una obra que consta de 1128 refranes ordenados alfabéticamente y 

publicados por la editorial al-´Arab÷ en Bagdad (1927). 

 

Am£āl wa-aqwāl bagdādiyya (=Refranes y dichos bagdadíes). Es una obra de Ŷa´fer al-

Alýsī, publicada por la editorial al-´Alamī en Bagdad (1956), y consta de sólo 56 

páginas donde aparecen los refranes ordenados alfabéticamente. 

 

Maŷma´ am£āl al-Maw½il al-´āmmiyya (=Colección de refranes coloquiales de Mosul) 

de ´Abdul J×liq Jal÷l ad-Dabb×ð. Es una de las obras en que se basa nuestra Tesis. Se 

considera como una de las mejores recopilaciones en el dialecto iraquí. Esta obra 

consiste en dos volúmenes publicados en 1956 por la editorial al-Hadaf de Mosul, y 

consta de 2826 refranes ordenados alfabéticamente, con un comentario de cada refrán. 

 

Al-am£āl al-bagdādiyya (=Los refranes bagdadíes). Esta obra fue escrita por Ŷal×l al-

©anafī, que se considera como una de las figuras literarias y religiosas más importantes 

del siglo XX. La obra, que consta de más de 3000 refranes ordenados alfabéticamente y 

con un comentario detallado, fue publicada en dos volúmenes, el primero en 1962 y el 

segundo en 1964, por la editorial As´ad en Bagdad. 
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Spoken Arabic of Baghdad. Es una obra basada en la obra de Ŷal×l al-©anafī, fue 

publicada por Faraŷ Rafýli y el padre Richard Yýsuf al-Yasý´ī, y consiste en dos 

volúmenes con 300 refranes en total. Se publicó en Beirut en 1964-1965. 

 

Nawādir al-am£āl al-bagdādiyya (=Anécdotas de los refranes bagdadíes) de S×mī 

Ma¬mýd ©ilm÷. La obra fue publicada en Bagdad (1966) por la editorial D×r al-Barī. 

Como muchas obras paremiológicas, los refranes aparecen ordenados alfabéticamente. 

 

Ŷamharat al-am£āl al-furātiyya (=Compendio de refranes del Éufrates) de ©usayn ´Al÷  

©asan, publicado en Bagdad en 1962. 

 

Al-Lāmiyya fi-l-am£āl al-´āmmiyya (=La letra L en los refranes populares) del poeta 

Mu¬ammad ´Al÷ ´Abdull×h. El libro, que fue escrito en 1929 y publicado en Bagdad, se 

trata de una antología de refranes que tienen como origen la poesía popular iraquí. 

 

Ŷamharat al-am£āl al-bagdādiyya (=Colección de refranes bagdadíes). Es la obra más 

importante en la historia de la paremiología iraquí y en la cual se basa nuestra Tesis. 

Consta de más de 6655 refranes ordenados alfabéticamente y publicados en seis 

volúmenes: I (1971), II (1977), III (1981) IV y V (1986) y el último (VI) en 1991. 

Todos fueron publicados en Bagdad por diferentes editoriales como D×r al-©urriyya y 

Dār aš-Šu‟ýn a£-¢aq×fiyya. El autor de la obra es ´Abdul ar-Ra¬m×n at-Tikr÷tī, que pasa 

por ser el paremiólogo más conocido en Iraq. En esta obra los refranes están ordenados 

alfabéticamente con un comentario de cada refrán, dándose al mismo tiempo el origen 

de la mayoría de los refranes bagdadíes.  

 

Al-am£āl al-bagdādiyya al-muqārana ma´a am£āl a¬ada ´ašar quÐran ´arabiyyan 

(=Refranes bagdadíes comparados con once países árabes) del mismo autor. La obra 

consiste en 2749 refranes publicados en cuatro volúmenes (1966-1969). 

 

Maŷma´ al-am£āl al-´āmmiyya al-bagdādiyya wa-qi½a½i-hā (=Colección de los refranes 

bagdadíes y sus anécdotas) de Mu¬ammad ¼×diq Zalzala, quien reunió 383 refranes, de 

los cuales 208 tienen anécdotas. La obra fue publicada por primera vez en Kuwait 

(1979) por la editorial Dār al-Kutub a£-¢aq×fiyya, y luego se reimprimió en 2006 en 

Bagdad. La última edición de esta obra fue publicada en Beirut por la editorial D×r al-

Irš×d en 2009. 

 

Al-am£āl al-´āmmiyya al-´irāqiyya ta¬līl fikrī wa-adabī (=Los refranes populares de 

Iraq: análisis ideológico y literario). La obra fue publicada en Moscú (1979) en lengua 

rusa, por el autor Mizhir N´um×n. 

  

Qi½a½ al-am£āl al-´āmmiyya (=Anécdotas de los refranes populares) de Mizhir N´umān 

también, pero escrito y publicado en lengua árabe por la editorial D×r al-Ŷ÷l en Beirut 

(1985). 

 

Al-muraddad min al-am£āl al-´āmmiyya al-maw½iliyya (=Lo usual de los refranes 

populares de Mosul) de Mu¬ammad al-Gul×mī. La obra consta de 2471 refranes 

ordenados alfabéticamente y publicados por la editorial Šaf÷q en Bagdad (1964). 

 

Al-am£āl aš-ša´biyya fi-l-Ba½ra (=Los refranes populares en Basora). Es también una de 

las obras paremiológicas más notables publicadas sobre el refranero iraquí en que se 
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basa nuestro trabajo de investigación, concretamente para lo relativo al dialecto de 

Basora. El autor es ´Abdul LaÐ÷f ad-Dulayšī, quien recopiló 1518 refranes en dos 

volúmenes publicados en 1968 y 1971 por la editorial Šaf÷q. Igual que la obra de ´Abdul 

ar-Ra¬m×n at-Tikr÷tī, nos presenta los refranes por orden alfabético con un comentario 

de su uso y origen. 

  

Al-am£āl al-´āmmiyya fi-l-lahŷa al-´irāqiyya: al-¬urūf T-G (=Los refranes populares en 

dialecto iraquí: las letras: T-G). El autor de la obra es LaÐ÷f al-Jayy×Ð, quien la publicó 

en Nueva York (1987). 

 

Am£āl Sāmarrā’  (=Los refranes de  Samarra) de Yýnis as-S×marr×‟÷.   

 

Al-am£āl aš-ša´biyya fi-d-diyār al-´irāqiyya (=Los refranes populares iraquíes). De H×dī 

Kam×l ad-D÷n. La obra consiste en tres volúmenes donde aparecen los refranes 

ordenados alfabéticamente y con un comentario.  

 

Al-am£āl al-´irāqiyya fi-l-ŷanūb (=Los refranes del sur de Iraq) de ´Abdul Mawlà aÐ-

Ærayhī. 

 

Am£āl al-Maw½il al-´āmmiyya (=Los refranes coloquiales de Mosul) de George ´Aw×d. 

Los refranes de esta obra están ordenados temáticamente. 

 

Al-am£āl al-badawiyya wa-r-rīfiyya al-ŷāriya fi-l-´Iraq (=Los refranes beduinos y 

rurales corrientes en Iraq) de ´Abb×s al-´Az×w÷. 

 

Al-am£āl aš-ša´biyya fi-l-lahŷa al-´irāqiyya (=Los refranes vulgares en dialecto iraquí) 

de Razz×q ´Īsà. 

 

El refranero iraquí: Aspectos semánticos y socioculturales de Reyadh Mahdi Jasim, 

Granada, Universidad de Granada, 2006. Se trata de una Tesis Doctoral dirigida por 

Antonio Pamies Bertrán y Miguel Hagerty, que consta de 805 refranes en el dialecto 

iraquí de tres provincias principales de Iraq: Bagdad, Basora y Mosul. El autor intentó 

en esta obra recopilar los refranes que todavía están en uso, dándose al mismo tiempo 

una explicación resumida a cada refrán con una transcripción latina, una glosa y una 

traducción al español. Esta Tesis me ha aportado muchos datos necesarios acerca de las 

obras paremiológicas iraquíes. 

 

Existen también muchos artículos y estudios realizados sobre los refranes 

iraquíes, publicados todos ellos en la revista at-Turā£ aš-ša´bī, editada por el Ministerio 

de Cultura iraquí en la editorial D×r al-Ŷ×¬iÞ. Se puede encontrar algunos números de 

dicha revista en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Granada, y también en la Escuela de Estudios Árabes en Granada. Esta revista me 

proporcionó muchos datos sobre las obras publicadas sobre la paremiología iraquí.    

 

 

2.3. Posibles orígenes de los refranes populares iraquíes 

 

Es frecuente al elaborar cualquier trabajo de investigación sobre la paremiología, 

el interés en buscar el origen de los refranes, aunque se considera como una de las 
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cuestiones más arduas dentro de los estudios paremiológicos (Ruiz Moreno, 1998:169), 

no solamente en la lengua árabe sino en todas las lenguas del mundo. 

 

Se suele desconocer el origen del refrán, del mismo modo que el autor es casi 

siempre anónimo, o sea, un mero registrador de observaciones (Kleiser, 1989:18). Los 

refranes no siempre tienen origen en su propia lengua, pues su creación se remonta tal 

vez a los albores de la humanidad, donde el paso del tiempo ha producido variaciones 

en estas frases populares y anónimas, lo que nos lleva a afrontar un problema eterno 

relacionado con los estudios paremiológicos: la imposibilidad de conocer a quien creó 

el refrán.  

 

Si resulta muy difícil en muchas ocasiones saber el autor de un refrán, algunas 

veces sí se puede saber la fecha aproximada, si depende de un hecho histórico o de unas 

costumbres de una época determinada. De este modo ocurre lo mismo con el medio o el 

ámbito donde nació el refrán; únicamente en aquellas ocasiones en que contenga 

referencias muy concretas sería posible entonces saber el ámbito al que pertenece por 

nacimiento, como, por ejemplo: medio agrícola, costero, de los beduinos, etc., antes de 

convertirse en refranes de uso común (Ruiz Moreno, 1998:169).  

 

A pesar de que los refranes se caracterizan, en la mayor parte, por el 

desconocimiento de sus autores y la ignorancia de las fechas exactas de su formulación, 

muchos estudiosos intentaron, al recopilar los refranes, descubrir su autoría y el ámbito 

donde nacieron teniendo en cuenta que tales intentos existen en casi todos los 

refraneros. En el ámbito árabe destaca principalmente la obra de al-Mayd×nī (m. 1124) 

Maŷma´ al-am£āl, que se considera, como ya hemos dicho anteriormente, la obra más 

importante en la trayectoria de la paremiología árabe, tanto por el número de los 

refranes como por sus comentarios y las referencias dadas sobre el origen de cada 

refrán. En Iraq destacan dos autores contemporáneos en este sentido. El primero es 

´Abd ar-Ra¬m×n at-Tikr÷tī, con su obra magistral Ŷamharat al-am£āl al-bagdādiyya 

(Colección de refranes bagdadíes) publicada en seis volúmenes. Dicho autor, tras cada 

refrán, pone un cometario detallado sobre su origen, su ámbito de nacimiento y su uso. 

Para los refranes cuyo origen desconoce pone textualmente que   اٹپضٸلا ا٥و٫ ٱٖخ څنا , 

Desconozco el origen de este refrán. También destaca en este campo Mu¬ammad ¼×diq 

Zalzala a través de su obra Qi½a½ al-am£āl al-´āmmiyya, (=Anécdotas de los refranes 

populares), una obra publicada en Beirut por D×r al-Ŷ÷l. Se trata de una imitación de lo 

que ha hecho at-Tikr÷tī, donde aparecen los refranes con un comentario sobre sus 

orígenes. Otro autor iraquí que intentó también dar explicaciones sobre el origen de los 

refranes fue ´Abdul J×liq Jal÷l ad-Dabb×ð, en su obra Maŷma´ am£āl al-Maw½il al-

´āmmiyya (=Colección de refranes coloquiales de Mosul), donde vemos esta orientación 

de buscar en los orígenes de los refranes, aunque con un comentario resumido. 

 

Basándonos en los criterios expuestos por Rosa María Ruiz Moreno (1998) en su 

artículo "Reflexiones sobre el origen de los refranes" y analizando el contenido de los 

refraneros populares en que se fundamenta nuestra Tesis, es decir, la obra de at-Tikr÷tī, 

ad-Dabb×ð y ad-Dulayšī, se puede llegar a los posibles orígenes de los refranes 

populares iraquíes. A continuación damos algunas posibles hipótesis al respecto: 

 

 

2.3.1 Refranes procedentes de otras lenguas: en el refranero iraquí popular se puede 

encontrar una buena gama de refranes cuyo origen no es el árabe, sino otras lenguas 
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diferentes, y eso viene como una consecuencia de la ocupación del territorio nacional 

iraquí por parte de otros pueblos. Como por ejemplo: 

 

A) De origen turco: 

 

بهڅټ ٵڂخ ٵٍلاي ٭ٖٸ ثچ  

Ham kana kilay fa½il bah×r 

Otra vez ha vuelto la primavera 

 

Se aplica a la persona que deja una mala costumbre, pero luego vuelve a hacerla. 

 

 

B) De origen persa: 

 

 ٌٴ كڇ ٭وٯ ځٍب

Yaq dý fariq niyya 

Uno, dos, no hay diferencia 

 

Este refrán se dice del trato fácil con los demás en la venta. 

 

 أگو ٵڂب څَذ ٵجٍو ٍذ

Agar kana hist kab÷r sit  

Pecado en el viernes, al infierno te lleva 

 

El refrán se usa como un consejo. 

 

Algunas veces el refrán viene mezclado, es decir, una locución puede tener léxico turco 

y persa a la vez: 

 

 

څټ ٌبؿڅټ ٍّوٌڀ ؽڈ ڇ  

Ham šir÷n ¬aw we-ham yej 

Agua potable y aceite al mismo tiempo 

 

Se aplica a las cosas que apenas suceden 

 

 

C) De origen kurdo: 

 

 

 ځبٿ ځٍب گٺٍغخ ثقڈ

N×n niyya gliŷa buju 

No hay pan, come pastel 

 

Se aplica a quien pide poco, pero logra mucho. 

 

En este sentido, hay que mencionar que en el refranero popular iraquí existen 

algunos refranes judíos. Al igual que en la mayoría de los países del mundo, 

especialmente en los países árabes, la comunidad judía formaba una parte importante de 

la sociedad iraquí, a pesar de su minoría. Buena parte de los judíos vivía en Bagdad y 
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Basora durante muchos siglos anteriores, y por lo tanto han dejado su huella en algunos 

aspectos de la comunidad iraquí; entre ellos, sin duda, su cultura. Esto se puede ver en 

los refranes judíos: 

 

 

 ٌڂبٹڈا اٹٍبٵٸ اٹٶ٪بس ثَڀ ٽَٺټ

Iny×lý el-yaqul el-kið×£ b-sin muslim 

Bendito sea, quien come puerro con diente de musulmán  

 

Se dice cuando una persona quiere hacer un daño a otro. 

 

 

هعٮخ اٹٮواهٌظؽپخ اٹغٍظ ڇ  

©umat el-ŷ÷ŷ we-raŷfat el-frarr÷ŷ 

Fiebre de gallinas y temblores de polluelos  

 

Se aplica al desear el mal a otro.  

 

 

2.3.2. Refranes con influencia del Corán que siempre tienen carácter moral. Ya hemos 

mencionado más arriba algunos de estos refranes y aquí citamos otros más: 

 

 

 ٌپچٸ ڇلا ٌچپٸ

Yumhil wa-l× yuhmel 

Da un tiempo pero nunca olvida 

 

Quiere decir aquí que Dios siempre concede tiempo al ser humano cuando comete 

pecados a ver si se cambia, pero al mismo tiempo nunca olvida estos pecados. El refrán 

se aplica a la injusticia o la tiranía de los dictadores. 

 

 

 اهٗ الله ڇا٦ٍخ

ArÅu  All×h w×si´a 

La tierra de Dios es vasta 

 

Se dice cuando deja la persona su país buscando la vida en otra tierra. 

 

 

2.3.3. Refranes atribuidos al Profeta Mahoma (©ad÷£): sobre los refranes extraídos 

del ©ad÷£ se han publicado muchos libros, por la influencia que tiene el profeta en la 

vida de los musulmanes en todo el mundo. Entre estos refranes citamos: 

 

 

 اٹڂ٢ب٭خ ٽڀ الاٌپبٿ

An-naÞ×fa min al-īm×n 

La limpieza es una parte de la fe 

 

El sentido es muy claro, puesto que la limpieza nos protege de muchas enfermedades. 
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 ؽت لا فٍٴ ٽب رؾت ٹڂٮَٴ

©ibb l-aj÷-k m× tu¬ibb l-nafs-k 

Desea a tu hermano lo que deseas para ti mismo 

 

Se aplica a la buena relación entre los hermanos y los amigos. 

 

 

 عبهٳ صټ عبهٳ صټ افبٳ

Ŷ×r-k £umma ¥×r-k £umma aj×-k 

Tu vecino, luego tu vecino, luego tu hermano 

 

El refrán se refiere a la ayuda y la cooperación mutua entre los vecinos. 

 

 

2.3.4. Refranes o máximas atribuidas al imām ´Al÷: es el primo del profeta Mahoma y 

su yerno al mismo tiempo. Se considera como la figura más importante de los chiítas 

del mundo tras el profeta Mahoma; su tumba está en Naŷaf (Iraq). La comunidad iraquí 

mayormente consiste en musulmanes que se dividen en chiítas y suníes, donde los 

primeros forman casi el 70% de la población. Ante tal situación sociológica, y por 

considerar la sociedad iraquí como una sociedad conservadora, se entiende que las 

máximas del imán ´Alī tienen una gran difusión entre la población. En la obra titánica 

Nahŷ al-Balāġa, que se trata como una obra sobre los dichos, máximas y discursos de 

esta figura, se pueden ver todas estas máximas. También hemos mencionado 

anteriormente la obra Al-am£āl wa-l-¬ikam al-mustajraŷa min Nahŷ al-Balāġa 

(=Refranes y máximas extraídos de Nahŷ al-Balāġa) de Mu¬ammad al-Ġaraw÷, quien 

reunió 202 refranes y máximas del imán ´Al÷. La obra fue publicada en Qum (Irán) por 

la Editorial Mu‟assasat an-Našr al-Islāmī en 1987.  

 

He aquí algunas de estas máximas que existen en el refranero iraquí popular, y se usan 

hasta el día de hoy: 

 

 

 ٹَبځٴ ؽٖبځٴ أٿ ٕڂزڄ ٕبځٴ

Lis×n-k ¬i½×n-k in ½unta-h ½×n-k 

Tu lengua es tu caballo, si la guardas, te guarda 

 

Se dice porque de la lengua sale lo bueno y lo malo del habla.  

 

 

 ٹڈ ٵبٿ اٹٮٲو هعلا ٹٲزٺزڄ

Law k×na al-faqr raŷulan l-qatalt-h 

Si la pobreza fuera hombre, la habría matado 

 

El refrán es muy claro, ya que la pobreza incita a mucha gente a cometer crímenes. 

 

 

 ٍٸ ٥ڀ اٹو٭ٍٰ ٱجٸ اٹٞوٌٰ

Sal ´an ar-raf÷q qabl aÐ-Ðar÷q 

    Pregunta por el compañero antes que por el camino 

 



82 
 

Se dice de la importancia que tiene el amigo. 

 

 

2.3.5. Refranes de influencia bíblica:  

 

 

 ٹٲڀ ٹَبځٴ  ٱڈٷ لا ا٥ٺټ

Laqqin lis×n-k qawl l× a´lam 

Enseña a tu lengua a decir: no sé 

 

Se dice para no meterse en problemas. 

 

 

 هاً اٹؾٶپخ ٽقب٭خ الله

Ra‟s al-¬ikma maj×fat All×h  

El principio de la sabiduría es el temor de Dios 

 

 

2.3.6. Refranes que indican sucesos históricos: no quiere decir que a raíz de un suceso 

histórico nació una frase que se hizo proverbial, sino que el hombre se sirve de 

determinados hechos históricos como términos ejemplificadores para recrear las ideas 

preconcebidas que posee. Los refranes de este tipo se refieren a hechos o a personas que 

actúan como prototipos para ejemplificar o ilustrar ciertas ideas o comportamientos:     

 

 

 ٽڈا٥ٍل ٥وٱڈة

Maw×´īd ´Arqýb 

Las promesas de ´Arqýb 

 

´Arqýb era el nombre de un hombre que nunca cumplía sus promesas. Se dice de la 

persona que promete y no cumple sus promesas. 

 

 

مة ٽڀ ٽٍَٺپخ اٹٶناةڇأ  
Ach²ab min Musaylama al-ka²²×b 

Más embustero que Musaylama el mentiroso 

 

Musaylama era un poeta conocido que vivió durante la aparición del Islam, y tras la 

muerte del Profeta Mahoma pretendió ser el nuevo profeta. Se dice de la persona que 

miente mucho. 

 

 

 اعڈك ٽڀ ؽبرټ اٹٞبئً

Aŷwad min ©×tim aÐ-Æ×‟÷ 

Más generoso que H×tim aÐ-Æ×‟÷ 

 

©×tim era un jeque de la tribu Æayy durante la época preislámica conocido por su 

generosidad. Se aplica al hombre generoso. 
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2.3.7. Supersticiones 

 

 La superstición, como se sabe, es una creencia extraña a la fe por la que se 

establece una relación causa-efecto que los principios científicos niegan y descartan. 

Esta creencia procede principalmente del miedo al misterio, al mal y a la muerte. 

Muchas de estas creencias no hacen sino localizar el mal y buscar la causa de la 

desgracia. El refrán y la superstición tienen "un origen popular común" (Álvarez Curiel, 

1994:59). Este tipo de refranes existen en todas las culturas del mundo. En el refranero 

iraquí existen muchos refranes supersticiosos: 

 

 

ٿ ٽب٥ب٭چب اٹٍٖبكچبٿ ثبٹجڈٽخ فٍو بچٹڈ   

Lō ch×n b-l-býma jēr, ch×n m× ´×f-ha e½-½ay×d 

Si el búho tuviera provecho, no lo soltaría el cazador  

 

Porque el búho es el símbolo del pesimismo en la tradición iraquí. Se aplica a las cosas 

que traen la mala suerte y que no tienen beneficio. 

 

 

اٹجڈٽخة ڇ٥ْوح اٹ٪وا  

Išrat al-ðr×b we-l-býma 

La hermandad del cuervo y el búho 

 

Se aplica a la mala convivencia entre dos personas. 

 

  

ٹڂٖواځًأٵٸ ڇٌب اٹٍچڈكي ڇځبٻ ڇٌب ا  

Ukul wiyya el-yahýdī we-n×m wiyya en-na½r×nī 

Come con el judío y duerme con el cristiano 

 

El refrán significa, según la creencia musulmana, que es mejor dormir con el cristiano 

que con el judío, porque el cristiano nunca te traiciona, mientras el judío sí lo hace. 

 

 

2.3.8. Refranes que dan consejos médicos o normas de vida: 

 

 

 افو اٹلڇاء اٹٶً

Ājer ad-daw×‟ al-kayy 

El último remedio es el cauterio 

 

 

 ّزً ثپٖو ڇهث٤ ثبٹْبٻ ر٦ٍِ اٹ٬ ٥بٻ

Šat÷  bi-Ma½r w-rabu´ b-š-Š×m, t´÷š alf ´×m 

Pasa el invierno en Egipto y la primavera en Damasco, mil años vivirás 

 

 

2.3.9. Refranes geográficos: son los refranes que aluden a localizaciones geográficas y 

al medio ambiente, donde tendrían cabida todo tipo de refranes, tanto agrícolas como 

meteorológicos y urbanos. 
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 اؽو ٽڀ ّچو رپڈى

A¬arr min šahr tammýz 

Más caluroso que el mes de julio  

 

Por ser el mes más caluroso del año. 

 

 

اة اٹجٖوحث٦ل فو  

Ba´ad jar×b al-Ba½ra. 

Tras la ruina de Basora 

 

Se dice cuando ya no se puede evitar un problema. 

 

 

 كٌڀ ّجبٛ ٥ٺى أماه

Dēn šub×Ð ´alà ×²×r 

Deuda de febrero, se pasa a marzo  

 

Se dice cuando no puede conseguir el dinero prestado. 

 

 

2.3.10. Refranes preislámicos: son los refranes que surgieron antes de la aparición del 

Islam. La mayoría de estos refranes se refieren a las cualidades de algunas personas 

famosas en aquella época.  

 

 

 أثٖو ٽڀ اٹيهٱبء

Ab½ar min az-Zarq×‟ 

Tiene más vista que az-Zarq×‟ 

 

Se dice de la persona que tiene buena vista. 

 

 

 أّغ٤ ٽڀ ٥ڂزوح

Ašŷa´ min ´Antara 

Más valiente que ´Antara 

 

Se dice de la persona muy valiente. 

 

 

 أڇ٭ى ٽڀ اٹَپڈأٷ

Awfà min as-Samaw‟al 

Más leal que al-Samaw  al 

 

Se dice de la persona muy leal. 

 

 

2.3.11. Refranes de origen poético: desde la época preislámica, el poeta árabe intentó 

sintetizar su experiencia personal y vital en unos versos concisos que tienen el mismo 

carácter de una máxima o de un proverbio, con la finalidad de educar a los miembros de 



85 
 

su tribu. De entre los poetas más importantes destacan al-Mutanabb÷, al-Farazdaq, 

Æarafa, etc. Aquí citamos algunos de estos versos famosos de al-Mutanabbī (Nuim y 

Janés, 2007: 290), que se convirtieron en refranes usados hasta el día de hoy:  

 

 أما اځذ اٵوٽذ اٹٶوٌټ ٽٺٶزڄ   ڇأٿ اځذ اٵوٽذ اٹٺئٍټ رپوكا

I²a anta akramt al-kar÷m malaqta-hu we-in anta akramt al-la‟÷m tamarrada 

Si honras a un hombre noble, lo posees; mas el innoble se rebela si lo honras 

 

  

رغوي اٹوٌبػ ثپب لا رْزچً اٹَٮڀ ٌزپڂى اٹپوء ٌلهٵڄ ٵٸ ٽب ٽب   

M× kull m× yatamannà al-mar‟ yudriku-hu, taŷrī ar-riy×¬ bi-m× l× taštahī as-sufun 

No se consigue cuanto ansía el ser humano, corren los vientos hacia donde las naves no 

desean 

 

 

2.3.12. Refranes beduinos o nómadas 

  

  

 أفٺ٬ ٽڀ ثڈٷ اٹغپٸ

Ajlaf min bawl al-ŷamal 

Más atrasado que la meada del camello 

 

 

ثٸ اٹوعبٷگٻ گڈاٵٸ أٵٸ عپبٷ ڇ  
Ukul akel ŷmāl we-gým gabul er-riŷ×l 

Come como los camellos y levántate antes que los caballeros 

 

 

 ث٦ل ٽب ٱَپڂب اٹؾلاٷ

Ba´ad  m× qasam-na al-¬al×l 

Aún no dividimos las bestias 

 

 

 اٹؾڈاه ٽب رٚوڃ هٽؾخ اٽڄ

Al-¬uw×r m× taÅur-h ram¬a umm-h 

A las cría del camello no le daña la coz de su madre 

  

 

 اٹقٍٸ ث٦ٍلڅڀ عوٌت ڇ١چڈهڅڀ ثواهٌل

El-jēl b´÷d-hin ŷir÷b we-Þhýr-hin barar÷d 

A los caballos, lo que está lejos lo tienen cerca, y en sus espaldas se refresca 

 

 

2.4. Características generales del refrán iraquí  

2.4.1. La contradicción 

 

 Uno de los rasgos fundamentales del refrán en todas las culturas del mundo es la 

contradicción. El refrán, según los estudiosos (Funk, 1997:245), se contradice, y eso 

tiene distintas explicaciones. Primero, un refrán no es verdadero en sí mismo; solamente 
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cuando se aplica a una situación concreta revela su validez, puesto que el mundo actual, 

con toda su complejidad, genera refranes que aparentemente parecen contradictorios. 

Esto se llama interpretación situacionalmente determinada. Otra explicación que 

justifica la contradicción del refrán reside en la interpretación sociológica, ya que en 

cada sociedad hay diferentes grupos que establecen para sí mismos una moral o algunas 

reglas específicas, donde cada grupo puede definir un conjunto de reglas que son 

compatibles entre sí, pero no respecto a las de los demás grupos. Otra explicación que 

justifica la contradicción del refrán es la interpretación epistémica, que reside en que 

cada uno tiene una determinada percepción del mundo que afecta sus expectativas y sus 

comportamientos, dándose ejemplos contradictorios. La última explicación del uso de 

los refranes contradictorios es lo que se llama la exclusión estadística, porque un refrán 

no es un refrán conocido suficientemente. 

 

En el refranero iraquí, como en cualquier refranero del mundo, existe este 

carácter, la contradicción, que no hace sino indicar la expresión de experiencias 

particulares y demostrar que vivimos en un mundo de normas variables, de principios 

solamente relativos (Fanjul, 1977:196). En el refranero iraquí se pueden ver muchos 

refranes que se contradicen. Aunque los que nos interesan aquí son solamente los 

refranes que reflejan la vida rural, existen otros muchos refranes que reflejan esta 

característica. Acerca de las relaciones entre los vecinos existen muchos refranes, unos 

que están a favor y otros en contra: 

 

 

                                               رٍڂخ ٽڀ رٍڂخ رجٺ٨

                                          T÷na min t÷na tiblað 

                                               Higo con higo, se maduran 

 

El refrán hace referencia a la buena vecindad, mientras en el siguiente vemos otro 

sentido contradictorio, donde el higo simboliza la mala relación entre los vecinos: 

 

 

 رٍڂخ ٽڀ رٍڂخ رٮَل ٽلٌڂخ

T÷na min t÷na, tifsad mad÷na 

  Higo con higo, la ciudad se pudre 

  

 

ً ڇځب ًاٹپٞو ٥ٺى ځب   

Al-maÐar ´alà n×s wa-n×s 

La lluvia a gente sí y a otra no 

 

Aquí tiene el sentido de que la lluvia cae a una gente y a otra no, mientras en el próximo 

refrán vemos lo contrario, donde la lluvia cae a todo el mundo:  

 

   

 اٹپٞو ٽزَبڇي

Al-maÐar mutes×wi 

La lluvia cae por igual 
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2.4.2. La traducibilidad 

 

Se entiende que la traducción es una actividad importante para el usuario de la 

lengua y, sobre todo, para el lingüista. La traducibilidad (cf. Zuluaga Ospina, 1999: 

537) es el problema de qué se puede y qué no se puede traducir. Así se puede decir que 

una de las tareas más difíciles al redactar un trabajo sobre los refranes iraquíes, y 

compararlo con los refranes españoles, reside en la traducción del refrán, puesto que tal 

trabajo requiere un doble esfuerzo: el primero es manejar bien la traducción, ya que el 

traductor o el investigador aquí tiene la misión de un mediador entre dos culturas 

diferentes (Abu-Sharar, 1998:5) que se enlazan en algunos aspectos y se alejan en otros 

aspectos, por motivos sociológicos relacionados con la tradición y las costumbres. Por 

eso, las traducciones literales de muchos refranes no tienen el impacto que se les da en 

el idioma original. El segundo esfuerzo es acercarse, al comparar entre los refranes 

árabes y españoles, entre el propósito del refrán árabe y español. Esto es aparentemente 

fácil, pero no así en la práctica, especialmente cuando no existe en español un correlato 

apropiado para lo que se expresa en un refrán árabe. 

 

Las diferencias culturales entre idiomas dificultan la labor de los traductores, 

porque los refranes reflejan sus respectivas culturas. El término cultura no es de ninguna 

manera evidente en sí mismo (Gogazeh, 2005:183), puesto que no es un término 

específico, y se ha usado de muchas y diversas maneras e implicaciones. El idioma es 

una parte de la cultura y por lo tanto está bajo la influencia constante de otras culturas, 

puesto que no hay una cultura virgen. A mayor influencia, menor dificultad en la 

traducción, puesto que las expresiones desconocidas llegan a ser familiares gracias a 

esta influencia. Por esta razón, para muchos hispanistas, el español es más fácil de 

traducir al árabe que a la inversa, del árabe al español. Sin embargo, en ambos casos la 

traducción de una lengua a otra no se puede hacer adecuadamente sin el conocimiento 

de las dos culturas.  

 

Sobre el tema de traducir los refranes de un idioma a otro se han elaborado 

muchos trabajos en forma de artículos publicados en Paremia. En todos estos artículos 

se puede ver que hay una idea común sobre la traducción de los refranes comunes o, 

digamos, universales. Los refranes, como se sabe, reflejan la vida cotidiana y las 

costumbres de las personas de unos países concretos. Algunos refranes son tan comunes 

que su interpretación en distintos idiomas es casi universal, pero muchas veces, al tratar 

de traducirlos, pierden sentido o se malinterpreta su significado (Cobeta Melchor, 2000: 

81). Las traducciones literales de estos refranes no tienen el impacto que se les quería 

dar en el idioma original. Ante tal caso hay que tratar de encontrar la mejor solución de 

entre las varias posibles. El traductor aquí tiene que ser capaz de reconocer si tiene en el 

texto que quiere traducir un refrán, y para solucionar esto, el traductor debe conocer 

tanto las paremias y las frases proverbiales de la lengua de la que traduce como las de la 

lengua a la que traduce.  

 

La mayoría de los traductores intentan buscar la traducción funcional y el 

equivalente pragmático entre la lengua original y la lengua meta. Algunas veces la 

semejanza llega a ser una equivalencia completa a todos los niveles del signo 

proverbial. En este caso la correspondencia se consigue cuando la equivalencia formal y 

funcional coincide entre los refranes de ambas lenguas, puesto que los paremiólogos 

constatan que empíricamente ya está comprobado el carácter universal de los 

significados proverbiales. En los siguientes refranes que pertenecen a la vida del campo 



88 
 

iraquí se ve la gran semejanza o, digamos, la equivalencia completa. En otros refranes 

vemos una equivalencia parcial, y eso sucede cuando se traduce el sentido del dicho, 

pero se prescinde de las metáforas y símbolos autóctonos contenidos en el texto, y por 

lo tanto se pierde su colorido local. De estos refranes de equivalencia completa o 

parcial, citamos algunos refranes iraquíes y españoles: 

 

 

 

 الله ًٌٞ اٹغڈى ٹٺپب ٥ڂلح ٍڂڈٿ

All×h yanÐi el-ŷōz li-l-m×´ ind-h snýn 

Dios da nueces a quien no tiene dientes. Español 

 

 

٭بٍزجبٹذ أؽپو ثبٷ ؽپبه  

B×l ¬imar, f-isteb×let a¬mur 

Donde un burro meó, todos mean. Español  

  

 

2.4.3. La fijación 

  

Los refranes, como las otras expresiones fijas, gozan de una cierta fijación. 

Hemos repetido durante años las mismas unidades y aprendimos todos los refranes con 

las mismas palabras con que las aprendieron nuestros padres y abuelos. Con este hecho, 

precisamente, es con el que nos referimos a la fijación de estas estructuras de forma 

general. 

 

La fijación es la estabilidad en el uso de cierta locución (Baránov y 

Dobrovol‟skiï, 1998:29) y si queremos hablar más específicamente, podemos hablar de 

una fijación interna y externa. La primera se refiere a la imposibilidad de 

reordenamiento de los componentes. Nadie identificaría como la misma ni tampoco 

daría por buena una secuencia como la que se muestra en este refrán iraquí: 

 

Se puede decir: 

 

مة اٹْٺ٪ټ ٹٺؾپب ه ٽڀ ٌغً ّچو أماه  

Min yeŷ÷ šahar ×²×r, ²ib eš-šalðam li-l-¬m×r 

Cuando llegue marzo, echa el nabo al asno 

 

Pero no se puede decir: 

 

 

ه ٽڀ ٌغً اٹْٺ٪ټ ٹٺؾپبمة ّچو أماه   

®ib šahar ×²×r min ye¥÷ eš-šalðam li-l-¬m×r 
??

Echa el mes de marzo cuando llegue el nabo al asno 

 

Sin embargo, también existe otro tipo de fijación, ésta interna, que además del orden de 

los componentes tiene en cuenta la fijación de categorías gramaticales y sus propiedades 

como el tiempo, la persona y el número, en el caso de los verbos, o el género y número 

en cuanto a los sustantivos. 
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Ruiz Gurillo (1997:76-79) hace una distinción parecida entre la fijación de las 

unidades fraseológicas, y establece dos tipos que resultan igualmente útiles para el 

estudio de los refranes. El primero se refiere a una fijación entendida exclusivamente 

como una complejidad y estabilidad de forma, y es aplicable a la mayoría de unidades 

fraseológicas, ya que reduce la producción de dichos esquemas y los convierte en más 

accesibles y limitados. El segundo tipo entiende adicionalmente la fijación como 

efectividad combinatoria y sintáctica, donde se caracteriza por la imposibilidad de 

extracción (Ruiz Gurillo, 1998:12) de los componentes y la existencia de componentes 

léxicos no superables. Esto es, en el primer caso, el hecho de que no se pueda eliminar 

ninguno de los componentes que forman la unidad. No se trata de una elipsis, sino de su 

extracción. El segundo caso, en cambio, sí que se refiere a la imposibilidad de elidir o 

insertar ningún sintagma o complemento extraño a la unidad fraseológica. Tampoco se 

da la posibilidad de modificar ninguno de los sintagmas de la unidad con un 

complemento extraño a la estructura fija. 

 

 

2.5. Características morfosintácticas del refrán iraquí  

 

2.5.1. Oraciones bimembres 

 

Son muchos los refranes formados por estructuras bimembres en las que el 

primer miembro es el que aporta el contenido informativo y la forma elocutiva 

(advertencia, negación, etc.) y en las que el segundo miembro contiene un valor 

únicamente formal; o sea, que los refranes que contienen dos oraciones independientes 

que refuerzan mutuamente su veracidad:  

 

 

اثڈ اٹيلاىٷ ڇالاٽٞبه                                       أماه اٹؾلاه   

¶²×r el-baw×l, abý ez-zal×zel we-l-amÐ×r 

Marzo, el padre de relámpagos y lluvias  

 

ٽقيڇٿ                                               ٵبځڈٿ كه ڇ  

Kanýn derr, wa-majzýn 

                             Enero (diciembre), perlas guardadas 

 

Este tipo de oraciones bimembres sin núcleo verbal suelen coincidir en sus 

referentes y en que la pausa intermedia y la entonación realizan el carácter contrapuesto 

de cada uno de los miembros. Existen otros casos, tanto en árabe como en español, de 

refranes bimembres en los que el sustantivo o sintagma nominal del primer miembro 

aparece introducido por una preposición. Hernanz Carbó y Suñer Gratacós (1999: 2531) 

en este sentido indican que este tipo de frases nominales suelen designar hechos que el 

hábito ha consolidado como verdadero. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de 

refranes:  

  

 

                                      ثپبٌٌ ٕبه اٹلاٌٌ           

      B-mayes ½×r ed-d×yes 

En mayo fue la trilla 
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En primer lugar, debemos fijarnos en la indeterminación de los miembros. 

Hernanz Carbó y Suñer Gratacós atribuyen al carácter indeterminado del sujeto. Es 

decir, el refrán no pretende hablar de un mes en concreto, sino que la voluntad es la de 

referirse a cualquier año que presente estas características determinadas, en forma de 

principio general. De ahí que se encuentren muy pocas secuencias como (El/Un) ya que 

el determinante rompería este valor de generalidad. 

  

  

2.5.2. Oraciones unimembres: Son todos los refranes que tienen una sola oración que 

contienen un miembro ausente tácito, a suplir por el oyente: 

 

 

 اماه اٹجڈاٷ

¶²×r el-baw×l 

Marzo, meón  

 

 

 ؽيٌواٿ اثڈ اٹڂٍواٿ

             ©uzyr×n abý el-n÷r×n 

Junio es tórrido 

 

 

2.5.3. Oraciones plurimembres 

 

Son las construcciones que tienen más unidades lingüísticas que las bimembres y 

son en la mayoría frases complejas que tienen más de un verbo. Estos refranes se 

emplean más en lengua escrita que hablada. Entre ellos citamos:  

 

اٹً ڇٹٍْجزً ّپٌ ّجبٛ ٹٶڂزً ّپٌ اماه ٹجڂزً ڇّپٌ ځٍَبٿ  

Šames šb×Ð l-kant-÷, we-šames ×²×r l-bint-÷, we-šames n÷s×n elli we-š-šebt-÷ 

El sol del febrero para mi nuera, el de marzo para mi hija y el de abril para mí y mis 

canas 

 

 ٵبٹڈا ٹٺڈاڇي ٹٍِ ٽزڂبٻ ڇٌب اٹلعبط؟ ٵبٷ افب٫ ٌڂٶوڇځً

G×llo li-l-w×w÷, lēš me-tn×m wiyya ed-diŷ×ŷ? G×l aj×f yinigrýn-÷ 

Preguntaron a la comadreja: ¿por qué no duermes con las gallinas? Contestó: temo que 

me piquen 

 

Muchos de estos refranes en español consisten en oraciones yuxtapuestas, 

coordinadas y subordinadas, mientras en el refranero iraquí vemos que todos los 

refranes de oraciones compuestas tienen forma de diálogo que suele consistir en dos 

partes, de las cuales la primera contiene una pregunta y la segunda la respuesta. En su 

mayoría están introducidos por gālu (le-) dijeron(a) o por el vocativo yā (Ruiz Moreno, 

2000:128), como ya hemos visto en el anterior refrán y en el siguiente: 

 

 

ُ ٵبٹڄ ّڂڈ اؽٺى ٽڀ اٹ٦َٸ؟ ٵبٷ اٹؾڂٚٸ ٹڈ ٵبٿ اثلا  

G×l-h šnu a¬là min el-´asal? G×l: El-¬anÞal lo ch×n i-bal×š 

Le dijo: ¿Qué es más dulce que la miel? Respondió: la tuera si fuera de balde 
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2.5.4. Elipsis 

 

 Las elipsis verbales que se dan en los refranes realmente se podrían tratar como 

anomalías sintácticas. No obstante, parece necesario recurrir a ellas justo después de 

haber tratado un tema como las oraciones sin núcleo verbal. Si en los refranes es 

corriente que se recurra a la elipsis es porque ésta también puede marcar la expresión 

temporal; además otorga al refrán una mayor brevedad y permite un mejor paralelismo 

sintagmático. Parece que no solamente es algo corriente, sino que consiste en el uso y 

abuso de la elipsis (Casares, 1950:345). 

 

Si tomamos la expresión temporal de la elipsis, podemos justificarla por el hecho 

de que en todas las paremias de este tipo existe un verbo que puede recuperarse 

fácilmente. Es gracias a esta sencilla recuperación por lo que podemos afirmar que 

seguirá existiendo una expresión temporal en la oración. La elipsis, pues, es la figura 

más utilizada en los refranes por exigencias de metro y rima, así como para lograr la 

concisión, de modo que sea finalmente fácil su memorización. Sin embargo, la 

presencia del verbo no es facultativa. En primer lugar, la fijación propia de los refranes 

no permitiría que añadiésemos un verbo que no existe de por sí, aunque sí podemos 

inferirlo con el fin de mejorar la compresión de la secuencia.  

 

 

 اٹپٞو ٽزَبڇي

El-muÐar mutes×wi 

La lluvia (es) igualada 

 

 

 اٹْزب ّزب ڇاٹ٬ٍٖ ٬ٍٙ

Eš-šita šita we-½-½ēf ²ēf 

El invierno(es) invierno y el verano(es) huésped 

 

 

 ٽڀ ٹؾټ صڈهٳ

Min la¬am £ōr-k 

(Comer) de la carne de tu toro 

 

 

 فجي ٦ٍّو ڇٽً ثٍو

Jubz ša'÷r w-mayy b÷r 

(Tener) pan de cebada y agua de pozo 

 

 

 اٹْغوح اٹپزغٺغٸ ٥ٺى اڅٺچب ٵٖچب اؽَڀ

Eš-šaŷara el-ma-tŷaŷel ´alà ahal-ha, gýs-ha a¬san 

El árbol que no da sombra a gente, (más vale) cortarlo 

 

 

2.5.5. Concisión 

 

Es uno de los rasgos más notables de todos los refraneros del mundo, puesto que 

al definir el refrán siempre se pone la palabra breve como uno de sus características 



92 
 

esenciales. Esta concentración semántica reside en la habilidad de decir mucho con 

pocas palabras sentenciosas, aportando al refrán una gran agilidad y una fuerza 

expresiva que facilita su memorización. Los peculiares recursos morfológicos y 

sintácticos de la lengua árabe (Ruiz Moreno, 2000:126) permiten la acumulación de 

diversas funciones significativas en el mismo vocablo y expresar ciertas ideas con una 

gran densidad.  

 

 

 أىه٣ رؾٖل

Izra´ ta¬½id 

Siembra, cosecharás 

 

        ٩ٍپذ اٹلځٍب

          Ġaymet ed-dinya 

         Se encapotó el cielo 

 

 

      اٹزٶواه ٦ٌٺټ اٹؾپبه

      At-tikr×r y´alim al-¬im×r 

      La repetición enseña al burro 

 

 

2.5.6. Hipérbaton 

 

El hipérbaton es una característica peculiar del lenguaje poético y del popular, y 

es también un rasgo diferenciador de los dialectos árabes respecto de la lengua clásica o 

literal, en la cual raras veces aparece, especialmente si se trata de textos narrativos, y 

donde el orden de la palabras en la frase es ordinariamente éste: verbo, sujeto y 

complementos. El hipérbaton es entonces la alteración del orden lógico de las palabras 

de la frase, donde invierte el orden gramatical en el estilo con el objetivo de lograr la 

belleza o la sonoridad de algún vocablo.  

 

 

 

 هٽبځزٍڀ ثٮل أٌل ٽب رڂٺيٻ                                                 

Rum×nten ib-fed ÷d m× tinlizim 

Dos granadas en una mano no se sujetan  

 

                      ؽٖبځٍڀ ٥ٺى ٭ل ٽ٦ٺ٬ ٽب ٌڂوثٞڀ                     

©½×nen ´alà fed m´alaf m× yinrabÐen 

            Dos caballos no se atan al mismo pesebre  

 

 ٵٸ رْزٺڈا رٲٺ٦ڈا ڇثڂً اكٻ اما رْزٺڈا ٌٲٺ٦ٴ

Kull m× tištil-w tiql´a-w, we-bani Adem, a²a tištil-w yql´a-k 

Cuánto siembres, cosecharás; pero si siembras al hombre te cosechará  
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2.6. Características léxico-semánticas y retóricas 

2.6.1. Repetición  

 

Se basa en el efecto del ritmo y de la simetría sobre la sensibilidad humana. La 

repetición es la reiteración de las palabras que crea el interés y el énfasis, y atrae la 

atención, dando al mismo tiempo una agilidad fonética y fuerza expresiva. En los 

refranes iraquíes es corriente la repetición de ciertos esquemas fijos que sirven de 

modelo a distintos refranes. En este sentido se suele dar la repetición de ciertas palabras 

como ًاٹٺ (el que), ٽضٸ (como), y puede encontrarse dentro de un mismo refrán la 

repetición de esquemas o términos dando lugar al paralelismo, uso que se ve favorecido 

por la normal estructura bimembre. Esto afecta al nivel léxico, al fonológico, al 

morfológico y a la estructura sintáctica.  

  

 

 اث٦ل اٹٺؾټ ٥ڀ اٹٺؾټ ٹٍغ٬ٍ

Ib´id el-la¬am ´an el-la¬am, le-yeŷ÷f 

Aparta la carne de la carne para que no hieda 

 

 

 

 ثٍٚخ ٽڀ ثٍٚخ رٮَل

BayǺa min bēÅa, tif½ad 

Huevo con huevo se pudren 

 

 

ط ڇځبً رزٺٶى اٹ٦غبطځبً ربٵٸ كعب  

N×s t×kul diŷ×ŷ w-n×s titlaqa el-´aŷāŷ 

Unos (n×s) comen pollo, y otros (n×s) reciben polvos  

 

 

2.6.2. Nombres propios 

 

En los refranes de cualquier cultura abundan los nombres propios, muchos de los 

cuales se emplean como símbolos o arquetipos. En el refranero árabe culto se utilizan 

muchos nombres propios, como por ejemplo Ŷu¬×, que es un personaje popular que 

protagoniza numerosos cuentos y anécdotas de la literatura árabe y cuyo nombre se 

utiliza como símbolo de burla, mientras que los nombres de Šen y Æabaqa son símbolos 

de la inteligencia. También destacan en el refranero nombres como ´Al÷, ©am÷da, 

Debaš, Marzzýq, etc. Lo mismo se puede observar en el refranero español (Ruiz 

Moreno, 2000:129), donde aparecen los siguientes nombres: Juan por pueblo y 

simpleza; Beatriz, por bondad y hermosura; Martín, por firmeza; Pedro, por astucia, etc. 

 

 

 اثٞڂڄ ٝٺً ڇٌٍٖؼ ٌب٥ٺً

IbaÐn-h Ðil÷ we-ye½÷i¬ y× ´Al÷ 

Un cordero en su barriga, y grita, ´Al÷ 
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 ث٦ٍل اٹٺجڀ ٥ڀ ڇعڄ ٽوىڇٳ

B´īd el-laban ´an weŷh Marrzýq 

Lejos está el yogur, de la cara de Marzzūg  

 

 

 ٽضٸ ثٲوح ٹٍٺى

Mi£il baqarat Layyla 

Como la vaca de Layyla 

 

 

2.6.3. Topónimos 

 

La toponimia, u onomástica geográfica, es una disciplina de la onomástica que 

consiste en el estudio etimológico de los nombres propios de un lugar. La propia 

"toponimia" proviene etimológicamente del griego (tópos) "lugar" y (ónoma) "nombre". 

Los topónimos en ocasiones tienen su origen en apellidos o nombres propios de 

personas; pero habitualmente su origen está en algún aspecto físico o material del lugar 

que designan. Los topónimos pueden ser clasificados, de acuerdo con su manera de 

referirse al lugar, en tres tipos:  

 

A. Topónimos que describen o enumeran alguna característica física del lugar, que 

resulta especialmente sobresaliente o relevante. 

 

B. Topónimos que tienen su origen en nombres de persona o derivados de ellos. 

 

C. Topónimos de origen desconocido, generalmente procedentes de nombres 

comunes antiguos que, con el transcurso del tiempo, azares o evolución 

lingüística de los territorios, han dejado de entenderse.  

 

Al igual de cualquier refranero del mundo, tiene en el refranero iraquí 

connotaciones simbólicas que el refrán aprovecha y con el tiempo consolida.  

  

 

 ّزً ثپٖو ڇهث٤ ثبٹْبٻ ر٦ٍِ ٽٍخ ٥بٻ

Šatt÷ b-Ma½ir we-rabu´ b-š-Šām ta´÷š m÷t ´×m 

Pasa el invierno en Egipto y la primavera en Siria, vivirás cien años 

 

 

 ٌڈكي رپو ٹٺجٖوح

Yewadi tamur li-l-Ba½ra 

Lleva dátil a Basora 

 

 

 هى اٹ٦ٲ٨ اٽغوة

Ruz el-´Aqaġ imŷarab 

El arroz de Akra, está aprobado 
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2.6.4. Paralelismo 

  

El paralelismo es una de las características básicas de la poesía árabe. En el 

refranero iraquí se nota su presencia frecuentemente. En un refrán nos aparecen dos 

miembros que se corresponden en palabras y en pensamiento. En este sentido hay que 

decir que la antítesis es una forma de paralelismo, sólo cuando se invierte. 

Estructuralmente, en el paralelismo los miembros suelen ser iguales, o casi iguales, en 

cuanto a la distribución de palabras y de sílabas, sean breves o largas; por consiguiente, 

también en cuanto a la distribución del acento y el uso de los mismos tiempos.  

 

 

 اٹٍجڈگ ثٍٚخ ٌجڈگ كعبعخ

Elli-yebýg bēÅa, yebýg ŷamal 

El que roba un huevo, roba una gallina 

 

 

ٽي اٹٶٸرگٕقڈٷ گپي ڇاؽل   

¼jýl gumaz wa¬id tigmuz el-kull 

Cabras, saltó una, saltan todas 

 

 

 ٥ٍت اٹ٦ڂت ٥ٍجٍڀ څټ ؽٺڈ څټ ثبهك

´Ēb el-´inab ´ēbēn ham ¬ilo ham b×rid 

La uva tiene dos defectos, es dulce y fresca 

 

 

2.6.5. Metáfora 

 

La metáfora consiste en el uso de una expresión con un significado distinto o en 

contexto diferente al habitual. Establece una relación de identidad total entre dos seres, 

reflexiones o conceptos, de tal forma que para referirse a uno de los elementos de la 

metáfora se recurre al nombre de otro. Significa también comparar dos elementos sin 

ocupar nexos. El término es importante tanto en la teoría literaria (donde se usa como 

recurso literario) como en lingüística (donde es una de las principales causas de cambio 

semántico). Se utiliza también en psicología para referirse al poder profundo de las 

historias metafóricas y su acción en el cambio interno, la visión o el paso a un nivel de 

conciencia más profundo. En los refranes de cualquier sociedad se utiliza 

abundantemente. La metáfora consiste en dar a un objeto el nombre de otro con el cual 

tiene alguna semejanza y procura imágenes claras y llamativas.  

 

 

ٕڈٿ هعٺچبٽٍگاما ٥ضود اٹٮوً   

I²a ´i£rat el-faras maygu½ýn riŷil-ha 

Si tropieza la yegua, no le corten su pata  

 

 

 اىه٣ ٕڈ٫ ٌٞٺ٤ ٩ڂټ

Izra´ ½ūf yeÐla´ ðanam 

Siembra lana, cosechas ovejas  
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 ٹڈ عبٿ اثڈڃ اٹجٖٸ ڇاٽڄ اٹضڈٻ ٽڂٍڀ رغً اٹوٌؾخ اٹٍٞجخ

Lō ch×n abý-h el-ba½al w-umm-h e£-£ým min-yin tiŷ÷ er-r÷¬a eÐ-Ðayba 

Si tu padre es la cebolla y tu madre el ajo; ¿De dónde te viene el buen olor? 

 

 

2.6.6. Comparación 

 

Su intención, al igual que la metáfora, es pedagógica, toda vez que pretende 

facilitar la compresión de una idea ejemplificándola. La comparación intenta plasmar la 

semejanza entre dos cosas o dos conceptos. Para su realización se usan en el refranero 

iraquí locuciones como ٽضٸ (como), af´alu min (más que, menos que). Las 

comparaciones o las locuciones comparativas y las comparaciones proverbiales son 

consideradas como refranes am£×l por la tradición filológica árabe. 

 

 

 ٽضٸ ٥ٍڀ اٹلٌظ

Mi£il ´ēn ed-d÷ŷ 

Como los ojos del gallo 

 

 

 اٍو٣ ٽڀ اٹٮوً

Asra´ min el-faras 

Más rápido que la yegua 

 

 

2.6.7. Hipérbole 

 

La hipérbole es un tropo que consiste en realizar una exageración muy grande, 

aumentando o disminuyendo la verdad de lo hablado, de tal forma que el que reciba el 

mensaje le otorgue más importancia a la acción en sí y no a la cualidad de dicha acción. 

En este tipo de recurso, el lenguaje hiperbólico nos presenta las cosas con mayor o 

menor presencia de lo que son realmente, para causar más impresión en el ánimo del 

oyente. También se trata de una figura corriente en el lenguaje popular y desempeña un 

papel importante en el estilo jocoso-satírico. 

 

 

هڅب ؽلٌلٽڂگبكعبعخ ڇ  

Diŷ×ŷa we-ming×r-h× ¬ad÷d 

Gallina con pico de hierro 

 

ه ثبٹجبةأة اٹٺچبة ٌؾوگ اٹجَپب  

Āb el-lah×b, ye¬rig el-bism×r bi-l-b×b 

Agosto el tórrido, quema la clavija en la puerta  
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 ّبة هاًٍ ڇاٹ٦لً ٽب هكؿ

Š×b r×s-i we-l-´adas m× ridaj 

Mi pelo encaneció y la lenteja no maduró 

 

  

 

2.6.8. Ironía 

 

La ironía también es uno de los recursos literarios más usados tanto en los textos 

literarios de carácter burlesco como en los refranes. Por medio de la ironía se expresa 

normalmente un texto inesperado de contenido burlesco que da a entender lo contrario 

de lo que se dice explícitamente. 

 

 

هڇځًٍڂگٍِ ٽزڂبٻ ڇٌب اٹلعبط گبٷ افب٫ گبٹڈا ٹٺڈٹڈي ٹ  

G×law li-l-w×w÷ lēš me-tn×m weyya ed-diŷ×ŷ, g×l: aj×f yingrýn-ī 

Dijeron al chacal: ¿por qué no duermes con las gallinas? Dijo: temo que me piquen 

 

 

 

 ٽڀ ٱٺخ اٹٺؾټ ٍپڈا اٹپ٦لاگ ؽَت الله

Min qilat el-la¬am, sama-w el-mi´al×g ©asab All×h 

A falta de carne, llaman al hígado: ©asab All×h 

 

 

2.6.9. Antítesis 

 

La antítesis es una contraposición de palabras o expresiones de sentido contrario; 

requiere la construcción simétrica de los miembros contrapuestos. Este método, 

empleado en los refranes, es un procedimiento muy eficaz porque pone de manifiesto 

que la realidad es múltiple y contrastable. 

 

 

 اٹٞڈٷ ٝڈٷ اٹڂقٺخ ڇاٹ٦ٲٸ ٥ٲٸ اٹٖقٺخ

EÐ-Ðūl, Ðýl en-najlla w-l-´aqel ´aqel e½-½ajla 

Su altura es la altura de la palmera, pero el seso es el seso de la cabra  

 

 

 اٹٍيه٣ ّڈٳ ٽٍؾٖل ٥ڂت

El-yizra´ šōk me-yi¬½id ´inab 

El que siembra espina, no cosechará uvas 

 

 

2.6.10. Apóstrofe 

 

Figura literaria del diálogo que consiste en la interrupción repentina en un 

discurso o narración para dirigirse apelativamente a alguien, ya sea una persona 

presente, fallecida, ausente, a abstracciones u objetos inanimados, o incluso a sí mismo. 

El empleo de este recurso es muy común en las plegarias u oraciones, en los soliloquios 

y en las invocaciones. También es frecuente la utilización de esta figura en política, ya 
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que crea la impresión entre el público de que el orador se está dirigiendo directamente a 

él, lo que aumenta la receptividad. 

 

 

 اځً أٽٍو ڇاځذ أٽٍو ٽڂڈ ٌَڈگ اٹؾپٍو

¶nī am÷r we-inta am÷r, minu yesýq el-¬am÷r 

Yo príncipe y tú príncipe, pues ¿quién conduce el burro? 

 

 

2.6.11. Prosopopeya 

 

 El uso de esta figura responde a la necesidad de interpretar el mundo conforme a 

las emociones humanas. En muchos casos la prosopopeya se expresa por el dialogismo 

en el que un animal o un objeto aparecen como hablantes. Normalmente la prosopopeya 

o personificación consiste en atribuir acciones y cualidades propias de seres animados a 

cosas inanimadas o abstractas. 

 

 

 گبٹڈا ٹٺج٪ٸ ٽڂڈ أثڈٳ گبٷ اٹؾٖبٿ فبٹً

G×law li-l-baðal minu abý-k? g×l: el-¬i½×n j×l-÷ 

Dijeron al mulo: ¿quién es tu padre? Respondió: el caballo es mi tío materno  

 

 

 ٱبٹڈا ٹٺلٌٴ ٍٕؼ ٱبٷ ٵٸ ًّ ثڈٱزڈ ٽٺٍؼ

Q×law li-d-d÷k ½÷¬ q×l kull š÷ b-waqtu ml÷¬ 

Dijeron al gallo: canta. Respondió: cada cosa a su tiempo tiene su gracia 

 

 

 ٱبٹڈا ٹٺجٲ٨ ٹپب رپڈرڈٿ ٌٶٮڂڈٵټ ٱبٹڈا ځ٪ٍل عٺڈكځب رجٲى ٥ٺٍڂب

Qālý li-l-baqaġ lamma tmýtun yeqafný-kum. Gālu inġid ŷlýd-na tibqà ´alē-na 

Dijeron a las vacas: cuando muráis, os amortajarán. Respondieron: queremos conservar 

nuestro pellejo 

 

 

2.6.12. Quiasmo 

 

 Es un entrecruzamiento de miembros equivalentes o contiguos en los que dos o 

más términos sucesivos han invertido el orden de aparición. En este tipo de refranes se 

repiten varios vocablos o una frase entera, invirtiendo el orden de sus términos, pues se 

dicen las mismas palabras, pero en orden inverso y significación contraria, de modo que 

se produzca un contraste; se llama también retruécano. 

 

 

 ٽڀ اٹْڈٳ ڇهك ڇٽڀ اٹڈهك ّڈٳ

Min aš-šawk warid wa-min al-warid šawk 

De las espinas, flores, y de las flores, espinas   
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2.6.13. Aliteración 

 

 La aliteración es un dispositivo de estructura caracterizado por la reiteración de 

un sonido; con frecuencia, la consonante inicial en el principio de dos palabras 

consecutivas o ligeramente separadas. Esta figura retórica provoca un marcado efecto 

sonoro que puede llegar a sugerir imágenes relacionadas con los sentidos. Es un recurso 

muy utilizado en la poesía árabe clásica y popular. En los refranes se usa mucho, ya que 

aporta al refrán una agilidad fonética que facilita su memorización. 

  

 

 

 أفن اٹْڈه ٽڀ هاً اٹضڈه                                                 

Uju² eš-šōr min r×s e£-£ōr 

            Toma consejo de la cabeza del toro 

 

 

 ٹؾټ اٹقوڇ٫ ٽ٦وڇ٫

La¬am el-jarýf  ma´arýf 

La carne del cordero es conocida 

 

 

                                                                        رپڈى ٌڂ٬ْ اٹپبي ثبٹٶڈى          

Tammūz yenašif el-mayy be-l-kýz 

Julio calienta el agua en el botijo 

 

 

2.6.14. Paronomasia 

 

Es un juego con vocablos de sonido similar y de significado distinto. La 

paronomasia consiste en reunir voces de pronunciación parecida, que al diferir en algún 

fonema tendrán una significación muy dispar, lo cual obliga al oyente o al lector a un 

esfuerzo intelectual y se subraya el contraste. Se realiza simplemente al colocar dos o 

más palabras semejantes fonéticamente, pero tienen sentido diferente.   

 

 

 اٹ٪ڂټ ٩ڂٍپخ

El-ġanam ġan÷ma 

Las ovejas son un gran botín  

 

 

 ٽب ٌٮوگ اٹزپوح ٽڀ اٹغپوح

M× yefriq et-tamra min eŷ-ŷamra 

No sabe distinguir entre el dátil y el ascua  

 

  

2.6.15. Onomatopeya 

 

En lingüística, una onomatopeya es el uso de una palabra, o en ocasiones un 

grupo de palabras, cuya pronunciación imita el sonido de aquella realidad que describe. 

Ejemplos típicos de onomatopeya son "bum", "pam", "clic" o "crac". Algunas 
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onomatopeyas son utilizadas para describir figuras visuales en vez de sonidos, como por 

ejemplo "zigzag". En el refranero iraquí también se usa este recurso para dar la imagen 

necesaria que se quiere expresar. 

 

 

 اٹؾله اثٞڄ ٥ڂي ٌپ٦پ٤

El-¬adir ubÐ-h ´anz yem´ami´ 

El que debajo del brazo tiene una cabra (dice): maa, maa 

 

 

 

2.6.16. Rima 

 

Es un recurso conocido desde muy antiguo, consiste en la repetición de una 

secuencia de fonemas o sonidos al final del verso a partir de la última vocal acentuada, 

incluida ésta. Si la repetición es de todos los fonemas a partir de dicho límite, se 

denomina rima consonante y si la repetición es sólo de las vocales a partir de dicho 

límite, entonces se habla de rima asonante. La rima consonante es más difícil que la 

asonante, porque ofrece menos libertad y posibilidades de combinación; por eso se suele 

utilizar en periodos refinados y cortesanos de la Historia de la literatura; la asonante, por 

el contrario, permite más libertad de opción y combinación y por eso ha sido el 

mecanismo preferente de la lírica tradicional o popular. Así, al asociar entre sí dos 

palabras con independencia de su significado y de la intención del hablante, la rima 

funciona de manera similar al azar objetivo surrealista. Con frecuencia, dos palabras que 

rimen en consonante, como "camino" y "destino", " suerte" y " muerte", están también 

vinculadas semánticamente; se trata de una relación significativa entre los términos que 

en parte es fruto del azar en forma de semejanza fónica. En la mayoría de los refranes, 

sean árabes o españoles, se nota el uso de manera abundante de este recurso, que facilita 

memorizar los refranes.  

 

La rima cumple una misión estructural al servicio de la consolidación y 

autonomía del refrán (Hernando Cuadrado, 1997: 328), en cuanto mensaje literal, cuya 

primera cláusula constituye un movimiento tenso, una repetición de cierre, y la segunda, 

con su rima consonante o asonante, un movimiento de vuelta a la anterior, 

concluyéndola y delimitando el todo como una unidad independiente. 

 

 

 

ه ځچبه أٌبه ثلا ٥ٍب  

Nahār ×yār bi-la ´iyār 

Días de mayo, no tienen medida  

 

 

 ٵبځڈٿ ٭ً ثٍزٴ ٵڈٿ ڇلا رٍٖو ٽغڂڈٿ

Kanýn fi bēt-ek kýn we-l× t½÷r maŷnýn 

Enero (diciembre), en casa te quedas, y no seas loco 

 

 

ه ؽپباٹٺً ٽٍ٪به   

Elli me-yeðār ¬im×r 
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El que no sea celoso, sea burro 

 

 

2.6.17. Figura etimológica 

 

En retórica, la figura etimológica, dentro de las figuras literarias, es una de las 

figuras de repetición. Emplea en la misma cláusula palabras distintas pero derivadas del 

mismo radical. Consiste en utilizar dentro de una misma frase, y en posiciones 

sintácticas diferentes, formas derivadas de un mismo lexema. En los refranes iraquíes 

este recurso se nota en la repetición de la raíz de una palabra, facilitada por el hecho de 

que la lengua árabe tiene unas peculiaridades morfológicas basadas en el principio de 

triliteralidad. 

 

 

 

 أٍزڂ٦ظ

Istan´aŷ 

Se ha convertido en una cabra 

 

 

ؽٹگًأٵٺذ اٹٮٺٮٸ ڇرٮٺٮٸ   

Akalit filfil we-itfalfal ¬alg-÷ 

Comí pimienta y se me picó la boca 

 

 

 گلُ 

Kedeš 

Se ha convertido en un burro 

 

 

2.6.18. Diminutivos 

 

Los diminutivos son sufijos que disminuyen el significado de una palabra o 

designan un objeto de menor tamaño o, en general, algo pequeño; igualmente suelen ser 

usados como expresión de cariño o afecto hacia una persona, animal o cosa. Otros, por 

el contrario, se pueden sentir como ofensivos. En el español son numerosos, y consisten 

en agregar un morfema al final de las palabras. Aquí hay que señalar que el uso del 

esquema morfológico utilizado en lengua árabe para formar el diminutivo varía según la 

palabra, la zona dialectal y el país.  

 

 

ظ ٌب فو٥٦٬ٌغ  

´Aŷ´iŷ y× jrēf 

Muévete, corderillo 

 

 

 ؽپڈه ٌبٵٸ ٕٮڈه

©amýr yaqul ½afýr 

Un perrito rojo come un pollito amarrillo 
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2.6.19. Antonomasia 

 

 Mediante el uso del recurso de estilo conocido como antonomasia se designa una 

entidad individual mediante un atributo que le es característico —aunque generalmente 

no privativo—, con el fin de particularizarla. Este atributo asume entonces la función de 

nombre propio y, de hecho, a veces sustituye al nombre original. En retórica, 

antonomasia es la sustitución de un nombre propio por una expresión, tal como "La 

Ciudad Eterna" por Roma. El proceso inverso también es a veces nombrado como 

antonomasia. La palabra deriva de la griega antonomazein, que significa "nombrar 

diferente". La antonomasia es una forma particular de la metonimia. Un ejemplo muy 

frecuente de antonomasia utilizado durante la Edad Media y en los inicios del 

Renacimiento fue el uso del término "el filosofo" para referirse a Aristóteles. De igual 

manera, la antonomasia funciona en la dirección contraria, utilizando el nombre propio 

de personas o entidades individuales como generalización de atributos comunes por los 

cuales aquellos eran conocidos, y actuando así en funciones de nombre común. Tales 

antonomasias, a pesar de ser sustantivos comunes, se escriben en mayúscula, debido a 

que proceden de nombres propios.  

 

 

 رپواد اٹ٦جل

Tamtat el-´abid 

Los dátiles del siervo 

 

 

 ٩ج٤ٍ ّجٴ

Ġab÷´a  Šabak 

La primavera de Šabak 

 

 

 ٌپڈد ٽڈرخ اٹج٪ٸ

Ymýt motet el-baðal 

Se muere como el mulo  

 

 

2.6.20. Mandato 

 

Se usa en algunos refranes que dan consejos en modo imperativo y que 

contienen una instrucción que señala una pauta explícita de comportamiento que se 

puede aplicar en cualquier época. 

 

 

 

 أٹ٦ت ثبٹزٍڀ ٹپب ٌٺٍڀ

Ila´b b-t-t÷n lamma yel÷n 

Juega con el higo hasta que se madure 

 

 

 ٍڈگ ؽپبهٳ عبٳ اٹٺٍٸ

Sýg ¬im×r-k ŷ×-k el-lēl 

Monta tu burro, ya está cayendo la noche  
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 فٺً اٹ٦َٸ ثغواهح ٹپڀ رغً أ٦ٍبهح

Jeli el-´asal b-ŷr×r-h lammen tiŷī as´×r-h 

Guarda la miel en la jarra, hasta que obtengas buen precio  

 

 

 

2.7. Obras del corpus con algunas notas biográficas de sus autores 

 

2.7.1.´Abd ar-Ra¬m×n at-Tikr÷tī: Ŷamharat al-am£āl al-bagdādiyya (=Colección de 

refranes bagdadíes) 

 

El nombre completo del autor es ´Abd ar-Ra¬m×n ´Abd al-Ŷabar Æ×lib, nació en 

Mosul, en el seno de una familia conservadora. Su padre era hombre muy religioso y era 

muy severo con su hijo. Se trasladó con su familia para vivir en Bagdad. En 1930 

decidió matricularse en el Colegio de Maestros, donde se graduó. Pero luego decidió 

incorporarse a la Facultad Militar, obteniendo el rango de teniente de caballería y 

ascendiendo hasta llegar a ser coronel en 1964, fecha en que se jubiló. Participó en el 

golpe de estado de 1941 y la guerra de Palestina de 1948 contra Israel. 

 

No podía publicar ningún artículo (al-MaÐba´÷, 1987: 98) cuando estaba en el 

ejército, porque la ley en aquel entonces prohibía a los militares publicar en la prensa. 

No obstante, a comienzos de los cuarenta del siglo pasado tenía una casa en la provincia 

de Kýt (al sur de Bagdad) donde estaba su unidad militar. Esta casa se convirtió en un 

sitio de tertulia donde acudía gente de clase culta interesada por la literatura. Allí se 

recitaban poemas, prosa y también refranes. Según él mismo, la idea de recopilar los 

refranes bagdadíes y compararlos con los refranes árabes se la propuso su amigo el 

poeta iraquí Mu¬ammad al-Hašim÷, quien era el alcalde de Kýt, y desde entonces se 

dedicó totalmente a investigar en el refranero iraquí, escribiendo su primera colección 

(Ša´l×n, 1979: 122), la famosa Colección de los refranes bagdadíes comparados con 

once países árabes.  

 

Sus obras son las siguientes:  

 

Ŷamharat al-am£āl al-bagdādiyya al-muqārana ma´a a¬ada ´ašar quÐran ´arabiyyan 

(=Colección de los refranes bagdadíes comparados con once países árabes) vol. 1, 

Bagdad, MaÐba´t al-´Ānī, 1966.  

 

Ŷamharat al-am£āl al-bagdādiyya al-muqārana ma´a a¬ada ´ašar quÐran ´arabiyyan 

(=Colección de los refranes bagdadíes comparados con once países árabes) vols. 2, 3 y 

4 publicados por editorial al-Irš×d en 1967, 1968 y 1969 respectivamente. 

 

Ŷamharat al-am£āl al-bagdādiyya (=Colección de refranes bagdadíes), seis volúmenes 

(I, 1971), (II, 1978), (III, 1981), (IV y V, 1986) y (VI, 1991). El primero publicado por 

D×r al-Irš×d, el segundo por MaÐba´t aš-Ša´b y los cuatro últimos por D×r al-©urriyya. 

 

Al-maŷmū´a al-qāmila li-l-am£āl al-´arabiyya (=Colección completa de refranes 

árabes). Se trata de una obra de 10 volúmenes y consta de 20.000 refranes árabes, 

muladíes y populares hasta el año 1000 H, pero lamentablemente esta obra no ha visto 

la luz hasta el día de hoy y se conserva únicamente como manuscrito. 
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Aparte de estas obras excepcionales, el mismo autor tiene los siguientes artículos: 

 

"Fah×ris al-Mayd×nī fi-kit×bi-hi Maŷma´ al-am£āl" (=Índices del al-Mayd×nī en su libro 

"Colección de refranes"), publicado en dos partes en la revista al-Mawrid N.2 y 3 en 

1974. 

"Al-mar¬ým aš-š×´ir Mu¬ammad al-H×šimī" (=El difunto poeta Mu¬ammad al-H×šimī) 

publicado en la revista ar-Risāla al-islāmiyya en 1976. Artículo dedicado a esta 

persona, a quien considera como su amigo íntimo.  

   

"Am£×l Bagd×d fi-l-´ahad al-´Abb×sī" (=Los refranes de Bagdad en la época abasí), 

publicado en la revista Sommar N32 de 1976, en el cual el autor pudo reunir 255 

refranes. 

 

"Al-am£×l al-bagd×diyya ²ū l-usýl al-´arabiyya" (=Los refranes bagdadíes de origen 

árabe), publicado en la revista at-Turā£ aš-ša´bī Nª 3 de 1985.  

 

Sin duda alguna Ŷamharat al-am£āl al-bagdādiyya (=Colección de refranes 

bagdadíes) es la principal colección en la que se basa el corpus de nuestra Tesis. La obra 

se considera como la más importante en la historia del refranero popular iraquí, por ser 

muy completa y por dar los posibles orígenes de muchos refranes y con un comentario 

detallado. Dicha obra consiste en 6655 refranes ordenados alfabéticamente. 

 

 

2.7.2. ´Abdul LaÐ÷f ad-Dulayšī: Al-am£āl aš-ša´biyya fi-l-Ba½ra (=Los refranes 

populares de Basora) 

 

 Muy pocas son las noticias que tenemos sobre la vida de este autor. Según él 

mismo, comenzó a recopilar los refranes desde 1945, pero este interés por los refranes 

fue desatendido durante mucho tiempo por motivos relacionados con su trabajo, hasta 

que fue designado maestro en 1960 en la escuela de al-Qibla en Basora. Allí entra en 

contacto con varios compañeros a quienes interesaba también esta tarea. Estos 

compañeros, que procedían del campo, colaboraron en la recopilación de los refranes en 

dialecto de Basora, que se distingue del dialecto de Bagdad por estar más cerca de la 

vida rural, igual que todos los dialectos del sur de Iraq.  

 

Lo primero que hizo el autor fue desplazarse entre las localidades próximas a 

Basora para recopilar los refranes y apuntarlos. Pudo recopilar así casi 800 refranes. 

Esta labor de campo se completó con las correspondientes explicaciones y 

comparaciones con sus correlatos en el Corán, en las sentencias del Profeta Mahoma y 

en diferentes versos. La obra al final consiste en dos volúmenes de 1518 refranes 

explicados, comentados y ordenados alfabéticamente. En esta obra el autor da, al lector 

iraquí o a otros potenciales lectores árabes, las instrucciones para entender el dialecto de 

Basora, porque en general este dialecto es diferente del bagdadí en el aspecto fonético. 

Las reglas de pronunciación expuestas por el autor nos facilitan entender los refranes de 

esta ciudad, considerada la segunda del país por el número de habitantes tras la capital, 

Bagdad. La segunda parte, que es la última, termina en la letra  lo que significa ,(Q×f)  ٯ

que faltan siete letras clásicas más una dialectal. Lamentablemente, el autor no ha 

publicado una tercera parte, necesaria para disponer de la recopilación completa. No 

obstante, a pesar de tal carencia, dicha obra es la más importante publicada a propósito 

del dialecto de Basora. 
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2.7.3. ´Abd al-J×liq Jal÷l ad-Dabb×ð: Maŷma´ am£āl al-Maw½il al-´āmmiyya 

(=Colección de refranes coloquiales de Mosul)  

 

 Sobre la vida de este autor no tenemos ninguna noticia. Simplemente cabe 

constatar que los estudios críticos de las obras paremiológicas en Iraq son muy escasos 

y, si hay, se limitan a algunos artículos en la revista at-Turā£ aš-ša´bī, que se publicaba 

por el Ministerio de Cultura iraquí durante más de tres décadas. A partir de 2003, tras la 

última guerra, ya ha dejado de publicarse y no hay hasta el día de hoy ningún intento 

serio para fundar otra revista que se dedique a la tradición popular iraquí, teniendo en 

cuanta que at-Turā£ aš-ša´bī era una revista que refleja las costumbres y la literatura 

popular y no era una revista especialista en la paremiología. Ante esta realidad, vemos 

que en todos los números existen pocos artículos sobre la paremiología iraquí. 

 

Lo que sabemos del autor de la obra, según nos cuenta en la introducción, es que 

era pintor y pasó muchos años recopilando los refranes que escuchaba de los habitantes 

de su ciudad, especialmente de los ancianos. Se puso en contacto con ellos, porque son 

los mejores conocedores de refranes. La obra se compone de dos partes, publicadas por 

la editorial al-Hadaf en Mosul (1956). Algunos refranes de dicha recopilación resultan 

un poco difíciles de entender, pero el autor ha puesto las reglas fonéticas de las letras 

dialectales para pronunciar el refrán, con una explicación del sentido real del refrán en 

la lengua árabe culta. Son en total 2894 refranes ordenados alfabéticamente, pero 

carecen, en su mayor parte, de un comentario que indique la anécdota del refrán, lo cual 

nos habría ayudado a saber los posibles orígenes de los mismos. Sin embargo, sigue 

siendo la mejor recopilación publicada sobre los refranes populares de Mosul. 
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3. Agricultura 

3.1. Introducción 

 

 El presente capítulo constituye, junto con otros dos restantes (el primero 

relacionado con la ganadería y el segundo con las actividades relativas a la vida en el 

campo), el cuerpo esencial de la Tesis. Los refranes agrícolas que forman este capítulo 

se dividen en nueve apartados. El primer apartado comprende todos los refranes de las 

labores agrícolas como la arada, la siembra, el riego, la siega, etc., mientras que en el 

segundo apartado hemos abordado los refranes de los productos del campo. Sería 

apropiado subdividir este apartado en función de los distintos productos, ya que los 

cereales y legumbres se han recopilado en un apartado distinto al de otros productos 

provenientes del campo, como las frutas, las verduras, las uvas y los dátiles, que 

constituyen, cada uno por separado, los restantes apartados que se han tratado. Los 

dátiles cuentan con el mayor número de refranes; esto se debe a dos factores esenciales: 

el factor agrícola, pues se trata del producto básico del campo iraquí (basta decir que 

Basora es considerada como la ciudad con mayor número de palmeras plantadas del 

mundo) y el factor social, ya que la palmera es un árbol bendito no solamente para la 

sociedad iraquí, sino también para todo el mundo islámico en general. 

 

Otras secciones comprenden los refranes que tratan sobre los árboles y los 

refranes meteorológicos, que abarcan los meses y las estaciones del año. En este 

capítulo también hemos incluido los refranes relacionados con los animales de carga: el 

toro, el búfalo y el burro, todos ellos animales que han sido utilizados tradicionalmente 

en el campo iraquí, siendo aún utilizados en algunos pueblos del sur de Iraq. También 

en este capítulo se han seleccionado los refranes en los que se da un consejo, y que son 

refranes muy utilizados por los campesinos. Por último, hemos recopilado en un 

apartado misceláneo todos los refranes que no pueden ser encasillados en ninguno de 

los apartados anteriormente mencionados, ya que tratan distintos temas y abordan la 

vida y el carácter del campesino como un individuo distinto al hombre de la ciudad. 
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3.2. Labores agrícolas 

 

 

 

 

 (Tikr÷tī 256)                                                               ٺچٽؾٖڈّگل ٥و٭ڂب أچ ما اٹ٪واة ځبٝڈهأ

        I²a el-ġr×b n×Ðýr-ch, ´iraf-na išgad ma¬½ýl-ch 

COND   ART-cuervo.M   vigilante-M.2SG.POSS    saber-1PL.FUT   cuánto   cosecha-2SG.POSS 

[1]                          Si el cuervo es tu vigilante, sabremos cuánto cosechas 

 

Quiere decir que "si tienes el cuervo como vigilante de la cosecha, sabrémos que vas a 

perder, porque el cuervo mismo hace daño a la cosecha". Hace referencia a la pérdida 

total de una cosa.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Sembrar en arena es perder la simiente. Quien siega en la vega, gasta mucho y 

poco siega. Cobos: 41 y 53. 

 

 

 (Tikr÷tī 308)                                      أىه٣ ث٦وڇه ٌٞٺ٤ ٩ڂټ                                                       

Izra´ ba´rýr  yeÐla´ ġanam 

sembrar-2SG.IMP     estiércol.PL    cosechar-2SG.PRES    oveja.F.PL 

[2]                                      Siembra estiércol, cosechas ovejas 

 

El origen de este refrán se atribuye a "un hombre que tenía muchas ovejas que le fueron 

robadas. Sucedió que llovió mucho y vino un pastor con muchas ovejas al campo para 

pastorear. Al ver a las ovejas, el campesino se acordó de las suyas robadas y se puso 

triste. Al ver esta situación, su vecino le dijo, burlándose: Siembra estiércol y 

cosecharás ovejas". Refrán con que se hace referencia a las cosas que es imposible que 

sucedan. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Quien espera lana del asno, es tan asno como el asno. Cobos: 407. 

Pedir peras al olmo. M.K 32.447. 

 

 

           (Tikr÷tī 309)                                  أىه٣ ربٷ ڇٽوعڈ٥خ اٹڂب                                                         

Izra´ t×l we-marŷý´a il-na 

sembrar-2SG.IMP    vástago.M   CONJ    ganancia-3SG.POSS   PRP-1PL.PRON 

[3]                          Siembra vástago [de palmera] y la ganancia para nosotros  

 

Quiere decir que "tú siembras la palmera y el fruto de ésta se va para nosotros". Se dice 

de quien trabaja y el fruto de su trabajo se va a otra persona.  
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Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local. 

Español: Las abejas hacen la miel, y las moscas se la comen. Fernández: 16. 

 

 

 (Tikrītī 310)                                           أىه٣ رؾٖل                                                               

Izra´ ta¬½id 

sembrar-2SG.IMP    cosechar-2SG.FUT 

[4]                                                  Siembra, cosecharás 

 

Es uno de los refranes más corrientes que se utilizan, tanto por los campesinos como por 

habitantes de la ciudad. El propósito de este refrán es procurar hacer el bien, porque el 

que hace el bien (sembrar) no cosecha solamente lo que había sembrado: el bien.  

Uso: Frecuente.   

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen de este refrán se basa en el siguiente refrán 

árabe clásico (Ibn ´Abd Rabbih, Al-´Iqd al-farīd 1:232): الاٌبٻ ٽياه٣ ٭پب ىه٥ذ ٭ٍڄ ؽٖلرڄ, 

Al-ayyām maz×ri´ fa-mā zar´at fi-hi ¬a½adt-hu, Los días son cosechas, como sembraste 

lo cosecharás. 

Tipo: Compartido. En Marruecos encontramos el siguiente refrán parecido: ٽڀ عل ڇعل  

 Men ¥ad wa¥ad w men zre´a ¬a½ad, Quien buscó encontró y quien ,ڇٽڀ ىه٣ ؽٖل

sembró, cosechó (Quitout: 345). En Egipto encontramos el siguiente: اٹٺى ريه٥ڄ رٲٺ٦ڄ, 

Elle tezra´-o teqla´-o, Lo que siembras cosecharás (Taymýr 264). Y en Palestina existe 

otro refrán parecido: ٹٺً ثزيه٥ڄ ثزؾٖلڃا , Elli b-tizra´-h ti¬½id-h, Lo que sembraste, lo 

cosechas (Lub×ny: 98).  

Español: Quien bien siembra, bien coge. Sevilla y Cantera, 840. 

Lo que se siembra, se siega. Siembra claro y cogerás mucho grano. Cobos: 36 y 42. 

Quien ara y cría, oro hila. M.K 5.111. 

 

 

 

                         (Tikr÷tī 311)                                    أىه٣ ٕڈ٫ ٌٞٺ٤ ٩ڂټ                                                         

Izra´ ½ýf, yeÐla´ ġanam 

sembrar-2SG.IMP     lana.M   cosechar-2SG.PRES    oveja.F.PL 

[5]                                          Siembra lana, cosechas ovejas 

 

Tiene el mismo sentido que hemos visto en el refrán [2], también tiene la misma 

anécdota y el mismo propósito: la imposibilidad.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local. 

Español: Quien espera lana del asno, es tan asno como el asno. Cobos: 407. 

Pedir peras al olmo. M.K 32.447.  

 

     

 (Tikr÷tī 312)                                 أىه٣ ڇځبٻ ڇهة اٹيه٣ ٽٍڂبٻ                                                     

Izra´ we-n×m we-rrab ez-zari´, me-yen×m 
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sembrar-2SG.IMP    CONJ   dormir-2SG.IMP   CONJ   Dios   ART-cosecha   NEG-dormir-

3SG.PRES 

[6]                                Siembra y duerme, que Dios nunca duerme 

     

El labrador, cuando siembra o planta, siempre tiene mucha confianza en que Dios 

protegerá las plantas y le dará una buena cosecha ya que, sea cual sea el trabajo del 

labrador, su esfuerzo está pendiente del poder de Dios, pues puede suceder que no 

llueva en todo el año o que la cosecha sea atacada por saltamontes; así, la fe del 

campesino en el poder de Dios es infinita. Esta fe no se limita solamente a los 

labradores iraquíes, sino que también puede verse en la fe de los labradores de todo el 

mundo. Se dice con respecto a la confianza del labrador en Dios para que proteja sus 

cosechas. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.    

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El refrán está basado en el Corán, versículo 64 

de Sura al-wāqi´a (El acontecimiento): أاځزټ ريه٥ڈځڄ أٻ ځؾڀ اٹياه٥ڈٿ, A-antum tazra´ýn-hu 

am na¬nu az-z×ri´ýn, ¿La sembráis vosotros o somos Nosotros los sembradores? (El 

Corán. Ed. y trad. de Julio Cortés 1984: 626). 

Tipo: Local.    

Español: Quien el grano en la tierra tira, en Dios cree y en Dios confía.  Quien siembra, 

en Dios espera. Cobos: 38 y 39. 

Con fe siembro, en Dios espero. Quien el grano en la tierra tira, en Dios cree y en Dios 

confía. M.K 58.296 y 58.297. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 340)                                                             أٍپڄ ثبٹؾٖبك ڇٽڂغٺڄ ٽٶَڈه                      

Ism-h b-l-¬a½ad we-manŷal-h maksýr 

nombre.M-3SG.POSS     PRP-ART-cosecha   CONJ     hoz.M-3SG.POSS    roto 

[7]                                   En la cosecha está, pero con la hoz rota 

 

Este refrán quiere decir que "él está con quienes se van a cosechar al campo; pero tiene 

la hoz rota, por lo que no puede trabajar con ella". Se aplica a la persona que no sirve a 

los demás ni les ofrece su ayuda.  

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: أٍپٴ ثبٹؾٖبك ڇٽڂغٺٴ ٽٶَڈه  , 

Ism-k b-l-¬a½ad wa-manŷal-k maksýr, En la cosecha estás; pero con hoz rota (Alýsī: 

12). 

  

En el dialecto de Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del 

dialecto, y también el registro aquí se convierte de culto en coloquial: 

 

 (Dabb×ð: 44)                               أٍپڈ ثبٹؾٖبك ڇٽڂغٺڈ ٽٶَڈه                                                  

Ism-ý b-l-¬a½ad we-manŷal-ý maksýr 

nombre.M-3SG.POSS    PRP-ART-cosecha   CONJ     hoz.M-3SG.POSS    roto 

En la cosecha está, pero con la hoz rota 
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Mientras que en el dialecto de Basora el refrán vuelve a ser culto, pero se cambia el 

pronombre personal, donde en vez de utilizar la tercera persona singular del verbo 

principal del refrán, se usa en primera persona singular: 

 

ٽٶَڈه                                                   ٍپً ثبٹؾٖبك ڇٽڂغٺً أ                             (Dulayšī 109) 

Ism-÷ b-l-¬a½ad we-manŷal-÷ maksýr 

nombre-1SG.POSS    PRP-ART-cosecha   CONJ     hoz.M-1SG.POSS    roto 

En la cosecha estoy, pero con la hoz rota 

 

 

Tipo: Local.  

Español: El caballero que no ayuda, el clérigo que no da, el judío que no presta, es cosa 

molesta. M.K 6.174. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 571)                                                                   عٍت اٹجٖٸ كځيه٣: ٷ ٹلا گو٣ٌگأگو٣      

Agra´ yugýl li-l-agra´, ŷ÷b el-bu½al d-nizra´ 

calvo.M    decir-3SG.PRES     PRP-ART-calvo.M    traer-2SG.IMP     ART-cebolla.PL  

PRP.sembrar-1PL.PRES 

[8]                       Un calvo dice a otro calvo: vamos a sembrar cebollas 

                            

Aquí el calvo se compara con el tonto. El refrán significa que "la cooperación entre dos 

tontos no da ningún fruto bueno, porque ellos no saben lo que hacen". Hace referencia a 

la cooperación entre dos tontos. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

En Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido a la diferencia del dialecto: 

 

 (Dabb×ð: 50)                            أٱ٤ أٌٲڈٷ ٹلأٱ٤ عٍت اٹجٖٸ كځي٤٩                                                

Aqa´ iqýl li-l-aqa´ ŷ÷b el-bu½al d-nizġa´ 

calvo.M    decir-3SG.PRES     PRP-ART-calvo.M    traer-2SG.IMP     ART-cebolla.PL  PRP-

sembrar-1PL.PRES 

Un calvo dice a otro calvo: vamos a sembrar cebollas 

 

Tipo: Local.  

Español: Quien busca un tonto, lo encuentra pronto. M.K 61.061. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 761)                                                               أٹپب ؽٖل ثأڇٷ ٕجبرڄ ىه٥ڄ ٵَل ڇاٹڈٵذ ٭برڄ

El-m× ¬i½ad b-awal ½ib×t-h, zara´-h kisad we-l-wakit f×t-h 

ART-NEG   sembrar-3SG.PRET    PRP-primer   juventud-3SG.POSS   cosecha-3SG.POSS   

secar-3SG.PRET   CONJ    ART-tiempo   perder-3SG.PRET-3SG.PRON 

[9]        Quien no sembró en su juventud, su cosecha se secó y perdió la ocasión 

 

Porque el hombre que no puede cosechar temprano ni puede trabajar en su juventud, no 

podrá entonces, cuando viejo, tener los suficientes recursos económicos para seguir 

adelante en la vida. Se dice de quien no pudo aprovechar su juventud trabajando. 
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Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Marruecos encontramos otra variante: ٭برٴ اٹ٪وً ٱجٸ ٽبهً ڇاٹيه٦ٌخ  

 F×t-k el-ġars qabl maris we-z-zar÷´a qabl m×yo, Te has perdido la siembra antes ,ٱجٸ ٽبٌڈ

de marzo y la cosecha antes de mayo (Ašm×´ý: 100).    

Español: Quien de joven no trabaja, de viejo duerme en paja. Donoso Loero: 23.  

Quien siembra tarde, grano no guarde. Quien tarde siembra, llora a la hora de la 

siembra. Cobos: 39. 

Quien tarde siembra, poco siega. M.K 58.282. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 764)                                                              أٹپب ؽٖل ثأڇٷ ٕجبڃ ىه٥ڄ ٌجٌ ڇاٹپبي ٭برڄ   

El-m× ¬i½ad b-aw×l ½ib×-h, zara´-h yibes we-l-mayy f×t-h 

ART-NEG   sembrar-3SG.PRET   PRP-primer   juventud-3SG.POSS   cosecha-3SG.POSS   

secar-3SG.PRET   CONJ    ART-agua.M   perder-3SG.PRET-3SG.PRON 

[10]         Quien no siembra en su juventud, su cosecha se seca y pierde el tiempo 

 

Tiene el mismo sentido que hemos visto en el refrán [9]. Aquí hay que decir que sería 

imposible traducir la segunda parte del refrán indicando la palabra "agua", ya que en el 

dialecto de Bagdad la expresión "se perdió el agua" significa "perdió el tiempo". 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Marruecos encontramos otra variante: ٭برٴ اٹ٪وً ٱجٸ ٽبهً ڇاٹيه٦ٌخ  

 F×t-ek el-ġars qabl maris we-z-zar÷´a qabl m×yo, Te has perdido la siembra ,ٱجٸ ٽبٌڈ

antes de marzo y la cosecha antes de mayo (Ašm×´ý: 100).   

Español: Quien de joven no trabaja, de viejo duerme en paja. Donoso Loero: 23.  

Quien siembra tarde, grano no guarde. Quien tarde siembra, llora a la hora de la 

siembra. Cobos: 39. 

Quien tarde siembra, poco siega. M.K 58.282. 

 

 

 

 (Tikrītī 1244)                                   ثٍلٳ ؽت ڇ٭ڈگٴ هة                                                          

 Bīd-k ¬abb, we-fōg-k rabb 

PRP-mano-2SG.POSS   semilla.M.PL   CONJ    ADV-2SG.PRON    Dios 

[11]                                    Semillas en tus manos, y Dios arriba   

 

Se dice este refrán cuando el labrador comienza a echar las semillas tras la arada. Es una 

manera de advertir al labrador para que no traicione nunca a su patrón. Hace referencia 

a la confianza dada al labrador cuando trabaja en tierra que no es suya. 

  

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ڇ٭ڈٱٴ هة, ثٍلٳ ؽت  , Bi-

yad-k ¬abb, we-fawq-k rabb, Semillas en tus manos, y Dios arriba (Alýsī: 34).  

Tipo: Local.                              
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Español: Quien pone en Dios su esperanza, la gloria alcanza. Quien toma a Dios por 

padrino, tranquilo va su camino. M.K 19.000 y 19.002. 

Confianza, en Dios. R.M: 80. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1569)                                     روٌل ريه٣ ځقٸ څڂب                                                          

Tr÷d tizra´ najall ihna? 

querer-2SG.PRES    cultivar-2SG.PRES    palmera.F.PL    aquí 

[12]                                      ¿Quieres cultivar palmeras aquí?  

 

Para referirse a las visitas largas y pesadas los iraquíes dicen: "cultivar palmeras". Este 

refrán se dice del huésped pesado como una manera de quejarse.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.     

Español: El huésped es hermoso por las espaldas. R.M: 159. 

Huéspedes vendrán que de tu casa te echarán. Huéspedes vinieron y señores se hicieron. 

Fernández: 138. 

 

 

   (Tikr÷tī 2647)                                                                                                 اٹيه٣ أثڈ ځلاٽزٍڀ

Ez-zari´ abý nidāmten 

ART-cosecha    padre.M   arrepentimiento.F.PL  

[13]                            La cosecha de "el de los dos arrepentimientos" 

 

El origen de este refrán, según señala at-Tikr÷tī, "se atribuye a un labrador que tenía 

miedo de obtener una mala temporada, por lo que sembró poco y tarde; sin embargo, a 

la hora de la siega, cuando vio que los demás campesinos habían obtenido una muy 

buena cosecha, se arrepintió y formuló esta frase que posteriormente se convirtió en un 

refrán". Se aplica a quien tarda en sembrar y también se dice para procurar que algo se 

haga en su debido momento, sin tener miedo de nada. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El cuento del refrán se encuentra en la obra 

famosa Mil y una noches (I: 318). 

Tipo: Local.  

Español: Quien tarde siembra, llora a la hora de la siega. Espera lluvia para sembrar, 

mal esperar. Si tarde sembraste, lo erraste. Cobos.35, 39 y 43. 

Más vale sembrar en seco que tarde hacerlo. M.K 58.285. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2648)                                                                                        ىه٥خ ځقٸ ٽڈ ىه٥خ كگٸ

Zara´t najall, mū zara´t dagal 

cosecha.F   palmera.buena.F   NEG   cosecha.F   palmera.mala.F 

[14]               No es lo mismo la cosecha de buena palmera que de palmera mala 
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"Hacer un trabajo bueno se compara con la palmera buena, mientras el trabajo 

incompleto se compara con la mala palmera". Se dice para procurar hacer el trabajo de 

manera completa. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.      

Español: De buena simiente, fruto excelente. M.K 58.146. 

 

 

 (Tikr÷tī 2649)                                                                                  ٭بٵٺڂب ڇځيه٣ ٭ٍبٵٺڈٿ  ىه٥ڈا

Zara´-ý f-akal-na, wa-nazra´ f-ya‟kul-ýn 

sembrar-3PL.PRET     comer-1PL.PRET    CONJ     sembrar-1PL.PRET    comer-3PL.FUT 

[15]                          Sembraron y comimos, sembramos y comerán 

 

La anécdota de este refrán tuvo lugar en Iraq en la época preislámica cuando el país 

formaba parte del imperio persa. "Un día, el rey de este imperio, Kisra, se fue de viaje a 

Iraq. En el camino vio a un campesino viejo sembrar su tierra. El rey le preguntó su 

edad y el campesino contestó que tenía ochenta años. El rey se sorprendió y le preguntó: 

"¿Qué vas a hacer con la cosecha que tarda un año si a lo mejor para entonces puede 

que ya estés muerto?". El campesino contestó: "Sembraron y comimos, sembramos y 

comerán". Al rey le gustó tanto su contestación que le dio una gran cantidad de dinero. 

El campesino se lo agradeció y le dijo: Qué rápido ha sido el fruto de mi cosecha, 

(refiriéndose al dinero que le había dado el rey). De nuevo, al rey le gustó tanto la 

contestación que le volvió a dar otra suma de dinero. El campesino contestó otra vez en 

agradecimiento al rey: "Esta cosecha ha dado frutos dos veces en un solo año". El rey, 

de nuevo, le volvió a entregar otra cantidad de dinero. En este momento intervino el 

ministro que estaba con el rey: "Si el campesino sigue así, acabará con las arcas del 

Estado". Se utiliza este refrán para hacer referencia al intercambio de beneficios entre la 

gente. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: ٩وىڇا ٭بٵٺڂب ڇځ٪وً ٭ٍبٵٺڈٿ  , 

Ġaraz-ý fe-akal-na wa-naġris fe-ya‟kul-ýn, Sembraron y comimos, sembramos y 

comerán (I£ny×n 133).  

Tipo: Compartido. En Palestina (Lub×ny: 30) existe otro refrán que se escribe y se 

pronuncia igual que el refrán iraquí por ser un refrán árabe estándar.       

Español: Sembrar para coger y coger para sembrar. González: 320. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4296)                                                                                            ٣ ثبلأّجبه          ٺگبا

El-g×´ b-l-ašb×r 

ART-tierra.F    PRP-ART-palmo.F.PL 

[16]                                          La tierra se mide por palmos 

 

Quiere decir que "el valor de las tierras agrícolas varía según su fertilidad". Se dice del 

valor que tiene cada cosa al valorarlo por dinero. 
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: الاهٗ ثزٮوٯ ثبٹْجو, 

El-arÅ b-tfaraq bi-š-šibr, La tierra se mide por palmos (Lub×ny: 53).  

Español: Tanto vale la cosa en cuanto se vende. M.K 62.174. 

 

 

 (Tikr÷tī 4299)                                                                        ٣ اٹڈاٍٝخ رْوة ٽٍچب ڇٽً ٩ٍوڅبٺگبا

El-g×´ el-w×Ðiya tišrab mayy-ha we-mayy ġēr-ha 

ART-tierra.F    ART-baja.F   beber-3SG.PRES    agua.M-3SG.POSS   CONJ    agua.M   otra.F.PL 

[17]                                 Tierra baja, bebe su agua y la de otras 

 

La tierra aquí se compara con la persona que aparentemente es buena, de modo que 

pensamos que no hizo nada, pero realmente lo que hace es aprovecharse de lo propio y 

de lo ajeno.       

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen de este refrán es la siguiente frase: 

 al-arÅ al-waÐi‟a tašrab m×‟-ha wa-m×‟ ġēra-ha, Tierra ,الأهٗ اٹڈاٝئخ رْوة ٽبءڅب ڇٽبء ٩ٍوڅب

baja, bebe su agua y la de las otras (Alýsī: 15). 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido: الاهٗ اٹڈاٍٝخ  

 El-arÅ el-w×Ðiya b-tišrab mayyat-ha we-mayyat ġēr-ha, Tierra ,ثزْوة ٽٍزچب ڇٽٍخ ٩ٍوڅب

baja, bebe su agua y la de otras (Lub×ny: 55).                   

Español: Oveja duenda, mama a su madre y a la ajena. Sevilla y Cantera, 772. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4494)                                                                            ٽڀ ىه٣ ٭ً ٍجقخ ؽٖل اٹٮٲو     

Man zara´ fi sabja, ¬a½ad al-fuqr 

quien   sembrar-3SG.PRET   PRP    roca.F   cosechar-3SG.PRET    ART-pobreza.M 

[18]                                Quien sembró en roca, cosechó pobreza 

 

Porque sembrar en tierra estéril no podrá tener una cosecha buena, o mejor dicho, no se 

puede sacar ningún beneficio de este tipo de tierras. Se dice del trabajo que no tiene 

beneficio. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase (Æaliq×nī 

32). 

Tipo: Local.  

Español: Quien en arenal siembra, ya tiene hecha la siega. Quien siembra en arenal, no 

trilla pegujales. Cobos: 38 y 39. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4741)                                                             ٹڈ عبى اٹيه٣ ٽڂٴ أهث٦ٍڀ ٍڂخ لا رغڈى ٽڂڄ    

Lo ŷ×z ez-zari´ min-k arba´÷n sana, l× tŷýz min-h 

COND   abandonar-3SG.PRET    ART-cosecha.M   PRP-2SG.PRON    cuarenta   año.PL   NEG  

abandonar-2SG.PRES    PRP-3SG.PRON 
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[19]                 Si la cosecha te abandona cuarenta años, tu no la abandones 

 

Porque el labrador tiene que seguir trabajando en su tierra, aunque no pueda aprovechar 

de su cosecha durante un periodo determinado. Se dice para seguir trabajando en la 

agricultura y no dejarlo, sea cual sea el motivo. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.   

Español: El trabajo nunca dejes, aunque no ganes lo que mereces; que al trabajar, rico 

habías de ser y no lo habías de dejar. M.K 61.261. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4782)                                  ٹڈ ىه٥ڈڅب ڇٽب فٚود                                                       

"Law" zara´ý-ha wa-m× jaÅrat 

si   sembrar-3PL.PRET-3SG.PRON   CONJ    NEG   brotar-3SG.PRET  

[20]                                        Sembraron un "si" y no brotó 

 

Porque con el deseo sólo nunca se puede alcanzar lo que se quiere hacer, así el refrán 

nos presenta esta idea de forma irónica.  

  

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase: ٹڈ ىه٥ذ ٹٍذ  

 Law zara´t layta yajruŷ min-ha ´asà, Si siembras un "si" saldría un ,ٌقوط ٽڂچب ٥َى

"podría" (Æaliq×nī: 28). 

    

En Mosul el refrán sufre un cambio morfológico donde se ve el uso de léxicos 

diferentes, aunque da el mismo sentido. También el registro del refrán se convierte de 

culto en coloquial: 

 

 (Dabb×ð: 216)                                 ىه٥ڈا ٹڈ ٝٺ٦ذ ٽبٵڈ                                                          

Zir´a-ý "law", Ðel´at "māký" 

sembrar-3PL.PRET    si   salir-3SG.PRET   nada 

Sembraron un "si" y dio un "nada" 

 

Tipo: Compartido. En el refranero egipcio encontramos el siguiente refrán:  ىه٥ذ ّغوح

 Zara´t šagarit "law k×n" we-saqet-ha be-mayya ,ٹڈ ٵبٿ ڇ ٍٲٍزچب ثپٍخ ٌبهٌذ ٝوؽذ ٽب ٌغٍِ ٽڂڄ

"ya rēt" Ðara¬et ma yg÷-š menno, Planté el árbol del "si acaso" y lo regué con el agua de 

"ojalá" y lo que dio fue "nada" (Taymýr 1349). Y en Palestina existe otro refrán más 

reducido: ىه٥ڂب اٹٺڈ ٝٺ٤ ٌبهٌذ, Zere´-na el-law Ðili´ ya rēt, Sembramos un "si" y dio un 

"ojalá" (Lub×ny: 394).  

Español: Si plantara "si" en tierra de "cómo" y se regara con "quizás" brotaría un "si 

fuera". Corriente 1353. 

De deseos nunca vi saco lleno. M.K 16.464. 

 

 

 

ٌذ اٹْڈٳ ٥ڂجو أثل ٽب ٌٞٺ٤ ڇهك                                               َگٹڈ                          (Tikr÷tī 4786) 

Lō siget eš- šōk ´anbar, abed  m× yeÐla´ warid 
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COND   regar-2SG.PRES    ART-espina.M.PL   ámbar.M   NEG    salir-3SG.PRES   flor.F.PL 

[21]                     Si riegas la espina con ámbar, nunca cosecharás flor 

 

La espina aquí se refiere al "villano del que nunca se espera el bien, y aunque le ofreces 

el bien, te da el mal". Hace referencia al villano que nunca hace el bien. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es la siguiente parte del 

poema de Mu½Ðafà ´Al÷ (at-Tikrītī, 1986:396): ٹڈ ٍٲٍذ اٹْڈٳ أثلا ٽب ٌؾپٸ اٹڈهك , Law saqayt 

aš-šawk abad m× ya¬mil al-warid, Si riegas la espina nunca cosecharás la flor.  

Tipo: Local.   

Español: El hacer bien a villanos, es echar agua en el mar. R.M:157. 

Al villano no le hagas bien, que es perdido; ni mal, que es pecado. M.K. 63.893. 

 

 

 

ٛ                                                           ٺگبٽب ڇها ؽٖبكڃ                                      (Tikr÷tī 5035)   

M× wara ¬a½×d-h lig×Ð 

NEG   tras  siega.M-3SG.POSS   espiga.M 

[22]                                        Tras su siega, no queda espiga 

 

Los campesinos en Iraq, tras cosechar las espigas del trigo y trillarlas, dejan los restos 

de las espigas, es decir, que aunque se llevan toda la cosecha, en el suelo quedan 

algunos granos de trigo que serán recogidos posteriormente por los pobres. El villano es 

aquel que se lleva toda la cosecha sin dejar ningún grano para los pobres. Se dice del 

tacaño y del villano que no dejan nada para los demás, sea cual fuere el valor del objeto. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٽب ڇهاء ؽٖبكح ٹٲبٛ  , M× 

wara‟ ¬a½×d-h liq×Ð, Tras su siega, no queda espiga (Alýsī: 124). 

    

En el dialecto de Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del 

dialecto. También hay un cambio morfológico, porque el pronombre posesivo se cambia 

de tercera persona singular en tercera persona plural: 

 

   (Dabb×ð:184)                                 فٺ٬ ؽٖبكڅټ ٽبٵڈ ٹٲبٛ                                                       

Jalfa ¬a½×d-hum māký liq×Ð 

 tras  siega.M-3PL.POSS   NEG   espiga.M 

Tras sus siegas, no dejan ninguna espiga 

 

Tipo: Compartido. En Palestina existe otro refrán parecido: ٛث٦ل ؽٖلڅټ ٌؾوٻ اٹٺٲب, Ba´d 

¬a½×d-hum ye¬ram el-leq×Ð, Tras su siega, se prohíbe la espiga (Lub×ny: 215).   

Español: De ruin mano, ruin dado. Bergua: 207. 

Largo para tomar, corto para dar. M.K. 41.608. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5058)                                       ٽب ٌَڈډ ىه٥ڄ                                                             

M× yeswà zara´-h 

NEG   valer-3SG.PRES   cosecha.M-3SG.POSS 
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[23]                                                 Su cosecha no vale 

  

Quiere decir que "no vale sembrarlo, porque no se puede sacar ningún aprovecho". Se 

dice de algo que no da provecho o beneficio. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Quien siembra en tierra ruin, llora al fin. Quien siembra en mala tierra, sólo 

coge hierba. Cobos: 39. 

 

 

 

ٹ٦ٍْو                                                   ٽب ٌپٍي ىه٣ اٹؾڂٞخ ٽڀ ا                              (Tikr÷tī 5103) 

M× yumayiz zari´ al-¬unÐa min aš-ši´÷r 

NEG   distinguir-3SG.PRES    cosecha.M   ART-trigo.F  PRP   ART-cebada.M   

[24]                            No distingue el campo de trigo del de cebada 

 

Quiere decir que "no sabe distinguir entre las espigas del trigo y las de cebada". Se dice 

del tonto y también de quien no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo da la misma frase (I£nyyān: 

263). 

Tipo: Local.   

Español: Harto es bobo quien no distingue un perro de un lobo. M.K 19.323. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5677)                                      ٽڀ ىه٥ٴ ٹجٍزٴ                                                             

Min zara´-k l-bayyt-k 

PRP   cosecha.M-2SG.POSS   PRP-casa.M-2SG.POSS 

[25]                                              De tu campo, a tu casa 

 

Da a entender que el que siembra y cosecha, llevará luego lo que había sembrado a su 

familia. Se aplica a quien trabaja para cuidar a su familia. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase (I£ny×n: 

281). 

Tipo: Local.    

Español: El que siembra y cría, tanto gana de noche como de día. Lo que yo siembro y 

yo planto, de mis hijos será sin quebranto. Cobos: 35 y 36. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5972)                                  ځلاٽخ ثيه ڇلا ځلاٽخ ىه٣                                                      

Nedāmet bazir wa-la ned×met zari´ 

arrepentimiento.F   siembra.M  CONJ   NEG   arrepentimineto.F   siega.M 
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[26]                            Más vale sentir al sembrar, que sentir al segar 

 

Es decir, "si a la hora de sembrar, el labrador no puede arar ni sembrar por algún 

motivo, se arrepentirá a la hora de cosechar, pero se arrepentirá más si sembró a la hora 

de sembrar, y la cosecha haya sido mala". Hace referencia a que hay que seguir 

trabajando en la agricultura y no dejarla nunca, sea cual sea el resultado. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase (I£ny×n: 

293). 

Tipo: Local.   

Español: Quien siembra a su hora, más veces ríe que llora; quien tarde sembró, siempre 

lloró. Quien no coge porque no siembra ¿a quién se queja? Cobos: 39. 

 

 

 

ٌغٍٴ اٹپڂغٸ                                                   هچٌب ىه٣ لا رزپبٌٸ ثب                          (Tikr÷tī 6405) 

Y× zari´ l× titm×yel, b×cher yeŷī-k el-manŷal 

VOC  espiga.M  NEG   presumir-2SG.PRES   mañana   tocar-3SG.PRES-2SG.PRON   ART-

hoz.M 

[27]                         Espiga, no presumas que mañana la hoz te toca  

 

Aquí la espiga hace referencia al hombre que vive bien. Quiere decir que "quien vive 

bien sin importarle lo que sucederá en el futuro, al final puede arrepentirse, ya que en la 

vida ocurre que muchos ricos se convierten en pobres tras perder todo lo que tienen". Se 

dice de la persona que vive bien sin importarle el futuro, ya que en la vida no todos los 

días son buenos. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En el dialecto de Mosul el refrán sufre un cambio tanto fonético debido al cambio del 

dialecto como morfológico donde se utiliza otro verbo, aunque tiene el mismo sentido: 

 

 (Dabb×ð:476)                          ٌبىه٣ لا رزٮڂغٸ ٩لا ٌغٍٴ اٹپڂغٸ                                                  

Y× zari´ l× titfenŷal, ġadda yeŷī-k el-manŷal 

VOC  espiga.M  NEG  presumir-2SG.PRES   mañana  tocar-3SG.PRES-2SG.PRON   ART-hoz.M 

Espiga, no presumas, que mañana la hoz te toca 

 

Tipo: Local.  

Español: Cuanto mayor es la fortuna, es menos segura. M.K 56.114 

No sabe el rico tras qué cierra puerta. R.M: 343. 

 

 

 

       (Dabb×ð:90)                                    أٹٍيه٣ ّڈٳ ٽٍؾٖل ڇهك                                                    

El-yezra´ šōk, me-ye¬½id ´inab  

ART-sembrar-3SG.PRES    espina.M.PL    NEG-cosechar-3SG.FUT   flor.F.PL 

[28]                              Quien siembra espinas, no cosechará flores 
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Similar al refrán [21]. Quien hace el mal cosecha solamente lo que siembra. Se refiere al 

malo que al final cosecha solamente su mal.   

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.   

Español: Quien siembra cardos, cosecha cardos. Donoso Loero: 158.  

Quien mal anda, mal acaba. Fernández: 31. 

 

 

 (Dabb×ð:91)                                   اٹٍيه٣ ّڈٳ ٌبٵٸ ؽڂ٢ٸ                                                       

El-yezra´ šōk, yakul ¬anÞal 

ART-sembrar-3SG.PRES   espina.M.PL   comer-3SG.PRES    tuera.M 

[29]                                      Quien siembra espina, come tuera  

 

Tiene el mismo sentido del refrán [28], porque quien siembra espinas no puede cosechar 

flores.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen de este refrán es la siguiente frase: ٽڀ  

 Man yazra´ aš-šawk l× ya¬½id b-hi al-´inaba, Quien siembra la ,ٌيه٣ اٹْڈٳ لا ٌؾٖل ثڄ اٹ٦ڂجب

espina no cosecha la uva (Mayd×nī 4116), (Zamajšar÷ I: 236).   

Tipo: Local.  

Español: Lo que se siembra se siega. Quien mal siembra, mal siega. Cobos.36 y 39. 

Quien abrojos siembra, espinas recoge. Panizo: 171. 

 

 

 

 (Dabb×ð :113)                           ثٖٸ ٹٶجب٧ ٥ٺى هڇً اٹَڈاٱً                                                    

Bu½al likb×ġ ´alà rýs es-sawaq÷ 

cebolla.PL   ART-buena.PL   PRP    cabeza.PL    ART-acequia.F.PL 

[30]                                       Cebolla buena, cerca de acequia 

 

En Mosul, la tercera ciudad en importancia de Iraq después de Bagdad y Basora, la 

agricultura desempeña un papel importante en su economía. La cebolla y otros 

productos agrícolas adquieren un alto grado de calidad siempre y cuando se siembren al 

lado del río. Este refrán se dice para alabar la calidad de las cosas buenas. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Lo mejor, mejor es. M.K 8.461. 

 

  

 (Dabb×ð: 201)                               ىه٣ اٹجبهؽخ ؽڈُ اٹٍڈٻ                                                       

Zari´ el-b×r¬a, ¬ōš el-yōm 

siembra.M   ART-ayer   siega.M   ART-hoy  
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[31]                                         Siembra de ayer, siega de hoy 

                           
Da a entender que "la siembra del trigo no lleva mucho tiempo, y hoy se siegan las 

espigas". Se dice del tiempo que se pasa rápidamente y también se dice de los niños que 

crecen rápidamente.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.   

Español: Vuela el tiempo sin alas. Rovira: 57.  

Vuela el tiempo sin mover las alas. M.K. 60.561. 

El niño viene, el mozo está, y el viejo se va. Los muchachos crecen, y los hombres 

envejecen. R.M: 165 y 278. 

  

 

 

 (Dabb×ð: 246)                                   ٙبٯ ٍڂڈ ثبٹؾٖبك                                                           

¾×q s÷n-ý b-l-¬a½×d 

hartarse-3SG.PRET     diente.M-3SG.POSS     PRP-ART-cosecha.M 

[32]                                              Se hartó ya de cosecha  

 

Se dice también en árabe: "No es lo mismo tener la mano en el fuego que tenerla en el 

agua". De esto se entiende que la persona harta no piensa cómo se siente el hambriento. 

Se dice de quien probó lo bueno y no quiere ya probar lo barato.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Cuando el pan se aguza, a su amo deshaucia. ¡Como estará la alhóndiga 

cuando no quiere trigo! Cobos: 66. 

 

 

 

  (Dabb×ð: 246)                                                          ٌَأٷ ٥ڀ اٹٍْٞبٿ ٽڂڈ ثي٩ڈ ڇاٹْٜ ٽڂڈ ؽٮ٪ڈ 

Yes‟al ´an eš-šeyÐ×n mino bazaġ-ý we-š-šaÐÐ mino ¬afaġ-ý 

preguntar-3SG.PRES   PRP   ART-diablo.M   quién   sembrar-3SG.PRET-3SG.PRON    CONJ  

ART-río.M   quién   escavar-3SG.PRET-3SG.PRON 

[33]                 Pregunta: ¿quién sembró el diablo? y ¿quién escavó el río? 

 

Quiere decir que "de tanto preguntar, puede preguntarse acerca de algo cuya respuesta 

es conocida por todos". En este sentido, habría que mencionar que la palabra "šaÐ" 

significa en el árabe de Iraq "río"; sin embargo, en árabe clásico significa "lago". En la 

mayoría de los países árabes, esta palabra se utiliza con el mismo significado del árabe 

clásico, mientras que en Iraq y en Egipto (Burckhardt, 1984: 38) esta palabra hace 

referencia al Tigris y al Éufrates, y al Nilo, respectivamente. Se dice de quien pregunta 

mucho y de quien pregunta sobre detalles conocidos por todo el mundo; es decir, las 

preguntas de los necios.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.  
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Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Pregunto: El que está muerto, ¿está difunto?  Pregunto: ¿la manteca es unto? 

Y vuelvo a preguntar: la manteca, ¿sirve para untar? M.K 51.969 y 51.971. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 292)                                    ٩لا أٍٲٍٴ ٌب ٵپڈٿ                                                          

Ġadan asq÷-k ya kamýn 

mañana   regar-1SG.PRES-2SG.PRON   VOC   comino.M 

[34]                                             Mañana te riego, comino 

 

Quiere decir que "mañana a lo mejor regaré la planta del comino". Se dice de las 

personas que hacen promesas, pero nunca las cumplen.    

 

Uso: Frecuente.   

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: ڈٿٽڈا٥ٍل اٹٶپ , Maw×´÷d al-

kamýn, Promesas de comino (Mayd×nī 1346), (az-Zamajšar÷ 420), (Æaliq×nī 32).  

 

En Basora el refrán también tiene un registro culto, pero tiene un cambio morfológico, 

puesto que en vez de decir "mañana" se usa "quizá": 

 

ٱل أٍٲٍٴ ٌب ٵپڈٿ                                                                                                (Dulayšī 1493) 

Qad asq÷-k ya kamūn 

quizá   regar-1SG.PRES-2SG.PRON   VOC   comino.M 

Quizá te riegue, comino 

 

Tipo: Compartido. En el refranero de Marruecos encontramos otro refrán parecido: ٩لا  

 Ġedda nesq÷k × l-k×mýn, Mañana te regamos, comino (Quitout: 88). En ,ځَٲٍٴ أ اٹٶبٽڈٿ

Egipto existe otro refrán parecido: ثبٹڈ٥ل اٍٲٍٴ ٌب ٵپڈٿ, B-l wa´d asq÷-k y× kamýn, 

Prometido, te riego, comino (Taymýr 841). En Siria el refrán tiene una forma más breve 

que en el resto de los países árabes: ثبٹڈ٥ل ٌب ٵپڈٿ, Bi-l-wa´d y× kamýn, Prometido, 

comino (Aswad II: 93). Y en Palestina existe otro refrán igual: ثبٹڈ٥ل ثَٲٍٴ ٌب ٵپڈٿ, B-l-

wa´d b-isqī-k y× kamýn, Prometido, te regaré, comino (Lub×ny: 232). 

Español: Del decir al hacer hay diez lenguas de mal camino. M.K 52.613. 

Del dicho al hecho, hay gran trecho. Santillana: 87. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 333)                                                            ٵٸ ٽب رْزٺڈا رٲٺ٦ڈا ڇثڂً أكٻ أما رْزٺڈا ٌٲٺ٦ٴ

Kull m× tištil-ý, teqla´-ý, we-Ibn Adam, i²a tištil-ý yeqla´-k 

todo  NT   sembrar-2SG.PRES-NT    cosechar-2SG.FUT-NT    CONJ     hombre.M   COND   

sembrar-2SG.PRES-3SG.PRON   cosechar-3SG.FUT-2SG.PRON 

[35]         Cuanto siembres, cosecharás; pero si siembras al hombre te cosechará 

 

Es decir, "tú sacarás provecho de cualquier semilla que cultives, pero si cultivas a un 

hombre, o sea, si tienes tratos con él, se afanará en perjudicarte". La palabra "el 

hombre" textualmente no está en el texto, sino "hijo de Adán", que significa "ser 

humano". 
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Marruecos existe el siguiente refrán parecido: ٵٸ ٽب ٩وٍزً ٌڂٮ٦ٴ  

 Kul m× ġresti yenef´-ek ġ÷r bin×dem il× ġresti-h yeql´-ek, Cuanto ,٩ٍو ثڂبكٻ الا ٩وٍزڄ ٌٲٺ٦ٴ

siembres, cosecharás; pero si siembras al hombre te cosechará (Quitout 432). En Egipto 

existe otro refrán parecido: أىه٣ اثڀ أكٻ ٌٲٺ٦ٴ, Ezra´ Ibn Ādam, yeqla´-ak, Cultiva al hijo 

de Adán y te cosechará (Taymýr 112). Y en Palestina existe otro refrán parecido:  ًّ ٵٸ

 Koll ši b-tizra´-h b-tiqla´-h illa beni-Adem i²a zira´t-h ,ثزيه٥ڄ ثزٲٺ٦ڄ الا ثڂً اكٻ اما ىه٥زڄ ٱٺ٦ٴ

qila´-k, Cuanto siembres, cosecharás; pero si siembras al hombre te cosechará (Lub×ny: 

638).      

Español: Cría cuervos, y te sacarán tus ojos. Santillana: 71. 

Quien cultiva plantas de flores, cobra en colores, y en olores; quien a hombres favorece, 

cobra en cascaras de nueces. Quien rosales plantó, en buenos olores la renta cobró; 

quien a hombres hizo bien, en ingratitud y desdén. M.K 33.440 y 33.441. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 350)                           لاثل ٽب رغً اٹؾجبثً أثضټ اٹوؽب                                                     

L× bud m× tiŷ÷ el-¬ab×bi ib-£um er-ri¬¬a 

deber-INF   entrar-3PL.PRES    ART-grano.F.PL   PRP-ART-molino.F   

[36]                         Granos de trigo, tarde o temprano llegan al molino 

 

Quiere decir: "tras arar la tierra y sembrar el trigo, viene por fin, la cosecha". Se dice de 

la cosecha que es el final de todo trabajo hecho. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Marruecos encontramos el siguiente refrán parecido: اٹيه٣ ٌلڇه  

 Ez-zre´ yedýr yedýr we-yer¥e´ l-wesÐ er-r¬à, La cosecha crece y ,ٌلڇه ڇٌوع٤ ٹڈٍٜ اٹوؽى

crece y vuelve a entrar en el molino (Quitout: 249). Y en Egipto existe otro refrán 

parecido: اٹٲپؼ ٌلڇه ڇٌٍغً ٹٺٞبؽڈٿ, El-qam¬ yedýr we-yeŷi li-l-Ð×¬ýn, El trigo crece y 

entra en el molino (Baqlī: 180).    

Español: Tarde o temprano, gavillas hay en mayo. M.K 13.785 

Pan y paja, todo se cae en casa. Cobos: 13.815. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 359)                                  لا ثبٹَبٱًٍ ڇلا ثبٹَٺٰ                                                        

L× b-s-s×qiy÷ we-l× b-s-siliq 

NEG    PRP-ART-acequia.F   CONJ    NEG   PRP-ART-acelga.M 

[37]                               No junto a la acequia, ni junto a la acelga  

 

Quiere decir que "la planta no está cultivada en la acequia ni está cultivada con la acelga 

en la granja". El refrán se aplica a una persona que está acusada de algo, pero realmente 

es inocente, y también se dice de la indiferencia ante dos cosas.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  
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Español: Lo mismo da ocho que ochenta. M.K 32.862. 

 

  

 (Dabb×ð: 373)                          ٹڈ هٍٙڂب ثبٹ٦ٮ٨ٍ ٵبٿ ٽٺٍڂب اٹٶڈٌـ                                                 

Lō riÅ-na b-l-´af÷ġ, kān m÷le-na el-kuwēj 

COND   bastar-1PL.FUT   ART-era.M.PL   COP    llenar-1PL.FUT   ART-choza.M 

[38]                            Si nos bastaran las eras, estaría la choza llena 

 

La persona, sea rica o pobre, cuando consigue algo, procura lograr lo mejor. Se aplica a 

quien pide lo bueno de las cosas.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: A la naturaleza con poco le basta; pero el hombre no se harta. De quien nada 

le basta, puede bien decirse que, por mucho que tenga, no tiene nada. M.K 33.867 y 

33.907. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 487)                               ٌؾَڀ كٱٍٲڈ ڇٌٶض٨ ٕلٌٲڈ                                                     

Yi¬sin daq÷q-ý we-yik£aġ ½adiq-ý 

dar-3SG.PRES   trigo.M-3SG.POSS   CONJ    aumentar-3SG.FUT     amigo.M.PL-3SG.POSS 

[39]                                 Quien trigo da, muchos amigos tendrá 

 

Porque el hombre rico y generoso siempre tiene muchos amigos. Se aplica al generoso 

que tiene las manos abiertas.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

 

 

 

 (Dabb×ð: 520)                                    ٽضٸ اٹيڅ٨ ٥بٹڂچ٨                                                           

Mi£il ez-zahaġ ´an-nahað 

como   ART-flor.F.PL   PRP-ART-río.M 

[40]                                                  Como flores al río 

 

Las flores en todos los refranes del mundo son el símbolo de belleza. El refrán se aplica 

a las cosas bonitas que dan un buen espectáculo.  

  

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Como unas flores. González 2005: 177.  

Lo hermoso, a todos da gozo. Lo hermoso es siempre gustoso. Belleza es riqueza, o por 

ella empieza. M.K 7.090, 7.091 y 7.132. 
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 (Dabb×ð: 520)      اٵڈ اف٨ٚ ٌڂجبً ڇأٵڈ أف٨ٚ ٌڂلاً ڇاٵڈ اف٨ٚ ٌزقٺى ٥بٹ٪بً                              

Aký ajÅaġ yinb×s we-aký ajÅaġ yind×s we-aký ajÅaġ yitjalà ´al-ġ×s 

haber-3SG.PRES   cosecha.M   besar-3SG.PRES.PAS   CONJ    haber-3SG.PRES    cosecha.M   

pisar-3SG.PRES.PAS   CONJ    haber-3SG.PRES    cosecha.M   poner-3SG.PRES.PAS   PRP-ART-

cabeza.M 

 [41]      Hay cosecha para besar, otra para pisar y otra para ponerla sobre la cabeza 

 

Da a entender que cada cual merece lo que tiene, ya que hay gente buena que merece 

todo lo que se le puede ofrecer, tal y como se dice en el mismo refrán: "besar" y "poner" 

sobre la cabeza. Al mismo tiempo, hay gente que no merece que se le ofrezca nada, en 

el refrán "pisar", pues se trata de gente mala. Hace referencia al tratamiento dado a cada 

cual, que se diferencia de uno a otro dependiendo del carácter y de la moral que tenga. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Trato, con todos; amistad, con pocos; confianza, con uno; intimidad, con 

ninguno. M.K 61.409. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 587)                                          ځيٷ ثٶوح                                                                 

Nazil bakra 

madrugar-3PL.PRET   segar-INF 

[42]                                                Madrugaron a segar 

 

Los campesinos en todo el mudo, a la hora de segar, salen temprano al campo y nunca 

cosechan tarde. Este refrán da importancia al tiempo ya que para hacer algo, hay que 

hacerlo en su tiempo y sin retraso.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Compartido. En Palestina existe otro refrán parecido que aconseja madrugar para 

cosechar: أؽٖل ٣ اٹجلهي ٱجٸ ٽب رغً اٹْڈثخ, I¬½id ´a-l-badri qabl m× tiŷi eš-šōba, Madruga a 

cosechar antes que haga calor (Lub×ny: 30).  

Español: Quien siega a su tiempo, siega de balde. Si te quedas atrás, menos fanegas 

tendrás.  Cobos: 53 y 54. 

 

 

   

 (Dulayšī 65)                                                                            أؽڈي اٹوٝت ثبٹٺٍٸ أما ىهٳ اٹَچٍٸ

I²a zirag es-Sihēl, a¬wi er-riÐab b-lēl 

COND   pasar-3SG.PRES    ART-canopea.M   segar-2SG.IMP    ART-dátil.M   PRP-ART-noche 

[43]                     Al pasar la Canopea, la siega del dátil por la noche sea 

 

Significa que "si se ve la estrella Canopea por la noche, y esto normalmente ocurre a 

principios de septiembre, pues es tiempo de la cosecha de los dátiles en Basora y en 

todo Iraq, por lo que se deben cosechar lo antes posible". Este refrán se utiliza en la 

época de la cosecha de los dátiles en Basora, ciudad conocida por su abundancia de 
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palmeras datileras, y se dice con el objetivo de que se hagan las cosas a su tiempo, sin 

retraso. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.    

Español: El que duerme en tiempo de siega, se deshonra. Quien siega a su tiempo, 

siega de balde. Si te quedas atrás, menos fanegas tendrás.  Cobos: 52, 53 y 54. 

 

 

 

ځڈٌذ ّغوح روډ ځبڇٌچخ ٥ْوح                                                أما                              (Dulayšī 79) 

I²a nuwet šaŷara, tara naw÷-ha ´ašra 

COND    pretender-2SG.PRES    árbol.F   COP    pretender-3PL.PRES   diez 

[44]            Si pretendes sembrar un árbol, verás que diez ya lo han intentado 

 

Este refrán hace referencia a que "si quieres sembrar un árbol, pero lo vas a hacer tarde, 

verás que hay gente que se habrá adelantado con la misma intención". Se dice cuando 

una persona pretende hacer algo, pero lo deja para más tarde, y luego se arrepiente, 

porque hay quien también piensa en lo mismo y no tarda en realizarlo. 

   

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.   

Tipo: Local.  

Español: Quien tarde anda, poca alcanza. Quien va al molino, y no madruga, los otros 

muelen y él se espulga. M.K 59.947 y 59.962. 

Quien tarde se levanta, no hará taza de plata. R.M: 431. 

 

 

 

 (Dulayšī 276)                                                                                   اٹجيه٥ٺى ٽڀ ثبىهڃ            

El-bazir ´alà men b×zir-h 

ART-cosecha.M   PRP    quien   sembrar-3SG.PRET-NT 

[45]                                Según quien la siembra, tal es la cosecha 

 

Da a entender que los hijos (la cosecha) se parecen a los padres (la siembra), y esto se 

aplica no solamente al parecido físico sino también al parecido moral. Se dice del 

parecido entre hijos y padres.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.       

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Los hijos salen a los padres. M.K 30.602.   

Cabra va por viña; cual la madre, tal la hija. Santillana: 57. 

 

 

  (Dulayšī 277)                                    ثيه ځ٦پخ ڇثيه ځٲپخ                                                          

Bazir ni´ama we-bazir n÷qma 
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semilla.M   buena.F  CONJ    semilla.M  mala.F 

[46]                                         Semilla buena y semilla mala 

 

La palabra "semilla" aquí hace referencia a los hijos. Este refrán no es el único caso en 

que se alude con esta palabra a los hijos, ya que se trata de una metáfora de uso muy 

frecuente en el árabe de Iraq. Con este refrán se da a entender que dentro de una misma 

familia se puede encontrar lo bueno y lo malo. Generalmente se utiliza para aludir a los 

hijos de una misma familia, en la que existe uno bueno y otro malo. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Local.  

Español: Los mellizos son, y uno nace para santo y el otro para ladrón. M.K 30.650. 

 

 

ي ثبٹضپوح                ٺچبٽوح ڇاٹلگبگ ٥ٺى اٹَپوح ڇاٹگاٹٮبځڈً ثب: رلاصخ ٽبٹچڀ ځٚوح          (Dulayšī 418) 

Tela£a m×l-hin ne²ra: El-f×nýs b-l-gamra we-d-dig×g ´alà es-samra we-ch-ch×yy b-£-

£amra 

tres   NEG-tener-3PL.PRES   elegancia.F    ART-lámpara.M   PRP-ART-luna   CONJ   ART-

tatuaje.F.PL   PRP-ART-morena.F   CONJ    ART-té.M    PRP-ART-siega.F 

[47] Tres [cosas] no son elegantes: Lámpara en noche lunar, tatuaje a la morena y tomar 

té en la siega 

 

Utilizar una lámpara en una noche con una luna brillante no es lógico porque la luz de la 

luna se encarga de alumbrar. Lo mismo se dice del tatuaje que se pone sobre la piel de 

una muchacha morena, ya que no es tan vistoso como el que pueda verse sobre la piel 

de una muchacha blanca. Igualmente, tomar el té en el momento de la siega, según las 

creencias de la población de Basora, no es conveniente, puesto que cosechar implica un 

trabajo duro, mientras que para tomar el té, hay que tener tiempo libre y tranquilidad. Se 

dice de aquel que hace las cosas en un momento inadecuado, es decir, que cada cosa 

tiene un momento adecuado para hacerse. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Lo tal dispuesto no guarda parentesco. M.K 19.224. 

 

 

 (Dulayšī 746)                                       كهة اٹپبي فٚو                                                           

Darub el-m×yy jaÅar 

camino.M   ART-agua.M   cosecha.M 

[48]                                      Camino del agua, está la cosecha 

 

Quiere decir que en el recorrido por donde pasa el agua se siembran las plantas y las 

hierbas. Se dice del efecto del agua como factor imprescindible en la agricultura.  

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  
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Tipo: Local.  

Español: Caudal de agua, caudal de oro. Cobos: 15. 

Donde hay agua hay maña. R.M: 137. 

 

 

 (Dulayšī 758)                                         كگٺخ فبٌوح                                                                

Dagla j×yyra 

palmera.F   mal.plantada.F 

[49]                                               Palmera mal plantada 

 

Normalmente, cuando se cultivan los árboles se puede observar que estos son plantados 

siguiendo una misma línea, como es el caso de los olivos en España, especialmente en 

Jaén. Sin embargo, algunos árboles no se plantan siguiendo la misma línea, es decir, se 

salen de la misma y dan una imagen fea por no estar alineados. Iraq es un país donde 

abundan las palmeras, especialmente en Basora, donde pueden verse algunas de estas 

palmeras mal plantadas. Se aplica al hombre que no se conoce y al extranjero, de los 

que uno no puede fiarse; también se dice de la mujer cuyo linaje es desconocido. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.    

Español: No fíes, no desconfíes, ni hijos ajenos críes, ni plantes viña, ni domes potro, ni 

tu mujer alabes a otro. M.K 15.948. 

 

 

 

 (Dulayšī 934)                           ىه٣ اٹپٍبځٍڀ أٌٞٺ٦ڄ هة اٹ٦بٹپٍڀ                                                  

Zari´ el-miy×n÷n, i-Ðala´-h rabb el-´×lam÷n 

cosecha   ART-necio.M.PL   guardar-3SG.PRES-NT    Dios 

[50]                                   Cosecha de necios, Dios la guarda 

 

Algunas veces los necios, con la buena intención que tienen, aciertan y logran 

fácilmente lo que quieren. Se dice de los necios que consiguen algo sin esfuerzo.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: De cuando en cuando, el necio acierta errando. M.K 45.043. 

 

 

 

ٹخ ٌڂْت اٹ٦ٺخ                                                         ٺچىه٣ ا                                   (Dulayšī 936) 

Zari´ ech-chilla yinšib el-´illa 

cosecha.M    ART-invierno    provocar-3SG.PRES     ART-enfermedad.F 

[51]                              Siembra de invierno, provoca enfermedad 

 

ٹخٺچا , es una palabra de origen kurdo (al-©anafī, 1982:302) que significa "cuarenta días", 

y se refiere a los cuarenta días en que es más fuerte el invierno (entre el 20 de diciembre 

y el 1 de febrero). La misma palabra, ٹخٺچا , se usa también para referirse a los cuarenta 
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días más calurosos del verano (entre el 1 de julio y el 10 de agosto). Así, la siembra en 

estos "cuarenta días", es decir, en pleno invierno, provoca preocupación (la enfermedad) 

por la dificultad de sembrar en este período. Se dice para prevenir la siembra en 

invierno y también la siembra con tardanza.       

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Coloquial  y oral.  

Tipo: Local.   

Español: Quien tarde siembra, llora a la hora de la siega. Quien tarde siembra, presto 

reniega. Cobos: 39. 

Quien tarde siembra, poco siega. . M.K 58.282. 

Quien siembra tarde, grano no aguarde. Junceda: 514. 

 

 

 

 (Dulayšī 937)                       ىه٥ڂب ڇاٹيها٣ الله ڇ ٹٺٍٞو ڇٽب ٍچٸ الله                                             

Zira´-na we-z-zarā´ All×h, we-li-Ð-Ðay÷r we-m× sehel All×h 

sembrar-1PL.PRET    CONJ     ART.sembrar-3SG.PART   Dios   CONJ     PRP-ART-ave.M   CONJ   

proveer-3SG.PRES   Dios 

[52]            Sembramos, y el propietario es Dios, y [es] para el pájaro, y Dios proveerá 

 

Los campesinos en todo el mundo tienen una gran confianza en Dios, para que tengan 

una buena cosecha, ya que de la cosecha, ellos prosperan y también será una provisión 

para los pájaros que comen lo que se cae de las espigas tras cosecharlas. Hace referencia 

a la confianza en Dios a la hora de sembrar y cosechar.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El refrán está basado en el versículo 64 de la sura 

56, al-W×q´aa (El acontecimiento): أاځزټ ريه٥ڈځڄ أٻ ځؾڀ اٹياه٥ڈٿ, A-antum tazra´ýna-hu am 

na¬nu az-z×ri´-ýn, La sembráis vosotroso o somos Nosotros los sembradores. El Corán. 

Ed. y trad. de Julio Cortés 1984:626. 

Tipo: Local.  

Español: Quien el granos en la tierra tira, en Dios cree y en Dios confía. Quien siembra, 

en Dios espera. Cobos: 38 y 39. 

 

 

 

 (Dulayšī 938)                         ىه٥ذ ٍپَټ فوٌَبځً  ځجذ ٥بگڈٷ                                                

Zira´t simsim jres×nī nibet ´×gýl 

sembrar-1SG.PRET    sésamo.M   Jurasani   brotar-3SG.PRET    espina.M.PL 

[53]                            Sembré sésamo de Jurasán y coseché espinas 

  

El sésamo "jres×nī" es una variedad de gran calidad. Al sembrar sésamo de este tipo, se 

supone que tendrá una buena cosecha y no cosechará nunca espinas. Se aplica a quien 

siempre tiene mala suerte.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial  y oral.  

Tipo: Local.      



129 
 

Español: Para los desgraciados todos los días son martes. Sevilla y Cantera, 786. 

Sembrar trigo y coger hierba ¡vaya faena! Un huevo, y ese huero. Cobos: 41y 514. 

 

 

 

ً ٌيڅً                                                            ٺڂگىه٣ ا                                     (Dulayšī 940) 

Zara´ en-nagis yezhi 

cosecha.M   ART-suciedad.M   brillar-3SG.PRES  

[54]                                          Cosecha de suciedad, brilla  

 

Quiere decir que la cosecha mal criada puede dar un buen fruto. Se dice del hombre 

bueno criado en malas condiciones por tener malos padres, o sea, que de un padre malo 

puede salir un hijo bueno.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial  y oral. 

Tipo: Local.     

Español: De gallina negra, huevos blancos. Cobos: 481. 

De potro sarnoso, caballo hermoso. Panizo: 192.  

De padre diablo, hijo santo. R.M: 122. 

 

 

 (Dulayšī 956)                                   ىٻ ىه٥ٴ ٥ڀ كڇاثً                                                          

Zim zara´-k ´an duw×b-i 

quitar-2SG.IMP    cosecha.M-2SG.POSS   PRP    bestia.F.PL-1SG.POSS 

[55]                                       Quita tu cosecha de mis bestias 

 

De este refrán se entiende que existe un mandato absurdo, porque lo que tiene que 

apartarse de la cosecha es la bestia y no al revés. Se dice de las acciones absurdas.     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Culto  y oral.  

Tipo: Compartido. En Siria encontramos otro igual: ًٍؽڈٷ ثٍلهٳ ٥ڀ ٭و, ©awil bayder-k 

´an faras-i, Quita tu cosecha de mi yegua (Aswad I: 157).    

Español: Matar la cabra para destetar el chivo, es desatino. Para azotar al perro que se 

come el hierro. M.K 19.255 y 19.268. 

 

 

 

 (Dulayšī 1367)                                                                          ٥ٺى هٌؾخ اٹجٖٸ ٌڂجذ اٹضڈٻ       

´Alà  r÷¬at el-bu½al, yenbit e£-£ým 

PRP   olor.F  ART-cebolla.M.PL   brotar-3SG.PRES   ART-ajo.M.PL 

[56]                                      Al olor de la cebolla, brota el ajo 

 

Porque el ajo y la cebolla tienen un olor similar, y también se parecen en la misma 

característica ya que se usan juntos en la mayoría de las comidas. Se dice de dos cosas 

que se parecen entre sí y de dos personas que siempre están juntas.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.    
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Registro y fuente: Culto  y oral.  

Tipo: Local.     

Español: Dijo la cebolla al ajo: Acompáñame siempre majo. M.K 10.445. 

Un asno rasca a otro asno. Cobos: 412. 
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3.3. Productos agrícolas 

3.3.1. Cereales y legumbres 

 

 

 

 (Tikr÷tī 279)                                      الأمهح ٽب رٍٖو ٵ٦ٴ                                                          

El-i²ra m× t½÷r ka´ak 

ART-maíz.F   NEG   COP-3SG.PRES    pastel.M.PL 

[57]                                     El maíz nunca puede ser un pastel 

 

Quiere decir que un grano de maíz no hace un pastel o una torta. Según at-Tikr÷tī, "los 

árabes comparan al villano con el grano de maíz mientras que el hombre bueno es 

comparado con el grano de trigo; el pastel y la torta son comparados con la nobleza". De 

esta manera, un villano no podría ser un noble. Se dice del villano que nunca podrá 

convertirse en noble. También significa "imposibilidad".  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: الأمهح لا رٍٖو ٵ٦ٴ  , Al-i²ra 

l× ta½÷r ka´ak, El maíz, nunca puede ser un pastel (Alýsī: 10).  

Tipo: Local.                                         

Español: Imposible es que nazca el perejil en el ascua. Nadie puede sacar del saco sino 

lo que dentro han echado. No hay galgo con dos rabos. M.K 32.432, 32.434 y 32. 452. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 313)                                       إٔ٪و ٽڀ اٹلفڂخ                                                             

A½ġar min ad-dujna 

más.pequeño   PRP    ART-mijo.F 

[58]                                            Más pequeño que un mijo 

 

Las cosas de tamaño muy pequeño se comparan con el mijo. Se refiere a las cosas muy 

pequeñas de tamaño. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Tipo: Local.    

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo da la misma frase (Alýsī: 13). 

Español: Como grano de mijo en boca de asno. González 2005: 164.  

 

 

 (Tikr÷tī 824)                                                                    اٹٺً ٽ٦ٍو٫ رلاثٍوڃ ؽڂٞزڄ ربٵٸ ٦ٍّوڃ    

Elli me-y´aruf ted×b÷r-h, ¬unuÐa-h takul ši´÷r-h 

quien   NEG-saber-3SG.PRES   administración.PL-3SG.POSS   trigo.F-3SG.POSS   comer-

3SG.PRES   cebada.M-3SG.POSS 

[59]                       Quien no sabe administrarse, su trigo come su cebada 

 

El origen de este refrán, según at-Tikr÷tī, "se atribuye a un campesino a quien le gustó 

tanto una yegua que quiso comprarla al precio que fuera; sin embargo, el vendedor le 

puso una condición fundamental: entregarle la cosecha a cambio de la yegua, que se 
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quedaría con el campesino hasta el momento de la siega. El campesino aceptó esta 

condición sin pensarlo bien. La yegua empezó a comerse las espigas de la cebada y, día 

tras día, se fue comiendo las espigas. Al final, el campesino se arrepintió mucho por no 

saber llevar bien sus asuntos". Se dice de quien no maneja bien sus asuntos. 

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ؽڂٞزڄ أٵٺذ , ٽڀ ٱٺخ رلاثٍوڃ 

 Min qilat tedab÷ra-h, ¬unuÐ-h akalat š´a÷r-h, Por falta de administración, su trigo ,٦ٍّوڃ

come su cebada (Alýsī: 21).  

 

En Mosul el refrán se pronuncia de manera diferente debido al cambio del dialecto: 

 

 (Dabb×ð: 78)                       اٹٺً ٽب ٦ٌو٫ رلاثٍوڇ ؽڂزٞڈا ربٵٸ ٦ٍّوڇ                                            

Elli me-y´aruf ted×b÷r-ý, ¬unuÐ-ý takul ši´īr-ý 

quien   NEG-saber-3SG.PRES   administración.PL-3SG.POSS   trigo.F-3SG.POSS   comer-

3SG.PRES   cebada.M-3SG.POSS 

El que no sabe administrase, su trigo come su cebada 

 

Tipo: Local.   

Español: Donde sale y no entra, el fin se le encuentra.R.M:139. 

Quien tiene cuatro y gasta cinco, no ha menester bolsico. M.K. 25.801. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 888)                         اٹٺً ٌلهي ٌلهي ڇاٹپٍلهي گجٚخ ٥لً                                              

Elli yedri, yedri we-l-maydri gabÅat ´adas 

quien   saber-3SG.PRES    saber-3SG.PRES  CONJ    ART-NEG.saber-3SG.PRES  QNT   

lenteja.M.PL 

[60]                              El que sabe, sabe, y el que no, dice: lentejas  

 

Este refrán tiene una anécdota graciosa. "Había un hombre que tenía una esposa muy 

guapa, pero en la que no confiaba. Un día, este hombre descubrió que su mujer le 

traicionaba, así que decidió detener al hombre que mantenía relaciones con su mujer. 

Pero, al no poder detenerlo, lo persiguió por todo el pueblo para matarlo. Mientras lo 

perseguía, pasó por una tierra sembrada con lentejas. El amante, mientras corría, cogió 

algunas espigas de lentejas y empezó a gritar: Salvadme, este hombre quiere matarme 

por haber cogido estas pocas lentejas. La gente detuvo al esposo y le regañaron mucho 

por haber perseguido a un hombre que había robado unas pocas lentejas. El esposo no 

supo contestar por vergüenza y por no querer decir la causa verdadera de su 

persecución. Tan sólo dijo: El que no sabe dice: lentejas". Hace referencia a quienes 

juzgan algo que desconocen y que, dejándose engañar por las apariencias, se forman un 

juicio sobre ello. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹني ٌلهي ٌلهي ڇاٹپب ٌلهي  

 Al-la²y yedri, yedri wa-l-maydri qabÅat ´adas, El que sabe, sabe, y el que  ,ٱجٚخ ٥لً

no, dice "lentejas" (Alýsī: 22).   

Tipo: Compartido. En Marruecos encontramos el siguiente refrán parecido: اٹٺً ٥به٫  

 Elli ´×ref, ´×ref w-ell÷ ma ´×ref kayqýl ´al-´ades, El que ,٥به٫ ڇاٹٺً ٽب٥به٫ ٵٍٲڈٷ ٥بٹ٦لً

sabe, sabe, y el que no, dice: lentejas (Quitout: 69). En Egipto existe otro refrán 
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parecido: ٌٲڈٷ ٥لًاٹٺً ٽب ٦ٌو٭ِ   , Elle ma ye´raf-š yeqýl "´ads", El que no sabe dice 

"lentejas" (Taymýr 381). Y en Palestina existe otro parecido:  اٹٺً ث٦ٍو٫ ث٦ٍو٫ ڇاٹٺً ٽب

٥لً: ث٦ٍو٫ ثٍٲڈٷ , Elli b-ye´araf, b-ye´araf w-elli ma b-ye´araf b-yeqýl: ´ads, El que sabe, 

sabe, y el que no, dice: lentejas (Lub×ny: 115).                         

Español: Quien forma juicios de pronto, es hombre alocado o tonto. M.K 35.539. 

 

 

                               

 (Tikr÷tī 1008)                         أٻ اٹپقْقِ ر٦ٍِ ٥ٺى فجي اٹ٦ٍْو                                               

Umm el-mejašjaš ta´÷š ´alà jubz eš-ši´÷r 

madre.F   ART-oro.M   vivir-3SG.PRES   PRP    pan.M   ART-cebada.M 

[61]                                La que se pone oro, come pan de cebada 

 

A las mujeres, especialmente en el mundo árabe, les gusta mucho el oro, que consideran 

un complemento esencial. Este hecho se da tanto en mujeres adineradas que disponen 

del suficiente dinero para comprarlo como en aquellas que disponen de poco. El hecho 

es que existen mujeres ―esto todavía puede observarse en el mundo árabe― que 

ahorran mucho para comprar estos complementos, aunque ello pueda afectar a otras 

cosas fundamentales de su vida cotidiana; es decir, algunas mujeres incluso lo hacen en 

menoscabo de la compra de alimentos con el fin de poder ahorrar y así comprarse una 

cadena, un collar, un anillo de oro, etc. Se aplica a aquellas mujeres que ahorran para 

poder comprar oro o para arreglarse. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.   

Español: Sufrir cochura por hermosura. Por hermosura, pasar amargura. M.K 44.046 y 

44.047. 

Pasar amargura por ganar hermosura. Junceda: 437. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1265)                             ثبگٺخ ٌبثَخ ٽب ٌٞٺ٤ ثٍچب كڅڀ                                                     

B×gila y×bsa, m× yiÐla´ b÷-ha dihin 

haba.F   seca.F   NEG    salir-3SG.PRES   PRP-3SG.PRON   aceite.M 

[62]                                            Haba seca, no tiene aceite 

 

"Los iraquíes creen que comer mucho habas secas puede provocar necedad, porque 

dichas habas carecen de aceite, por lo tanto se añade aceite a las habas para darles un 

sabor diferente". Aquí las habas secas se comparan con el villano por ser una persona 

que carece de generosidad. Se aplica al hombre villano.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Al villano, con el dinero en la mano. M.K 63.885. 

De ruin mano, ruin dado. R.M: 124. 

Escaso por un huevo y ruin por dos. Cobos: 488. 
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ٽخ ڇاٹجبگٺخ                                              ٺچاٹقٌ ڇا: رلاصخ ٌغٍجڀ اٹ٦ٺخ                      (Tikr÷tī 1691) 

Tel×£a yeŷ÷ben el-´illa: El-jes we-ch-chima we-l-b×gila 

tres   traer-3PL.PRES    ART-enfermedad.F    ART-lechuga.M  CONJ     ART-trufa.F   CONJ  

ART-haba.F 

[63]                        Tres [cosas] traen lo malo: Lechuga, trufa y haba 

 

Porque en Iraq se abonan las lechugas con excrementos del ser humano, mientras que la 

trufa, aunque es cara, provoca gases abdominales, al igual que las habas. El propósito de 

este refrán es reducir el consumo de algunos productos agrícolas.   

 

Uso: Poco frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En Mosul el registro del refrán aquí se convierte de coloquial en culto: 

 

اٹقٌ ڇاٹٶپبْ ڇاٹجبعلا                                                  : صلاصخ ٥ٺخ                            (Dabb×ð: 140) 

¢el×£a ´illa: al-jas wa-l-kama‟ wa-l-b×gila 

tres   ART-enfermedad.F   ART-lechuga.M  CONJ    ART-trufa.F   CONJ    ART-haba.F 

Tres [cosas] malas: Lechuga, trufa y haba 

 

Tipo: Local. 

Español: Aceituna, una es oro, dos, plata, y la tercera mata. M.K 430. 

Aceituna, una; dos, mejor, tres peor. Cobos: 126. 

     

 

 

 (Tikr÷tī 2075)                                                                               ؽٜ عوٌِ ٌٍٖو ٥ٍِ           

©uÐ ŷir÷š yi½÷r ´ēš 

poner-2SG.IMP    trigo.M   COP.3SG.PRES    pan.M 

[64]                                                  Pon trigo, coges pan 

 

Para poder preparar una cosa o una comida, hace falta disponer de sustancias que se 

complementan y que dan como resultado esa cosa o comida. Por ejemplo, para hacer 

pan en casa, hace falta tener, además de la harina, agua, levadura y sal. Se utiliza para 

indicar la proporcionalidad entre dos cosas. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: El buen trigo hace pan bueno. R.M: 149. 

De tal harina, tal pan. De tal árbol, tal madera. M.K 53.024 y 53.206. 

 

 

 (Tikr÷tī 2198)                             فجي اٹ٦ٍْو ؽٖوح ٥ٺى اٹٮٲٍو                                                   

Jubz eš-š´a÷r ¬a½ra ´alà al-faq÷r 

pan.M   ART-cebada.M   nostalgia.F   PRP    ART-pobre.M 

[65]                                    Pan de cebada, nostalgia para el pobre 
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Da a entender que "el pan de cebada, aunque es barato, resulta difícil de conseguir para 

una persona muy pobre, por no tener el dinero suficiente para comprarlo". Se dice del 

pobre que vive desgraciadamente, y también del que merece mucho y le dan poco.     

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: فجي اٹ٦ٍْو ٥ٺى اٹٮٲٍو ٵضٍو  , Jubz 

aš-ši´÷r ´alà al-faq÷r ka£÷r, Pan de cebada, al pobre será mucho (I£ny×n: 103). 

Tipo: Local.                           

 

 

                                     

 (Tikr÷tī 2199)                                               فجي ٦ٍّو ڇٽً ثٍو                                                

Jubz ši´÷r wa-mayy b÷r 

pan.M   cebada.M  CONJ   agua.M   pozo.M 

[66]                                        Pan de cebada y agua de pozo 

                  

El origen de este refrán se remonta a la historia del Profeta Zakariyya (Zacarías). Según 

el Corán, Dios le prometió al Profeta Zakariyya que tendría un hijo, a pesar de que él y 

su esposa eran ancianos; incluso, Dios ya había elegido nombre a este niño, tal y como 

rezan los siguiente versículos del Corán: أم ځبكډ هثڄ هة لا رنهځً ٭وكا ڇاځذ فٍو اٹڈاهصٍڀ  ڇىٵوٌب

-Wa-Zakariyyā. I² nādà Rabba-hu, Rabbi lā ta²ar ,٭بٍزغجڂب ٹڄ ڇڇڅجڂب ٹڄ ٌؾٍى ڇإٺؾڂب ٹڄ ىڇعڄ

n÷ fardan wa-anta jayeru al-wāri£÷n. Fa-staŷab-nā la-hu wa-wahab-nā la-hu Ya¬yya wa-

a½la¬-nā la-hu zawŷa-h, Y a Zacarías. Cuando invocó a su Señor: "¡Señor! ¡No me 

dejes solo! ¡Pero Tú eres el Mejor de los herederos!" Y le escuchamos y le regalamos a 

Juan e hicimos que su esposa fuera capaz de concebir (El Corán, ed. y trad. de Julio 

Cortés, 1984: 390). Al cumplir la promesa, el Profeta Zakariyya y su esposa decidieron 

ayunar un día entero, y rompieron su ayuno con un pan de cebada y un poco de agua de 

pozo. Hasta el día de hoy, algunas mujeres que no tienen hijos, ayunan un día fuera del 

mes de Ramadán, con el fin de poder concebir un hijo. Se dice de quien vive con 

pobreza, pero con nobleza. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. Basado en los versículos (89 y 90) de la Sura 

Los profetas.  

Tipo: Local.     

Español: En la mesa del noble parece bien la torta del pobre. El más humilde, con 

menos vive. M.K 31.882 y 31.913. 

 

 

 

ّٺڈٿ ٕبهد اٹقٺٞخ                                                 , فجيځب ؽڂٞخ                            (Tikr÷tī 2205) 

Jubaz-na ¬unÐa, šlōn ½×ret el-jalÐa 

panificar-1PL.PRET    trigo.F   cómo   COP.3SG.PRET    ART-masa.F 

[67]                            Hicimos pan del trigo y ¡cómo salió la masa! 

 

El hombre, para engañar a otros, utiliza todos los métodos necesarios a fin de lograr su 

propósito, incluso para hacer la masa de la harina. Generalmente, cuando el pan es 

citado en algún refranero, siempre se vincula a la bondad y a la honradez. Sin embargo, 

en este refrán quiere decir que aquella persona que quiere engañar a los demás, puede 

hacerlo incluso en la masa del pan, ya que podría echar más sal o más levadura, para 
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hacer que la masa salga mal. Se utiliza para protestar en contra de quienes engañan a 

otros. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.  

Español: Hacer de blanco negro y de lo negro blanco no es de hombre franco. Con 

levadura mala, no harás buena masa. M.K 48.736 y 21.269. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2688)                                ىڇاٿ اٹجٺل ڇلا ؽڂٞخ اٹغٺت                                                     

 Zw×n el-balad we-l× ¬unÐat el-ŷalab 

cizaña.M   ART-pueblo.M   CONJ    NEG   trigo.F   ART-extranjero.M 

[68]                           Más vale la cizaña del pueblo que el trigo extranjero 

 

"Zwān" es una planta graminácea que crece en los sembrados y cuyos granos tienen 

color negro. Pueden ser venenosos si se mezclan con los del trigo, porque contienen un 

principio tóxico. Es, entonces, un grano menudo e insignificante y hace que las 

cosechas pierdan valor. Se dice acerca de que los hombres prefieren lo que tienen y se 

contentan con ello. 

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En Mosul el refrán se pronuncia con alguna diferencia debido al cambio fonético, donde 

se aproxima más al registro culto: 

 

 (Dabb×ð: 220)                            ىٌڈاٿ ثلاكځب ڇلا ؽڂٞخ اٹ٪وٌت                                                    

Ziw×n bl×d-na wa-l× ¬unÐat al-ġar÷b 

cizaña.M   pueblo.M-1PL.POSS   CONJ    NEG   trigo.F   ART-ajeno.M 

Más vale la cizaña de nuestro pueblo que el trigo ajeno 

 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido:  ىڇاٿ اٹجٺل ڇلا اٹٲپؼ

 Ziw×n balad-na we-la l-qam¬ e½-½al÷bi, Más vale la cizaña de mi pueblo que el ,اٹٖٺٍجً

trigo ½al÷bi (Taymýr 1568). En Siria existe otro refrán parecido: ٍڈً اٹجٺل ڇلا ٱپؼ اٹغٺت, 

Sýs el-balad we-la qam¬ eŷ-ŷalab, Más vale gusano del pueblo que el trigo ajeno 

(Aswad II: 34). Y en Palestina existe otro refrán igual: ىڇاٿ اٹجٺل ڇلا ٱپؼ اٹغٺت, Zw×n el-

balad we-la qam¬ eŷ-ŷalab, Más vale la cizaña del pueblo que el trigo ajeno (Lub×ny: 

400).    

Español: Más valen granzas de mi era que trigo de troja ajena. Cobos: 56. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2940)                                     ٦ٍّوٳ ڇلا ؽڂٞزچټ                                                          

Ši´÷r-k wa-la ¬unÐat-hum 

cebada.M-2SG.POSS   CONJ    NEG    trigo.F-3PL.POSS 

[69]                                       Más vale tu cebada que su trigo  
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Se dice cuando un ser querido regala algo que, aunque no tiene mucho valor (la cebada), 

es mejor que muchos otros regalos, aunque sean de más valor que la cebada (el trigo). 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Compartido. En Egipto (Taymýr 1680) y en Palestina (Lub×ny: 445) encontramos 

el siguiente refrán parecido:  ٦ٍّوځب ڇلا ٱپؼ ٩ٍوځب , Ši´÷r-na wa-la qam¬ ġēr-na, Más vale 

cebada propia que trigo ajeno.   

Español: Más valen granzas de mi era que trigo de la ajena. Bergua: 315. 

 

  

 

 (Tikr÷tī 2949)                                   ّ٪ٺڄ ٽضٸ أٵٸ اٹجبگٺخ                                                         

Šuġl-h mi£il akil el-b×gila 

trabajo.M-3SG.POSS    como   comer-INF    ART-haba.F 

[70]                                      Su trabajo es como comer habas 

 

Las habas son un alimento que generalmente se come cuando se tiene prisa. En Iraq, 

tanto antiguamente como en la actualidad, existen muchos vendedores ambulantes de 

este producto. Los iraquíes comparan a quien no aprovecha su trabajo con quien come 

habas. Se dice de quien trabaja, pero sin llegar a cubrir sus necesidades vitales. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial  y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Trabajar para manducar. Trabajo de provecho, tornar a hacer lo hecho. 

Trabajar y no comer son pasos de la muerte. M.K. 61.272, 61.313 y 61.333. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3083)                                     ٕبه ثب١ٮٍوڃ ٝؾٍڀ                                                          

¼×r b-iÞfir-h Ði¬÷n 

COP.3SG.PRES    PRP-uña.F.PL-3SG.POSS    harina.M 

[71]                                            En su uña, está la harina 

 

Significa que "era muy pobre, pero cuando tuvo suerte y se cambió su vida tras 

conseguir algo, como el dinero, lo primero que hace es presumir y olvidar cómo vivía 

antes". Se dice de quien era pobre y se hace rico rápidamente y olvida sus orígenes 

humildes.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora.   

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٕبه ثب١ٮب٭ٍوڃ ٝؾٍڀ  , ¼×r b-

aÞ×fir-h Ða¬÷n, En su uña, está la harina (Alýsī: 72). 

Tipo: Local.                                         

Español: De atrás viene la cebada. Cuidando dónde vas, te olvidas de dónde vienes. 

¿De cuándo acá Perico con guantes? M.K 47.857, 47.330 y 47.464. 
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 (Tikr÷tī 3100)                                       ٕبٌوح ّڈهثخ                                                              

¼×yra šōrba 

COP.3SG.PRES    sopa de lenteja.F 

[72]                                           Ser como sopa de lentejas 

 

El origen de este refrán, según at-Tikr÷tī, "se atribuye a un grupo de solteros que 

decidieron vivir juntos. Un día, decidieron hacer sopa de lentejas por ser fácil de 

cocinar. Mientras uno de ellos cocinaba, vino su compañero para probar las lentejas y le 

dijo que hacía falta echar un poquito más de sal. Luego vino otro, y le dijo que hacía 

falta echar un poquito más de agua, porque estaba muy salada. Así fueron viniendo uno 

tras otro y, al final, la sopa salió muy mal". Se dice de algo caracterizado por el caos y 

el desorden. 

 

Uso: Frecuente.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.    

Español: Ser un cajón de sastre. Junceda: 554. 

Todo va al revés y sin cabeza ni pies. En la casa en que no hay gobierno, de un 

repizquito se va a un pan tierno. M.K 17.086 y 17.102. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3831)                                       ٭زؼ ڇهك اٹجبگٺخ                                                             

Fata¬ warid el-b×gila 

abrir-3PL.PRET    flor.F.PL    ART-haba.F 

[73]                                      Flores de habas han florecido ya 

 

El origen de este refrán, según at-Tikr÷tī, "se remonta a Bagdad durante la ocupación 

otomana. En aquellos tiempos, la ingesta de bebidas alcohólicas en público era 

considerada como algo grave debido a la influencia de la corriente religiosa, cosa que 

aún se da hoy en día; por lo tanto, se tomaba vino en oscuras tabernas donde no entraba 

el sol, cosa que disgustaba a quienes bebían, pero a lo que se veían obligados a ello por 

motivos de seguridad. Sin embargo, durante la primavera y con el florecimiento de las 

habas, se pueden ver muchos grupos de personas en las granjas y en los terrenos de 

cultivo de las habas, en las afueras de Bagdad. Así se creó la relación entre estos grupos 

de bebedores de vino y las habas, ya que ellos cantaban alabando a las habas". Se dice 

de las cosas que traen alegría. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Las flores de mayo, alegran el ánimo. M.K 24.970. 

 

 

 (Tikr÷tī 3916)                                  ٭ٺڈً اٹؾپٔ ڇاٹجٖٸ                                                        

Flýs el-¬ummu½ we-l-bu½al 

dinero   ART-garbanzo.M.PL   CONJ    ART-cebolla.M.PL 

[74]                                       Dinero de garbanzos y cebollas 
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"Si un hombre paga su deuda en cuotas pequeñas, se comparan estas cuotas con el 

garbanzo y la cebolla, y quiere decir que las cuotas son de muy poca cantidad". Se dice 

en boca de quien consigue su dinero con mucha dificultad, tras prestarlo.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.    

Español: Deuda real, se cobra tarde. M.K 17.448. 

 

 

ڇٷ ٍپَټ الا رٺچټ                                                         زگلا                                   (Tikr÷tī 4526) 

L× tagýl simsim ila till-ham 

NEG   decir-2SG.PRES   sésamo.M   antes  comer-2SG.PRES   

[75]                             No digas sésamo antes de haberlo comido 

 

Porque hasta que no consigas el sésamo no puedes comerlo. Se dice para no dar prisa en 

los asuntos que necesitan paciencia.       

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.    

Español: No vendas la piel del oso antes de haberlo muerto. M.K 52.438. 

No me digas en cesta hasta que pase Santa Waldesca. Cobos: 149. 

(Santa Waldesca, 31 de enero, femenino del nombre germano Waldo que significa 

"aquella que gobierna con sentido). 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5757)                                                          ٌو      ٺگٽڀ گبٹٴ رْزوي ٦ٍّو رقٖو ٽزقٖو ثب

¿Min g×l-k tištiri ši´÷r? tij½ar me-tij½ar b-l-g÷r 

quien   decir-3SG.PRET-2SG.PRON   comprar-2SG.IMP    cebada.M   perder-2SG.PRES  NEG-

perder-2SG.PRES    PRP-ART-infierno 

[76]                    ¿Quién te dijo: compra cebada?  Pierdas o no, al infierno 

 

La anécdota de este refrán "tuvo lugar, exactamente, en el año 1931". Según at-Tikr÷tī 

(1986:304) y ´Az÷z ©iŷiyya (2004:211), "cuando el mundo sufría de las consecuencias 

de la crisis mundial, sucedió que algunos comerciantes compraron mucha cantidad de 

cebada con el propósito de ganar mucho dinero a causa de la crisis que dejó su huella en 

Iraq, pero que al final perdieron todo el dinero". Esto motivó que Mulla ´Abýd al-Karjī 

(1861-1946), conocido poeta iraquí, compusiera un poema satírico dedicado a estos 

comerciantes. El refrán es un verso del poema, y forma parte de aquellos refranes que 

habían sido, en un principio, un verso poético. Este refrán aún es utilizado y se dice de 

quien por su propia culpa acaba perdiendo mucho dinero. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase que 

constituye una parte del poema de Mulla ´Abýd al-Karjī (´Az÷z ©iŷiyya, 2004:312).  

Tipo: Local.  

Español: Lo que fue por tu culpa: no tiene disculpa. R.M: 270. 
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٦ٌبٽٺٴ ٥بٹؾڂٞخ ڇٌج٦ٍٴ ٦ٍّو                                                                                   (Tikr÷tī 6570) 

Ye´×ml-k ´al-¬unÐa we-yeb÷´-k š´a÷r 

enseñar-3SG.PRES-2SG.PRON    PRP-ART-trigo.F   CONJ    vender-3SG.PRES-2SG.PRON    

cebada.M 

[77]                                Trata contigo de trigo, y te vende cebada 

 

Quiere decir que "el hombre engañoso te enseña el trigo y te vende, en vez del trigo, 

cebada sin que te des cuenta". Se aplica al engañoso. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.   

Español: Pregonar vino y vender vinagre. González 2005: 102.  

Paja triga, hace medida. M.K 21.176. 

 

 

 

ٌو ٽب ٦ٌو٫ اٹؾڂٞخ ٽڀ اٹ٦ٍْو                                                 پبپ                            (Dabb×ð: 107) 

Pap÷r m× ye´aruf el-¬unÐa min eš-ši´÷r 

Papīr   NEG-distinguir-3SG.PRES    ART-trigo.F    PRP-ART-cebada.M 

[78]                             Papīr no sabe distinguir, el trigo de la cebada 

 

"Pap÷r es un nombre propio; era un hombre que vivía en Mosul, conocido por su 

necedad". Este hombre no sabía distinguir entre cosas tan sencillas que eran sabidas por 

todos. Se dice del hombre necio que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Confundir las churras con las merinas. González 2005: 160.  

Hay hombres que no distinguen lo que es aceite de lo que es pringue. M.K  19.324. 

 

  

 

 (Dabb×ð: 170)                          ؽڂٞخ اٹيٌڂخ اٹٺچ ڇاٹپزوثخ ٹ٦ٍبٹچ                                                  

©unÐa ez-zzena ilich we-l-mtaruba l-´iy×l-ch 

trigo.F    ART-buena.F   PRP-2SG.POSS    CONJ    ART-sucia.F   PRP-suegra.F-2SG.POSS 

[79]                          El trigo bueno para ti, y el sucio para tu suegra 

 

La mala relación entre suegra y nuera, se puede ver en la tradición popular de todos los 

pueblos, y esto se refleja en los refranes. Quiere decir que "la cosa buena es para la 

nuera, y la mala es para su suegra". Hace referencia a la división injusta.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Suegra y nuera comen mal a una mesa. M.K 59.059.  
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 (Dabb×ð: 176)                     فجي اٹ٦ٍْو اٹقپواٿ ڇّٲل ٍٝت ٥بٹغڈ٥بٿ                                          

Jubz eš-š´a÷r el-jamr×n we-šgadd Ðayyb ´a-l-ŷý´×n 

pan.M   ART-cebada.M   ART-fermentado.M  CONJ    cómo   cuanto  sabor-3SG.PRET   PRP-

ART-hambriento.M 

[80]                  Pan de cebada [y] duro, y cómo es de bueno para el hambriento 

 

Porque la persona que tiene mucha hambre para él cualquier cosa, sea cual sea su valor, 

seguro que tiene buen sabor. Se dice del pobre cuando no puede conseguir ni comprar lo 

que quiere, así cuando le den pan duro de cebada, seguro que se pone alegre.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: A buen hambre no hay pan duro. A gran hambre no hay pan malo, ni duro, ni 

bazo. M.K 29.772 y 29.784. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 210)                                      هى اٹ٦ٲ٨ أٽغوة                                                           

Ruzz el-´Akaġ imŷarab 

arroz.M   ART-´Akra   probado 

[81]                                          Arroz de ´Akra es probado 

 

´Akra es un pueblo que está situado en el noreste de Mosul, se conoce por el cultivo de 

arroz de buena calidad. Se dice del hombre bueno que no hace falta alabarlo; sólo 

mencionando su nombre, la gente sabe quién es.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Queso de Peñafiel y tocino de Curiel. Vergara Martín: 341.  

Uva Jaén negra, el paladar me alegra, y más la moscatel, dulce como la miel. Cobos: 

157. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 268)                                       ٥لً ڇ٭ڈد                                                              

´Adas we-fawit 

Lenteja.M.PL   CONJ    pasar-1SG.PRES 

[82]                                                    Lenteja, y paso 

 

Quiere decir que "yo sólo como lentejas casi todos los días, porque no tengo para 

comprar carne o pescado". Se dice de quien vive con escasez y pobreza. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.  

Español: Con pan y vino se anda el camino. R.M: 82. 

A ramal y media manta. Cobos: 287. 
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 (Dabb×ð: 268)                            ٥لً ثزواثڈ ڇٵٸ ًّ ثؾَبثڈ                                                    

´Adas b-tr×b-ý, we-kull š÷ b-¬s×b-ý 

Lenteja.M.PL   PRP-polvo.M-3SG.POSS   CONJ    cada   cosa   PRP-valor.M-3SG.POSS 

[83]                             Lentejas con su polvo, y cada cosa por su valor 

 

Cualquier cosa tiene su precio, incluso tratándose del mismo producto, ya que dentro 

del mismo género podemos encontrar cosas de buena calidad y otras de calidad inferior. 

Es el caso de las lentejas que varían sus precios según su calidad. Se dice del valor que 

tiene cada cosa.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Líbano existe el siguiente refrán parecido: ٥لً ثزواثڄ ٵٸ ًّ  

 Adas b-tr×b-o. Koll š÷ b-¬½×b-o, Lentejas con su polvo. Cada cosa por su valor´ ,ثؾَبثڄ

(Aswad I: 241). En Palestina encontramos otro refrán parecido: ٵٸ ًّ ثؾَبثڄ ٥لً ثزواثڄ , 

Koll šī b-¬s×b-h ´adas b-tr×b-h, Lentejas con su polvo, y cada cosa por su valor 

(Lub×ny: 638). Y en Egipto existe otro refrán parecido: اٹ٦لً ثزواثڄ ڇٵٸ ًّ ثؾَبثڄ, El-

´ads b-tr×b-o we-koll ši b-¬s×b-o, Lentejas con su polvo, y cada cosa por su valor 

(Baqlī: 232).     

Español: Cada cosa tiene su precio. R.M: 64.  

Toda cosa es de precio según es amada o de provecho. M.K 51.824. 

Carne y sebo, todo cuesta dinero. Cobos: 540. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 276)                               ٥ٺى څبٹوځخ ٝؾٍڂچ ځب٥ټ                                                        

´Alà hel-rana, Ði¬÷n-ch n×´im 

PRP    DEM-ART-ritmo.F   harina.M-2SG.POSS    fino.M 

[84]                                        A este ritmo, tendrás harina fina 

 

Quiere decir "si sigues con este ritmo al moler el trigo ―un trabajo que se realiza por 

mujeres exclusivamente― al final tendrás una harina fina; pero después de muchas 

horas de trabajo". Se aplica a la persona que hace su trabajo lentamente, mientras que se 

requiere hacerlo con prisa.    

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Date prisa; pero despacio. Date prisa, pero no corras. M.K 52.416 y 52.417. 

Vísteme despacio, que estoy de prisa. González: 307. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 404)                           ٽضٸ فجي اٹ٢٪خ لا ٌٍْٸ ڇلا ٌؾٜ                                                   

Mi£il jubz eÞ-Þaġa l× yešīl we-l× ya¬uÐ 

como   pan.M   ART-maíz.F   NEG   engrandecer-3SG.PRES   CONJ   NEG   empequeñecer-

3SG.PRES 

[85]                    Como pan de maíz, no se engrandece ni empequeñece 
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Generalmente, cuando al trigo se le añade agua y levadura parece que aumenta su 

tamaño; es decir, la masa de trigo tiene un tamaño mayor que la masa de harina. Sin 

embargo, la harina de maíz, aunque se le añada agua y levadura, mantiene su mismo 

tamaño. Se dice de las cosas o personas que no cambian y se mantienen en su misma 

situación, ni evolucionan ni retroceden. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: La vanagloria florece, mas no engrandece. M.K 47.727. 

 

 

 

٥لٍٴ ثلا كڅڀ                                                       : ٽؾل ٌٲٺڈ                                (Dabb×ð: 420) 

Ma¬ad yaqul-ý: ´adas-k b-l× dihin 

nadie   decir-3SG.PRES    lenteja.M-2SG.POSS   sin   aceite.M  

[86]                                  Nadie le dice: tu lenteja no tiene aceite 

 

"De quien hace su trabajo buenamente de modo que nadie puede censurarlo, se dice 

entonces que su lenteja tiene aceite". En cambio, se dice "tu lenteja no tiene aceite" de 

quien no hace bien su trabajo". Se dice del hombre que hace buenamente su trabajo.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Quien bien trabaja, bien come, y su casa alhaja. M.K 61.275. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 521)                                 اٹٍٞجـ ؽَڈ ٌزؾَبځڈ                                                          

El-yeÐbaj ¬asý, yet¬×sn-ý 

ART-cocinar-3SG.PRES    lenteja.M.PL   comer-3SG.FUT-NT   

[87]                                      Quien cocina lentejas, las comerá 

 

La persona que hace el mal, vendrá un día que lo pague, o sea, que cosechará lo que 

antes había sembrado. Se dice de quien hace el mal, y que luego cosechará el mal 

mismo. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.    

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Quien mal siembra, mal siega. Tal sementara, tal siega. Cobos: 39 y 43. 

El hombre que siembra abrojos mire dónde pone el pie. M.K 38.422. 

Quien mal anda, mal acaba. Fernández: 31. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 552)                               ّبة هاًٍ ڇاٹ٦لً ٽب هكؿ                                                    

Š×b r×s-ī we-l-´adas m× ridej 
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encanecer-3SG.PRET   cabeza.M-1SG.POSS   CONJ    ART-lenteja.M.PL   NEG-madurar-

3SG.PRET 

[88]                                Mi pelo encaneció y la lenteja no maduró 

 

Quiere decir que "la lenteja tardó mucho para ser madura", puesto que las legumbres 

tardan más que otros productos del campo, cuando se cocinan. Se dice de quien tarda en 

realizar un trabajo. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Dormirse en las bajas. M.K 36.288. 

 

 

 

 (Dulayšī 333)                                ثٍڂڄ ڇثٍڀ هثڄ ؽجخ ٦ٍّو                                                        

Bēn-h w-bēn rabb-h ¬abat ši´÷r 

ADV-3SG.PRON    CONJ    ADV   Dios-3SG.POSS   grano.F   cebada.M 

[89]                                 Entre él y Dios, un grano de cebada hay 

 

Una persona injusta, sea cual sea su condición, se trate de un hombre normal o del 

gobernante de una nación, se olvida de que la muerte nos tocará a todos, y sigue 

cometiendo injusticias y maldades, ya que no piensa en ningún momento que entre él y 

la muerte sólo existe un "grano" de espacio, comparándose así con el de cebada. El 

refrán se aplica al hombre injusto y también al tirano, que se olvidan de la muerte 

cuando cometen injusticias contra los demás.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.   

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Piensa en la muerte, y no te creerás tan fuerte. M.K 42.411. 

 

 

 

 (Dulayšī 929)                                    ىاك اٹپبي ٥ٺى اٹٞؾٍڀ                                                       

Z×d el-m×yy ´alà eÐ-Ði¬÷n 

echar-3SG.PRET     ART-agua.M    PRP-ART-harina.M 

[90]                                            Echó [más] agua a la harina 

  

Si alguien trata de remediar un mal, pero en vez de mejorar con su intento, lo empeora, 

le dicen este refrán. Se dice de quien quiere arreglar algo, pero no obtiene más que 

consecuencias indeseadas. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora   

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ىاك اٹٍٞڀ ثٺخ  , Z×d aÐ-Ð÷n 

bella,  Echó agua al barro (az-Zaggalī 1017). 

Tipo: Local.  

Español: Echar leña al fuego para apagarle. Correas: 171. 
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Echar agua a la fragua, para que más arda. M.K 19.279. 

 

 

 

 (Dulayšī 1247)                                       ٝٺ٤ ٽَپَټ                                                               

Æila´  imm-samsim 

salir-3SG.PRET   como.sésamo 

[91]                                               Salió como el sésamo 

 

Es decir, "salió el trabajo que hizo buenamente y cosechó su fruta como el sésamo 

limpio". Se dice de quien trabaja con lealtad.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora   

Registro y fuente: Coloquial  y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Como los chorros del oro. Buitrago: 131. 
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3.3.2. Productos hortofrutícolas 

 

 

 

ٽٴ ٽڈ فلاٻ اٹجٍزڂغبٿ                                                  أځً فلا                                     (Tikr÷tī 21) 

An÷ jad×m-k mý jad×m el-bitenŷ×n 

1SG.PRON    siervo.M-2SG.POSS   NEG   siervo.M   ART-berenjena.M 

[92]                                    Soy tu siervo, y no de la berenjena 

 

El origen de este refrán, según at-Tikr÷tī, "se atribuye a un ministro otomano. El 

acontecimiento tuvo lugar en Turquía con la llegada al trono de Ma¬mýd II, quien quiso 

probar la lealtad de sus hombres. Entre ellos había un ministro que sólo sabía obedecer 

sin llegar nunca a ofrecerle al sultán ningún consejo. Un día, el sultán tuvo dolor de 

estómago. El ministro le preguntó al sultán acerca de lo que le dolía. El sultán le 

contestó que la culpa la tenía la berenjena que se había comido. Entonces, el ministro 

empezó a criticar a la berenjena. Otro día, el sultán le dijo a su ministro que había 

comido algo que era muy sabroso y estaba muy bueno; el ministro preguntó cuál había 

sido aquella comida. Cuando supo que se trataba de la berenjena, empezó a alabarla, 

cosa que sorprendió mucho al sultán, ya que su ministro la había estado criticando 

mordazmente unos días antes. El ministro, para defenderse, le contestó al sultán que él 

era el siervo del sultán y no de la berenjena". Se dice de la obediencia a quienes 

ostentan el poder. 

  

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial  y oral. 

Tipo: Local.  

Español: Ata la burra donde el amo manda, aunque se ahorque. Ata el asno donde 

quiere el patrón. Cobos: 381. 

Haré lo que me mandares, y no me mandáredes. M.K 46.182. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 70)                             أثڀ اٹ٦ټ ٹڈ ؽٖٸ  اٹ٪وٌت هاً ثٖٸ                                                

Ibn el-´am lo ¬a½al, el-ðar÷b r×s bu½al 

hijo.M   ART-primo.paterno.M    COND    conseguir-3SG.PRES.PAS    ART-forastero.M   

cabeza .M   cebolla.M 

[93]                         Si se consigue al primo, el forastero es una cebolla 

 

En Iraq, igual que en la mayoría de las sociedades islámicas, es preferible el casamiento 

entre primos. El refrán se dice en boca de la chica cuando su primo le pide la mano. 

Entre los refranes españoles, vemos una idea contraria respecto al casamiento entre 

parientes (Casamientos de parientes tienen muchos inconvenientes. M.K 39.074), 

aunque existen otros a favor, como los indicados más abajo, si bien expresados de 

forma indirecta. 

 

Uso: Frecuente.   

Registro y fuente: Culto  y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Toma tu igual y vete a mendigar. M.K 39.118. 
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Casar y compadrar, cada uno con su igual. Bergua: 168. 

 

 

 

ؽٺگً                                                 أثڈٌخ ٌبٵٸ اٹضڈٻ ڇاځً ٌغ٬ٍ                                 (Tikr÷tī 98) 

Abý-ya y×kul e£-£ým w-an÷ yeŷīf ¬alg-÷ 

padre.M-1SG.POSS     comer-3SG.PRES     ART-ajo.M    CONJ    1.SG.PRON    oler-3SG.PRES   

boca.M-1SG.POSS 

[94]                              Mi padre come ajo y a mí me huele la boca 

 

Quiere decir que "si mi padre come el ajo, ¿por qué entonces a mí me huele la boca y no 

a mi padre?" Literalmente, en este refrán el verbo usado significa "se pudre" en vez de 

"huele", pero sería apropiado traducirlo con "oler". Este refrán se dice como una 

protesta por aguantar las culpas de los demás.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Aceitunas agrias el padre las comió y el hijo las cagó. Llornés: 41.   

La culpa del carnicero no la pague el herrero. R.M: 237. 

Unos comen el agraz y otros tienen la dentera. Fernández: 20. 

 

 

 

ڇٽڀ اٹٺؾټ اٹپوگ ڇٽڀ اٹؾپبٻ اٹ٦وگ ڇٽڀ اٹڂَبء اٹْٺٰ                   گ أفن ٽڀ اٹٮغٸ اٹڈه     (Tikr÷tī 196) 

Uju² min el-fiŷil el-warag, we-min el-la¬am el-marag, we-min el-¬am×m el-´arag we-

min el-nis×‟ eš-šiliq 

coger-2SG.IMP    PRP    ART-rábano.M    ART-hoja.F.PL   CONJ    PRP   ART-carne.M   ART-

caldo.M  CONJ    PRP    ART-baño.M   ART-sudor.M  CONJ    PRP   ART-mujer.F.PL   ART-

alta.F.PL 

[95] Coge del rábano, las hojas; de la carne, el caldo; del baño, el sudor, y de las 

mujeres, las altas 

 

Aunque en España se entiende que las hojas del rábano no son comestibles y no tienen 

valor, y hay que tirarlas, porque lo que vale es la raíz, que es comestible, en Iraq se cree 

que las hojas del rábano tienen más valor que la raíz del mismo; así, del rábano se 

consume todo, especialmente las hojas. El refrán recomienda elegir las mencionadas 

cosas, porque son las que le gustan más a la gente. Se dice para procurar conseguir lo 

bueno de las cosas, o sea, aprovechar el beneficio que tienen las cosas buenas.  

 

Uso: Ya no se usa.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En Mosul el refrán se aproxima más al culto, y se decía de manera más breve, donde se 

suprime la tercera parte del refrán: 

 

 (Dabb×ð: 24)                                                                       افن ٽڀ اٹٮغٸ اٹڈهٯ ڇٽڀ اٹٺؾټ اٹپوٯ 

Uju² min al-fiŷil al-waraq, we-min al-la¬am al-maraq 
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coger-2SG.IMP    PRP    ART-rábano.M    ART-hoja.F.PL   CONJ    PRP   ART-carne.M   ART-

caldo.M 

Coge del rábano; las hojas; y de la carne; el caldo 

 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido:  ٰ٥ٺٍٴ ٽڀ اٹڂَڈاٿ ثبٹْٺ

 Alē-k min an-nisw×n b-š-šiliq wa-min al-fiŷil al-waraq´ ,ڇٽڀ اٹٮغٸ اٹڈهٯ ڇٽڀ اٹٺؾټ اٹپوٯ

wa-min al-la¬am al-maraq, Coge de las mujeres, las altas, del rábano, las hojas, y de la 

carne, la sopa (Lub×ny: 530).  

Español: Bebe del río por turbio que vaya; come carnero por caro que valga; casa con 

doncella por años que haya. Bergua: 152. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 211)                                                                                             أف٬ ٽڀ گْو اٹجٖٸ  

Ajaf min gišir el-bu½al 

más.ligero   PRP    cáscara.M    ART-cebolla.M 

[96]                                    Más ligero que la cáscara de cebolla 

 

El sentido del refrán es muy claro, donde se comparan las cosas delicadas con las hojas 

de cebolla. Se dice de algo delicado.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad   

Registro y fuente: Coloquial  y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Hijo de gallina blanca. Cobos: 492. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 214)                               أفٺٍٴ ٥بٹْغو رٞٮو ٥ٺجٍزڂغبٿ                                                   

Ajal÷-k ´aš-šiŷar, tuÐfur ´al-betinŷ×n 

ofrecer-1SG.PRES-2SG.PRON    PRP-ART-calabacín.M.PL    saltar-2SG.PRES  PRP-ART-

berenjena.M.PL 

[97]                                Te ofrezco calabacín, y coges berenjena 

 

El origen del refrán, "se atribuye a una hermosa mujer casada con un hombre que 

carecía de buen gusto. En su casa trabajaba una sierva negra y fea; sin embargo, al 

marido le gustaba la muchacha fea, ya que la esposa había intentado reiteradamente 

atraer la atención de su marido hacia ella, pero sin éxito. Cuando la esposa se hartó de 

las tonterías de su esposo, le dijo esta frase que se acabó convirtiendo en refrán". Se 

utiliza para hablar de quien no tiene buen gusto. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial  y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Hay gustos que merecen palos. R.M: 218. 

Quien bien tiene y mal escoge, por mal que le venga non se enoje. M.K 20.617. 
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 (Tikr÷tī 374)                               ا٦ّٺټ اٹپ٦ٍلي ٥ٺى أٵٸ اٹڂ٦ڂب٣                                                   

Iš-´alam el-m´ēdī ´alà akel en-ni´n×´ 

acaso.saber-3SG.PRES    ART-m´edī.M    PRP    comer-INF    ART-hierbabuena.M 

[98]                            ¿Acaso sabe el-m´edī comer la hierbabuena? 

 

La palabra el-m´ēdī, significa: la gente que vive en las provincias del sureste de Iraq, 

cerca de la frontera con Irán; son campesinos que viven principalmente de la pesca y de 

la ganadería. Este nombre viene de la tribu de Ma´ad, que vinieron del desierto de 

Arabia Saudí para vivir en esta zona durante la época preislámica. El refrán se dice de 

quien carece de buen gusto.  

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹجلڇي لا ٦ٌو٫ أٵٸ اٹزٮبػ    

 :Ina al-badaw÷ l× ya´rif akil at-tuff×¬, El beduino no sabe comer manzanas (Alýsī ,أٿ

26). 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido: اٌِ ٥و٫ اٹؾپٍو  

 Ēš ´arraf el-¬em÷r be-akl eg-ganzab÷l, ¿Qué van a saber los burros de comer ,ثأٵٸ اٹغڂيثٍٸ

margaritas? (Taymýr 714).  

Español: No se hizo la miel para la boca del asno. Santillana: 218. 

No echéis margaritas a los cerdos. Sevilla y Cantera, 688. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 479)                                                        أ٭ٞو ٽڀ اٹْغو                                              

AfÐar min eš-šiŷar 

más.soso  PRP   ART-calabacín.M.PL 

[99]                                            Más soso que el calabacín 

 

En Iraq el calabacín, por no tener sabor fuerte, se compara con la persona sosa. Se dice 

del hombre soso.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Este nuestro hijo don Lope, ni es miel ni hiel ni vinagre ni arrope. Cobos: 524. 

 

 

 

ڇاٹجڂٍخ رٞٺ٤ ٥ٺى مٌٸ أٽچب                                        أٵَو اٹجٖٺخ ڇأّزپچب                     (Tikr÷tī 512) 

Iksir el-bu½la we-ištem-ha, we-l-bneyya teÐla´ ´alà ²ēl umm-ha 

cortar-2SG.IMP    ART-cebolla.F   CONJ    oler-2SG.IMP-NT   CONJ    ART-hija.F    salir-

3SG.PRES    PRP    cola.M    madre.F-3SG.POSS 

[100]             Corta la cebolla y huélela; y la hija sale a [la cola de] su madre 

  

Uno de los refranes que se usan mucho para indicar el parecido existente entre la hija y 

su madre. Realmente en este refrán sería mejor dar dos opciones al traducirlo: La 

primera es traducirlo sin anular la palabra (cola) y la segunda es ponerlo como existe en 

el texto original. Así el lector tiene las dos opciones que son, según nuestro modo de 

ver, correctas. Se dice del parecido entre la hija y su madre. 
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Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial  y oral. 

 

En Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto. En este 

sentido hay que mencionar que con tal cambio el refrán se aproxima más al culto: 

 

خ ڇاّزپچب ڇ اٹجڂذ رٞٺ٤ ٥ٺى اٽچب                                            أٵَو اٹجٖٺ                   (Dabb×ð: 58) 

Ikser al-ba½ala we-ištam-ha, we-l-bent taÐla´ ´alà umma-ha 

cortar-2SG.IMP    ART-cebolla.F   CONJ    oler-2SG.IMP-NT    CONJ    ART-hija.F   salir-

3SG.PRES    PRP    madre.F-3SG.POSS 

Corta la cebolla y huélela; y la hija sale a su madre 

 

Tipo: Compartido. En el refranero egipcio existe el siguiente refrán parecido:  أٵٮى اٹٲلهح

 Ekfi l-qidra ´alà fumma-ha l-bent teÐla´ l-omma-ha, Vierte el ,٥ٺى ٭پچب اٹجڂذ رٞٺ٤ لاٽچب

cántaro por su boca, la hija sale a la madre (Taymýr 208).  

Español: Cabra va por viña, cual la madre tal la hija. Santillana: 57. 

Madre e hija visten una camisa. M.K 30.613. 

Hija de vaca brava es, cuando menos, topona. R.M: 221. 

La cabra va por la viña, como hace la madre hace la hija. Bergua: 162. 

 

 

 

ؽٹگً                                                       أٵٺذ اٹٮٺٮٸ ڇرٮٺٮٸ                                     (Tikr÷tī 537) 

Akalit el-filfil we-itfalfal ¬alg-÷ 

comer-1SG.PRET    ART-pimiento.M   CONJ     picar-3SG.PRET    boca.M-1SG.POSS 

[101]                                   Comí el pimiento y me picó la boca 

 

El pimiento casi siempre tiene un sabor picante, en este refrán tomar el pimiento 

significa meterse en problemas. Se dice de quien se mete en problemas y consigue lo 

que no deseaba.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.   

Español: Escarba la gallina por su mal y saca el cuchillo con que la han de matar. 

Escarba la gallina y hala su pepita. Escarbó el gallo y descubrió el cuchillo para matallo. 

Cobos: 488. 

Quien escucha al agujero, oyó de su duelo. Quien escucha por el horado, oye de su 

daño. M.K 15.033.15.037. 

 

 

 

ك رڂٮـْگأځچغټ ثٍذ اٹجبٽٍخ أ                                                                                    (Tikr÷tī 1126) 

Inhiŷem bēt el-bāmiya išgad tinfaj 

destruir.3SG.PRES    casa.M     ART-bamia.F   cuanto   hincharse.3SG.PRES 

[102]                               Maldita sea la bamia, cuanto se hincha 

 

La bāmiya es una planta herbácea que se come cocida y es una comida típica en Iraq. Se 

cosecha en abril y se come mucho en este tiempo, aunque sea cara; luego se seca para 

comerla también durante el invierno. Lo malo de esta planta son los gases que provoca, 
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por lo tanto los iraquíes dicen de quien miente y exagera: Tiene la barriga hinchada, es 

decir, miente o exagera mucho, y también le dicen: Ha comido bamia. El refrán se dice 

como protesta de quien miente y exagera.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Soplando, soplando, el odre se va hinchando. Hacéis de un mosquito, un 

camello. Exagerar y mentir, por un mismo camino suelen ir. M.K 23.404, 23.395 y 

23.406. 

Las nieblas de Juan Cabo, que ahogaban a los bueyes en el tinado. Cobos: 325. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1267)                                               اٵٺً ٹپب رْج٦ٍڀ     ثبگخ ٭غٸ ٹزؾٺٍڀ گوٕخ فجي ٹزٶَوٌڀ

B×ga fiŷil la-ti¬l÷n, gursat jubiz la-taksr÷n, ukl-÷ lamma tešb´÷n 

manojo.F    rábano.M   NEG-desatar-2SG.PRES    hogaza.F  pan.M   NEG-cortar-2SG.PRES   

comer-2SG.IMP    hasta   hartarse-3SG.PRES 

[103]     Manojo de rábano, no desates; pan no cortes; come hasta que te hartes 

 

El origen de este refrán se remonta a la siguiente historia: "Había una mujer anciana que 

no quería a su nuera; a la hora de comer, cuando su hijo estaba trabajando fuera de casa, 

le ofrecía a la nuera siempre la misma comida y le decía: "Manojo de rábanos, no 

desates, pan no cortes; come hasta que te hartes". Luego se pasaba a recoger la comida, 

que casi siempre quedaba intacta, pues la nuera no se la comía. La nuera siempre estaba 

hambrienta por la escasez de comida, por lo que se iba a casa de los vecinos, con los que 

tenía una buena relación, que le daban de comer". Se utiliza para hacer referencia a una 

persona tacaña. 

  

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Egipto existe el siguiente refrán parecido: ٽٶَڈه ٽب ربٵٺى ڇٕؾٍؼ ٽب  

-Maksýr ma t×kli we-½¬÷¬ ma teksari we-koli ya mr×t ebn ,رٶَوډ ڇٵٺً ٌب اٽواح أثڂى ٹپب رْج٦ى

i lamma tešba´i, No te comas los mendrugos, no partas el pan que está entero, y come, 

nuera mía, hasta que te hartes (Taymýr 2780). En Líbano encontramos otro refrán 

parecido: ٵڈٷ ٹزْج٤, ٕؾٍؼ لا رٶَو ڇٽٶَڈه لا ربٵٸ , ¼a¬÷¬ la tiksir we-maksýr la takul, kul le-

tišba´, No partas el entero [pan] ni comas los mendrugos y come hasta que te hartes 

(Aswad I: 207). Y en Palestina existe otro refrán igual que tiene la misma forma del 

refrán libanés, tanto en su pronunciación como en su escritura (Lub×ny: 468).     

Español: Suegra y nuera comen mal a una mesa. M.K 59.059. 

Soplar y sorber, no puede ser. Sevilla y Cantera, 960. 

Bueno por un huevo, y ruin por dos, aléjamelo Dios. Escaso por un huevo y ruin por 

dos. Cobos: 476 y 488. 

 

 

ٹجذ ٍّـ ٽؾًْ                                                      ڂگاٹجبٽٍخ ا                                (Tikr÷tī 1270) 

El-bāmiya ingulbat šēj ma¬ši 

ART-bamia.F    convertirse-3SG.PRET    jeque.M   relleno 

[104]                           La bamia se convirtió en verduras rellenas 
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"Šēj ma¬ši" es una comida iraquí que consiste en verduras cocidas como berenjenas, 

calabacines pequeños, tomates, cebollas y acelgas, todas rellenas con arroz, carne 

picada y especias. El significado de este refrán es que "el hombre puede cambiar de una 

situación a otra, o sea, de una situación social o económica a otra distinta". Hace 

referencia al cambio social y económico de una persona. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial  y oral.  

Tipo: Local.  

Español: El mundo es a manera de escala, que uno sube y otro baja. M.K 8.938. 

En el mundo nada es duradero, y muchos desde alto caen al despeñadero. R. M: 181. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1271)                         اٹجبٽٍخ ثبٹؾٺٴ ٥ٮٔ ڇثبٹجٞڀ ٥يا                                                   

El-bāmiya b-l-¬alig ´afa½ we-b-l-baÐin ´aza 

ART-bamia.F   PRP-ART-boca.M   hiel.M   CONJ    PRP-ART-barriga.F   duelo.M 

[105]                          La bamia, en la boca hiel y en la tripa duelo 

 

La bamia, como ya hemos dicho anteriormente, es una de las comidas típicas en Iraq. 

Este producto, a la hora de cosecharse en abril, se vende caro, por lo tanto los pobres no 

pueden comérselo, así dicen esta frase (el refrán). Se dice de quien no puede obtener 

algo y también alude a la privación.   

  

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial  y oral.  

Tipo: Local.  

Español: De hiel tiene más que miel. De miel a hiel, la diferencia es una letra. Debajo 

de la miel está el veneno. Cobos: 522. 

 

 

 

ّو ثٖٸ                                                           جگثب٦ٌچب                                        (Tikr÷tī 1277) 

B×y´a-ha b-gišir bu½al 

vender-3SG.PART.NT     PRP-cáscara.M    cebolla.M 

[106]                           Lo está vendiendo por una cáscara de cebolla 

 

Quiere decir que "el villano vendió su conciencia por una cáscara de cebolla". Se dice 

de quien no tiene vergüenza y no le importan las consecuencias del mal que hace.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial  y oral.  

Tipo: Local.  

Español: La conciencia del ventero: piérdase el alma y gánese el dinero. M.K 12.152. 
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 (Tikr÷tī 1332)                                     اٹجٖٺخ ٹؾپخ اٹٮٲٍو                                                          

Al-ba½ala la¬mat al-faq÷r 

ART-cebolla.F   carne.F    ART-pobre.M 

[107]                                      La cebolla es la carne del pobre 

 

Porque se puede vivir con las cosas más simples y más baratas, mientras la persona esté 

contenta y goce de buena salud, pues no le importa lo que ve de lujo. Es uno de los 

refranes que se dicen en boca de pobres y se aplica a quien está satisfecho con su vida.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido sólo en vez de 

"cebolla" se usa "lenteja": اٹ٦لً ٹؾټ اٹٮٲٍو, El-´adas la¬am el-faqīr, La lenteja es la carne 

del pobre (Lub×ny: 511).  

Español: Sal con tomates, jamón de pobres. M.K 60.999. 

Pan y cebolla con gusto, sabe a gloria. Llorens: 90. 

Lo que me basta, bien me abasta. Lo que tengo, tengo, y con ello me mantengo. M.K 

59.620 y 59.628. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1561)                            رواة اٹ٦پٸ ڇلا ى٥ٮواٿ اٹجٞبٹخ                                                    

Tur×b al-´amal we-l× za´far×n al-baÐ×la 

polvo.M   ART-trabajo.M   CONJ    NEG   azafrán.M   ART-holganza.F 

[108]               Más vale el polvo del trabajo que el azafrán de la holganza 

 

Porque el trabajo, sea cual sea, es mucho mejor que la holganza. Se dice de la 

preferencia del trabajo sobre la holganza. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: ٩جبه اٹ٦پٸ فٍو ٽڀ ى٥ٮواٿ اٹز٦ٍٞٸ, 

Ġub×r al-´amal jayrun min za´far×n at-ta´Ð÷l, El polvo del trabajo es mejor que el azafrán 

de la holganza (Mayd×nī, muwalladýn II: 67).  

Tipo: Compartido. En el refranero de Egipto encontramos el siguiente refrán parecido: 

 Jara el-´amal we la za´far×n el-biÐ×la, Más vale la mierda del ,فوا اٹ٦پٸ ڇلا ى٥ٮواٿ اٹجٞبٹخ

trabajo que el azafrán de la holganza (Burckhardt 232). Y en Palestina existe otro refrán 

(Lub×ny: 259) que tiene la misma forma que el refrán iraquí tanto en su pronunciación 

como en su escritura.  

Español: Más vale sayo roto que manga sana. Mejor trabajar de balde que vivir de 

balde. Por el trabajo, no hay hombre bajo. M.K 61.237, 61.238 y 61.246. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1908)                                                    ځزڂب ٽب ربٵٸ ثبٽٍخ                                            چ

Chenat-na m× takul bāmiya 

nuera.F-1PL.POSS    NEG   comer-3SG.PRES    bamia.F 

[109]                                     Nuestra nuera no come bamia 

 

El origen de este refrán es el siguiente: "Había una familia en Bagdad a la que le 

gustaba mucho comer bamia, que cocinaba más de una vez por semana. Un día, el hijo 
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mayor decidió casarse y la familia decidió cocinar bamia para la noche de la boda. 

Según la costumbre iraquí, en la noche de la boda, los hombres cenan separados de las 

mujeres. A la hora de comer, la madre del novio se percató de que su nuera comía muy 

poca bamia, por timidez y no porque no le gustara dicha comida. Así pues, la suegra 

dijo: Nuestra nuera no come bamia. Desde entonces, la nuera nunca volvió a comer esta 

comida porque cada vez que querían cocinarla, la suegra decía lo mismo (el refrán)". Se 

dice, como broma, de quien no quiere que una persona coma algún tipo de comida y 

también se utiliza para hacer referencia a la relación existente entre la suegra y la nuera. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Suegra y nuera comen mal a una mesa. Suegra y nuera, no hay peor parentela. 

R.M: 475. 

Amor de suegra y nuera, de los dientes afuera. A la higuera pide agraz, y no a suegras y 

nueras paz. Entre suegra y nuera, no hay una hora buena. M.K 59.051, 59.055 y 59.057. 

 

 

 

 (Tikr÷tī  1920)                                     اٹؾبه عڈح ٌب فٍبه                                                           

El-¬×r ŷawwa y× jiy×r 

ART-picante   ADV   VOC   pepino.M 

[110]                                   Pepino: Lo picante está por dentro 

 

El origen de este refrán "se atribuye a un campesino que una vez fue a la ciudad de 

Basora a visitar a un amigo que le invitó a comer. Éste le ofreció un plato de dolma, una 

comida típica en Iraq, que se hace con berenjenas pequeñas, pepinos, tomates y patatas, 

todo relleno de carne picada. Cuando empezó a comer, el campesino se sorprendió 

porque el pepino estaba picante, ya que él lo consideraba como un alimento 

refrescante". Entonces, el campesino dijo esta frase que se convirtió en refrán. Se dice 

de quien actúa como una persona clemente, pero que por dentro es una persona dura y 

cruel. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.   

Español: No es todo verde lo que parece. A veces una cosa ves, y otra es. M.K 4.501 y 

4.513. 

Bala como cabra y muerde como león. Cobos: 471. 

 

 

 

أٙڈگڄ  ٹڈ رٚوثڂً ثٞبثڈگخ                                            ؽبٽ٘ ّٺ٪ټ ٽب                   (Tikr÷tī  1926) 

©amuÅ šalġam m× aÅýg-h, lo taÅrub-nī b-Ð×býga 

agrio.M   nabo.M   NEG   probar-1SG.FUT   aunque   pegar-2SG.PRES-1SG.PRON    PRP-

piedra.F 

[111]                     Nabos agrios no probaré, aunque con piedras me den 
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El origen de este refrán es el siguiente: "Había un hombre que quería ser místico; para 

ello, debía sufrir la privación tanto en el alimento como en el vestido, es decir, comer y 

vestirse con lo más barato. A este hombre le gustaba mucho comer nabo cocido con 

limón, lo que en Iraq se llama ¬amuÅ šalġam, una comida que se toma principalmente 

como merienda. Este hombre no aguantaba mucho tiempo sin comer ¬amuÅ šalġam; sin 

embargo, cada vez que quería comer, se decía esta frase (el refrán). Un día, el hombre 

quiso castigarse para no pedir más esta comida. Así, decidió hacerle daño a cualquier 

persona que viera para que se lo llevaran a la cárcel. Sucedió que el alcalde de la ciudad 

pasaba por la calle en dirección a su casa cuando nuestro hombre quiso pegarle, pero sin 

resultado, ya que los hombres del alcalde pudieron detenerle. Tras escuchar la razón de 

su intento de agresión, el alcalde le ordenó que comiera ¬amuÅ šalġam; pero el hombre 

lo rechazó repitiendo otra vez la misma frase, hasta que, finalmente no pudo rechazar 

más la orden del alcalde". Se dice como una manera de insistir en hacer algo.  

 

Uso: Ya no se usa.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: No daré mi brazo a torcer, aunque sepa perecer. M.K 46.313. 

Muerto, sí, mas no rendido. Correas: 327. 

 

 

 

 (Tikr÷tī  2203)                        فجي ڇثٖٸ ڇهاؽخ گٺت ڇاٹؾپل لله                                                    

Jubiz we-bu½al we-r×¬a galub we-l-¬amd-l-All×h 

pan.M   CONJ    cebolla.M    CONJ    paz.F   corazón.M   CONJ    ART-gracia.PL   PRP-Dios 

[112]                                 Pan y cebolla en paz y gracias a Dios 

 

Tiene el mismo sentido del refrán [107], porque se puede vivir con las cosas más 

simples y más baratas, mientras la persona esté contenta y goce de buena salud. Es uno 

de los refranes que se dicen en boca de pobres y se aplica a quien vive con pobreza, 

pero con alegría.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En el refranero sirio existe otro refrán con la diferencia de usar la 

palabra "aceituna" en vez de "cebolla": فجي ڇىٌزڈٿ اؽَڀ ٽب ٌٶڈٿ, Jubz we-zaytýn a¬san m× 

yakýn, Pan con aceituna es lo mejor que hay. (Aswad II: 68).   

Español: Tan contento está un pastor como un rey y gran señor. R.M: 479. 

Teniendo pan que le sobre, no hay tal vida como la del pobre. Canta rana, y no tiene 

pelo ni lana. M.K 51.094 Y 51.097. 

 

 

 

 (Tikr÷tī  2335)                                                                         كا٭ڀ هاً ثٖٸ؟                        

¿D×fin r×s bu½al? 

enterrar-3SG.PART   cabeza.M    cebolla.M   

[113]                                 ¿[Acaso] he enterrado una cebolla? 
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Al igual que en España se dice "un diente de ajo" para referirse a un solo ajo y "cabeza 

de ajos" para referirse al conjunto de los dientes que forman el bulbo de ajo, en Iraq se 

utiliza la palabra "cabeza de cebolla" para referirse a una sola cebolla. Aquí la cebolla se 

refiere a la persona recientemente muerta; no es una forma de desprecio, sino al revés; 

es una forma de manifestar el gran dolor de la familia que pierde un miembro. Se dice 

como pésame a quien perdió un miembro de su familia. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Para el bien perdido, no cabe olvido. M.K 46.783. 

 

 

 

 (Tikr÷tī  2424)                                اٹلځٍب ٽب رَڈډ گْو ثٖٸ                                                      

Ed-dinya m× tiswà gišir bu½al 

ART-vida.F    NEG   valer-3SG.PRES    cáscara.M    cebolla.M 

[114]                             La vida no vale ni una cáscara de cebolla 

 

Se dice como una forma de expresar que la vida es corta, así hay que aprovecharla bien 

para disfrutar.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: La vida es cosa prestada, que con la muerte es pegada. Corta vida, corta 

cuenta. M.K 63.487 y 63.496. 

La vida y la flor, sólo sombra son. R.M: 263. 

 

 

 

 (Tikr÷tī  2526)                                 هاًٍ ٽڈ هاً ثٖٸ                                                          

R×s-i mý r×s bu½al 

cabeza.M-1SG.POSS   NEG   cabeza.M    cebolla.M   

[115]                                 [Es] mi cabeza, no es cabeza de cebolla 

 

Quiere decir, "no jures por mi cabeza porque la cabeza mía no es una cebolla". En Iraq 

se usa mucho este juramento entre los amigos: Juro por tu cabeza". Cuando se jura 

falsamente se dice esta frase, como protesta del falso juramento. Se aplica a quien jura 

falsamente.   

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: A quien te dice "juro", llámale perjuro. Cuando el embustero jura, la mentira 

es más segura. M.K 35.568 y 35.581. 

Juro y perjuro que antes a los ojos que el culo. R.M: 230. 
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 (Tikr÷tī  2859)                                   ٍٍل ڇعلڃ اٹٶو٭ٌ                                                            

Sayyid we-ŷadd-h el-krafis 

sayyid.M   CONJ    abuelo.M-3SG.POSS    ART-apio.M 

[116]                                        Sayyid y su abuelo es el apio 

 

Sayyid es una forma de llamar a las personas que pertenecen por linaje al Profeta 

Mahoma. Hay quienes mienten respecto a su linaje y utilizan apellidos que no tienen 

nada que ver con ellos, tanto en el linaje como en la moral. Se dice de quien usa 

apellidos falsos. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Usando falsos apellidos, muchos se han ennoblecido. Pregonero es de su 

linaje, el que tiene lo que no merece. M.K 36.867 y 36.890. 

No se comen huevos por linaje, sino por tener gallinas y cosa que dar. Cobos: 502. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2901)                         ّزنٵو ٽڂچ ٌب ثٖٺخ ٩ٍو٥ٚخ ڇكٽ٦خ                                                

Š-t²akar min-ch y× bu½la, ġēr ´aÅa we-dam´a 

cómo.recordar-1SG.PRES   2SG.PRON    VOC    cebolla.F   sólo   bocado.F   CONJ   lágrima.F     

[117]                      ¿Cómo te recuerdo, cebolla? Sólo bocado y lágrima 

 

El refrán se dice como una respuesta a quien te hace el mal y pide luego disculparse. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: أي ًّء أمٵو ٽڂٴ ٌب ثٖٺخ ٽ٤  

  Ayya šay‟ aÅakur min-ki y× ba½ala, ma´a kull ´aÅÅa we-dam´a, ¿Qué ,ٵٸ ٥ٚخ ڇكٽ٦خ

recuerdo de ti,  cebolla?  A cada bocado una lágrima (Æaliq×nī: 4).  

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido:  ا٭زٶو ٹٴ اٌڄ ٌب ثٖٺخ

 ,Aftikir l-ik ē-h ya ba½ala we-koll ´aÅÅa b-dam´a. ¿Qué recuerdo de ti ,ڇٵٸ ٥ٚخ ثلٽ٦خ

cebolla? A cada bocado, una lágrima (Taymýr 175). En Siria encontramos otro refrán 

parecido: ّڈ ّٮذ ٽڂٴ ٌب ٍٮوعٸ ٵٸ ٥ٚخ ث٪ٖخ, Šý šifit min-k ya safarŷel koll ´aÅÅa b-ġa½a, 

¿Cómo te recuerdo membrillo? Con cada bocado, un ahogo? (Aswad II: 93). Y en 

Palestina existe otro refrán parecido: ٣ ّڈ ثلي أمٵوٳ ٌب ٍٮوعٺخ ڇٵٸ ٥ٚخ ث٪ٖخ؟, ´A-šý bed-ī 

a²ikr-k ya sefarŷala w-koll ´aÅÅa b-ġa½a?, ¿Cómo te recuerdo membrillo con cada 

bocado, un ahogo? (Lub×ny: 520).     

Español: A mala memoria, buenos pies. Para el bien perdido, no cabe olvido. M.K 

40.570 y 46.783. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2994)                               ّپلهي اٹجلڇي ثأٵٸ اٹڂ٦ڂب٣                                                     

Iš-ma-drī el-bidw÷ b-akel en-ni´n×´ 

qué-saber-3SG.PRES     ART-beduino.M    PRP-comer-INF     ART-hierbabuena.M 

[118]                        ¿Qué sabe el beduino de comer hierbabuena? 
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Similar al refrán [98]. Normalmente la hierbabuena la comen los habitantes de la 

ciudad, mientras que los beduinos que viven en el desierto no están acostumbrados, o 

mejor dicho, no comen hierbabuena. Se aplica a quien no tiene buen gusto.  

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: أٿ اٹجلڇي لا ٦ٌو٫ أٵٸ اٹزٮبػ, 

Ina al-badaw÷ l× ya´rif akil at-tuff×¬ , El beduino no sabe comer manzanas (Alýsī: 26).  

 

En Basora el refrán se dice de otra manera, aunque tiene el mismo sentido. Se 

corresponde con el refrán [98], ya mencionado: 

 

٦ٍلي لأٵٸ اٹڂ٦ڂب٣                                                     ّپ٦ٺټ اٹپ                               (Dulayšī 1105) 

Šim-´alem el-m´ēdī  li-akel en-ni´n×´ 

qué.saber-3SG.PRES     ART-m´ēdī.M    PRP-comer-INF     ART-hierbabuena.M 

¿Qué sabe el-m´aedī de comer hierbabuena? 

 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido: اٌِ ٥و٫ اٹؾپٍو  

 Ēš ´arraf el-¬em÷r be-akl eg-ganzab÷l, ¿Qué saben los burros de comer ,ثأٵٸ اٹغڂيثٍٸ

margaritas? (Taymýr 714).  

Español: No se hizo la miel para la boca del asno. Santillana: 218. 

No echéis margaritas a los cerdos. Sevilla y Cantera, 688. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3009)                                   ّڈډ ٥ٺى أماځڄ ثٖٸ                                                         

Šiwa ´alà i²×n-h bu½al 

asar-3SG.PRET    PRP    oreja.F.PL-3SG.POSS    cebolla.M.PL 

[119]                                         A sus orejas, asó cebollas  

 

La expresión "a sus orejas, asó cebollas" significa que le castigó porque merece un 

castigo justo. Se dice de quien es castigado duramente, pero al mismo tiempo es un 

castigo justo y merecido.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y culto. El origen del refrán lo tiene la misma frase (I£ny×n: 

153). 

Tipo: Local.  

Español: De este dal, dal, yo merezco el mal. M.K 9.804. 

Justo es el mal que viene, si le busca el que le tiene. Correas: 255. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3262)                                 ٝبگخ ٵو٭ٌ رٶَو اٹڂٮٌ                                                       

Æ×get krafes tiksir en-nafis 

manojo.F   apio.M   desgarrar-3SG.PRES    ART-alma.F 

[120]                                      Manojo de apio, desgarra el alma 

 

Significa que se trata de "un solo manojo de apio, que es una cantidad muy pequeña, ya 

que conseguir un manojo no alegra al hombre que anhela lograr más". Se aplica a quien 

pide mucho y tan sólo logra un poco de lo que ha pedido. 



159 
 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: El hombre que es ducho, para conseguir lo poco pide lo mucho. Pedir 

sobrado, por salir con algo. M.K 50.253 y 50.252. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3317)                                ٝپبٝخ روڅټ ٥ٺى ٵٸ ًّ                                                       

Æam×Ða triham ´alà kull š÷ 

tomate.F    avenirse-3SG.PRES    PRP   cada  cosa 

[121]                                         El tomate se aviene a todo 

 

El hombre de buena moral y buena convivencia se compara con el tomate. Se aplica a 

quien tiene buena moral y buena convivencia con la gente. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Con tomate, hasta el chocolate. Cobos: 89. 

Todo lo que viene conviene. R.M: 486. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3615)                                 ٥ٺى ٽٍٴ ٥جوځب ٌب ّغو                                                         

´Alà mayy-k ´ubar-na y× šiŷar 

PRP   agua.M-2SG.POSS    cruzar-1PL.PRET    VOC   calabacín.M 

[122]                                       A tu agua cruzamos, calabacín 

 

Se dice como una forma de burlarse de quien está orgulloso de sí mismo y anda 

presumiendo. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.     

Español: Quien menos vale, más presume. Todos somos sanos, decía el manquillo. 

Aire, aire; que pasa don nadie. M.K  47.348, 47.774 y 47.752. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3769)                                            ٌب گْوح ٌب ٽٍْڈٽخ     : ٥ٍجذ اٹجٖٺخ ٥ٺى اٹضڈٽخ گبٹذ ٹچب

´Ayybat el-bu½la ´alà e£-£ýma, g×let l-ha ya gaššra ya mayššýma 

insultar-3SG.PRET    ART-cebolla.F   PRP   ART-ajo.F  decir-3SG.PRET   PRP-3SG.PRON   VOC   

mala.F   VOC   desgraciada.F 

[123]                  La cebolla insultó al ajo diciéndole: mala, desgraciada 
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Tanto la cebolla como el ajo dejan mal olor al comerlos, y a pesar de esta peculiaridad, 

la cebolla insultó al ajo diciéndole que tiene mal olor. Se dice de quien insulta y critica a 

otro, pero él mismo tiene el mismo carácter.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٥ٍجذ اٹجٖٺخ ٥ٺى اٹضڈٽخ ڇ ٱبٹذ

هائؾزٴ ٽْڈٽخ:ٹچب  , ´Ayybat al-ba½ala ´alà a£-£ýma, wa-q×let la-ha r×‟i¬ata-k mašýma, La 

cebolla insultó al ajo diciéndole: tu olor es nefasto (Alýsī: 87).   

      

En Mosul el refrán se pronuncia diferente por motivo del dialecto: 

 

    (Dabb×ð: 284)                                      ّوح ڇاځً اٹپٍْڈٽً       ٹگ٥ٍجذ اٹجٖٺً ٥بٹضڈٽً ٱبٹذ أځزً ا

´Ayybat el-ba½al-ī ´alà e£-£ým-÷, q×let: int÷ el-gaššra we-anī el mayššūm÷ 

insultar-3SG.PRET    ART-cebolla.F    PRP-ART-ajo.F   decir-3SG.PRET    2SG.PRON   ART-

mala.F   CONJ    1SG.PRON    ART-desgraciada.F 

La cebolla insultó al ajo diciéndole: tú la mala y yo la desgraciada 

 

Tipo: Local.  

Español: Le dijo la sartén al cazo: "¡Apártate, tiznajo! Dijo la sartén al cazo: "¡Quítate 

alla, que me tiznas! M.K 47.826 y 47.827.  

Dijo el cazo a la cazuela: quítate allá, tiznera. Sevilla y Cantera, 311.  

Cornudo, llamó el buey al burro. Dijo el asno al mulo: "arre allá, orejado". Cobos: 316 y 

366. 

 

 

 

اٹٮغٸ أٵٺڄ ثٍڀ الاڇاكٻ ڇ أگ٦ل ثٍڀ اٹيٽبٌٸ                                                                     (Tikr÷tī 3835) 

El-fiŷil ukla-h bēn el-aw×dem we-ug´ud bēn ez-zim×yil 

ART-rábano.M   comer-2SG.IMP.NT    PRP    ART-gente.M.PL  CONJ   sentarse-2SG.IMP   PRP  

ART-burro.M.PL 

[124]        El rábano, cómelo con la gente y [tras terminar] siéntate con los burros 

 

Porque el rábano como alimento es muy bueno para la salud igual que el ajo y la 

cebolla, pero al mismo tiempo provoca muchos gases, por lo tanto al terminar de 

comerlo, es mejor no sentarse con la gente. Se dice cuando se come algo bueno, pero 

tiene luego una mala consecuencia.    

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٹٍذ اٹٮغٸ ٌچٚټ ځٮَڄ, 

Layyta al-fiŷl yahÅum nafsa-h, Ojalá el rábano se coma a sí mismo (Mayd×nī, 

muwalladýn II: 257) (az-Zaggalī, 1229).  

Tipo: Compartido. En Egipto existe otro refrán parecido que el refrán culto (Taymýr 

 Ya rit el-figl yehÅim rý¬-o, Ojalá el rábano se coma a sí ,ٌبهٌذ اٹٮغٸ ٌچٚټ هڇؽڄ :(3064

mismo. 

Español: Quien come ajos, rábanos o morcilla, en la boca lo tiene todo el día. M.K 

2.084. 
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 (Tikr÷tī 3836)                                   اٹٮغٸ عبڇڇُ اٹ٦ْب                                                          

El-fiŷil ŷāwýš el-´aša 

ART-rábano.M   rey.M    ART-cena.M 

[125]                                        El rábano es el rey de la cena 

 

"Ŷāwýš" es una palabra de origen turco que significa: rey. "Este refrán se dice en boca 

de los fruteros por la importancia del rábano, que ayuda en la degustación y es barato". 

Se dice para animar a comer rábanos en la cena.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.      

Español: Sin rábanos y vela, no hay cena buena. Lloréns: 186. 

No hay vida buena sin rábano y candela. Quien ha ventura, con rábano se desayuna. 

M.K 53.712 y 53.715. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3902)                                 اٹٮٺٮٸ اٹؾبه ٌؾوگ ٽورٍڀ                                                      

El-filfil el-¬×r ye¬rig mertēn 

ART-pimiento.M   ART-picante.M   picar-3SG.PRES   vez.PL 

[126]                                   Pimento picante, pica dos veces 

  

Quiere decir que "el pimiento picante pica dos veces, una al comerlo y otra cuando sale 

con los excrementos". Se compara el trabajo malo con el pimiento picante que aumenta 

su daño al comerlo. Se dice de quien hace el mal y sufre luego las consecuencias 

doblemente.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.   

Español: Quien se viste de ruin paño, dos veces se viste al año. Junceda: 514. 

Una que hago y tres que las cago, apúntame cuatro. Quien despierta al perro dormido, 

vende paz y compra ruido. M.K 21.832 y 12.430.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 4355)                                گجٸ ٽب رڈٕٺچب أٵٸ ثٖٺچب                                                       

Gabul m× tō½al-ha, ukul bu½al-ha 

antes   llegar-2SG.PRES-3SG.PRON   comer-2SG.IMP    cebolla.M.PL-3SG.POSS 

[127]                               Antes de que llegues a él, come sus cebollas 

 

El origen de este refrán es el siguiente: "Los iraquíes creen que lo primero que hace un 

viajero, al llegar a un pueblo, es comer cebollas para evitar contraer las enfermedades 

que haya en dicho pueblo, pues consideran que la cebolla, además de su carácter 

nutritivo, ayuda al cuerpo humano a defenderse de las enfermedades. Esto hizo 

Mu´×wiya Ibn Ab÷ Sufiy×n, el califa omeya, cuando llegó a Iraq: lo primero que pidió 

fue una cebolla”. Se dice como forma de prevención ante cualquier cosa que pueda 
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suponer peligro si no se toman las precauciones necesarias; también se dice del poder 

sanador de la cebolla. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán se atribuye a Mu´×wiya Ibn 

Abī Sufiy×n: أما كفٺزټ ثٺلح ٭قٮزټ ڇثبئچب ٭٦ٺٍٶټ ثجٖٺچب, I²a dajaltum baldatan fa-jiftum webā‟-

ha, f-´alay-kum bi-ba½al-ha, Si entráis a un pueblo, y tenéis miedo, tenéis que comer su 

cebolla (at-Tikrītī, 1986: 215).  

Tipo: Compartido. En Palestina, existe otro refrán parecido: ٵٸ ٽڀ ثٖٺچب, أهٗ رٖٺچب , ArÅ 

te½il-ha kul min ba½al-ha, Al pueblo que llegues, come sus cebollas (Lub×ny: 53).  

Español: Antes de emprender alguna cosa, tiéntate la ropa. Más vale prevenir que 

lamentar. Previsión es madre de provisión. M.K 52.216, 52.204 y 52.295. 

 

 

 

ؾٺگً                                                    لا أٵٸ صڈٻ ڇلا ٌؾزوگ                                  (Tikr÷tī 4443) 

L× akul £ým we-l× ye¬trig ¬alg-÷ 

NEG    comer-1SG.PRES   ajo.M   CONJ    NEG    picar-3SG.PRES   boca.M-1SG.POSS 

[128]                                   No como ajo y no me pica la boca  

   

Según at-Tikr÷tī, "se emplea también las palabras pimienta o cebolla, en vez de ajo". Se 

dice de quien se aleja de los problemas.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.   

Español: Quien que se pica ajo come. R.M: 428. 

 

 

ٿ أثڈڃ اٹجٖٸ ڇأٽڄ اٹضڈٻ ٽڂٍڀ رغً هٌؾخ اٹٍٞجخ                                   چبٹڈ                 (Tikr÷tī 4743) 

Lō ch×n abý-h el-bu½al w-umma-h e£-£ým, mnēn tiŷī  ri¬at eÐ-Ðayyba 

COND   COP    padre.M-3SG.POSS    ART-cebolla.M   CONJ    madre.F-3SG.POSS   ART-ajo.F   

dónde  venir-3SG.PRES    olor.F    ART-buena.F 

[129]      Su padre la cebolla y su madre el ajo: ¿De dónde viene el buen olor? 

 

Aquí el ajo y la cebolla se comparan con la vileza, mientras que hacer el bien se 

compara con el buen olor. Se dice del parecido entre padres e hijos.    

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹضڈٻ  اما ٵبٿ أثڈڃ اٹجٖٸ ڇأٽڄ 

-I²a c×n abý-h al-bu½al wa-umma-h a£-£ým, min ayyna ta‟ti-h ar ,ٽڀ أٌڀ رأرٍڄ اٹوائؾخ اٹٍٞجخ

r×‟¬a aÐ-Ðayyba, Si su padre es la cebolla y su madre es el ajo; ¿De dónde le viene el 

buen olor? (Alýsī: 10).  

Tipo: Compartido. En el refranero egipcio encontramos el siguiente refrán parecido: 

-Abý-k el-ba½al w-omm-ak et-tým menēn l ,اثڈٳ اٹجٖٸ ڇأٽٴ اٹزڈٻ ٽڂٍڀ ٹٴ اٹوٌؾخ اٹٍٞجخ ٌب ٽْڈٻ

ak er-r÷¬a ya mšým, Tu padre la cebolla, tu madre el ajo: ¿de dónde te va a venir el buen 

olor, desgraciado? (Taymýr 41). En Palestina encontramos otro refrán parecido:  أما ٵبٿ

 ,I²a k×n abý-k el-ba½al we-umm-k e£-£ým , اٹوٌؾخ اٹٍٞجخ ٽڂٍڀ ثلڅب رغٍٴ؟, أثڈٳ اٹجٖٸ ڇاٽٴ اٹضڈٻ
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er-r÷¬a eÐ-Ðayba mnēn bed-ha teŷ÷-k?, Tu padre la cebolla y tu madre el ajo: ¿De dónde 

te viene el buen olor? (Lub×ny: 46).    

Español: Tu padre bobo, tu madre boba, tus hermanitos bobos ¿a quién te pareciste que 

saliste bobo? M.K 44.997. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4925)                                ٽب فٺى ٹٺڈاهس ثبگخ گواس                                                       

M× jelà li-l-w×ri£ b×gat kir×£ 

NEG   dejar-3SG.PRET     PRP-ART-heredero.M    manojo.F    puerro.M 

[130]                      Al heredero, no le ha dejado ni un manojo de puerros 

 

Quiere decir que "el difunto no ha dejado a sus herederos ninguna cosa valiosa ni 

barata, aunque sea un manojo de puerros". Se dice de quien no deja nada a sus 

herederos. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido:  ٽب فٺى ٹٺڈاهس

 M× jelà li-l-w×ri£ ġēr waraq el-kir×£, Al heredero, no le ha dejado nada ,٩ٍو ڇهٯ اٹٶواس

más que hojas de puerro (Lub×ny: 721).       

Español: Heredero, si algo sobra. El que venga detrás me hereda, si algo queda. M.K 

29.949 y 29.950. 

 

 

 

َڈډ گْو ثٖٸ                                                          ٽب ٌ                                     (Tikr÷tī 5060) 

M× yeswà gišir bu½al 

NEG   valer-3SG.PRES    cáscara.M    cebolla.M 

[131]                                   No vale ni una cáscara de cebolla 

 

Porque el hombre malo no vale nada y siempre está censurado por sus malas acciones. 

Se dice del hombre malo.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: ٽب ثٍَڈډ ٱْوح ثٖٺخ, 

Ma b-yeswà qišrat ba½ala, No vale ni una cáscara de cebolla (Lub×ny: 709).     

Español: No vale un ardite. Junceda: 416. (El ardite era una moneda castellana que por 

su ínfimo valor vino a ser término usual de comparación). 

 

 

 

ٵٺڄ هڇڇً                                                          ٽضٸ اٹجٖٸ                                   (Tikr÷tī 5236) 

Mi£il el-bu½al, kull-h rýs 

como   ART-cebolla.M.PL    todo.PL    cabeza.M.PL 

[132]                                        Como cebollas, sólo cabezas 

 

Quiere decir que "hay muchos que mandan, que parecen como cabezas de cebollas". Se 

dice cuando todos mandan y nadie obedece.    
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Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: ٽضٸ اٹجٖٸ ٵٺچټ هڇً  , 

Mi£il el-ba½al koll-hum rýs, Como cebollas, sólo cabezas (Lub×ny: 741).    

Español: Donde muchos mandan, ninguno obedece, y todo parece. Donde todos 

mandan, nadie obedece. M.K 38.669 y 38.668.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 5397)                                                                          ٽضٸ گْو اٹجٖٸ                         

Mi£il gišir el-bu½al 

como   cáscara.M     ART-cebolla.M 

[133]                                          Como la cáscara de cebolla 

 

Similar al refrán [96]. Significa que "es tan delicado como las hojas de cebolla". Se 

aplica a las personas y cosas delicadas.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.   

Español: Hijo de gallina blanca. Cobos: 492. 

 

 

 

َڀ ٽَٺټ                                                 اٌڂبٹڈا اٹٍبٵٸ اٹٶ٪بس ث                             (Tikr÷tī 6054) 

Iny×lý elli y×kul keð×£ b-sinn muslim 

bendito sea    ART-comer-3SG.PRES     ART-puerro.M    PRP-diente.M    musulmán.M 

[134]                Bendito sea, quien come puerro con diente de musulmán 

 

Es uno de los refranes de origen judío. "Según la creencia de los judíos, el puerro es una 

de las plantas más ricas y necesarias para el cuerpo humano; pero daña los dientes, por 

lo tanto los judíos desean comer el puerro, pero en boca de un musulmán". Se dice de 

quien desea echar el daño recibido a otra persona.    

 

Uso: Ya no se usa.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.   

Español: "Ahí me las den todas". Expresión con que denota uno no importarle nada de 

los contratiempos que recaen en persona o cosa que no le interesa. Iribarren: 90. (Sería 

muy necesario aquí aclarar la anécdota, o sea, el origen, de este refrán. Según Iribarren 

(90) existe más de una versión sobre el origen de este refrán. Una de ellas es la 

siguiente: "Explicando el origen de este dicho, cuentan que el criado de un Corregidor 

se presentó un día ante éste, diciéndole: Señor; cuando un alguacil lleva una orden de 

Vuestra Merced, ¿no representa vuestra misma persona y vuestra misma cara? Muy 

cierto, ―respondió el Corregidor.  

Pues sabed que en la cara de vuestro alguacil Perico Sarmiento, que es la misma cara de 

Vuestra Meced, han estampado una gran bofetada.  

Pues, allí me las den todas ―repuso con calma el Corregidor". 
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قبٹ٬                                                       ڇٵذ ثٍزڂڂغبٿ ٽب ٌ                                   (Tikr÷tī 6287) 

Waket betinŷ×n m× yj×lif 

tiempo     berenjena.M    NEG    diferenciar.3SG.PRES 

[135]                              Tiempo de berenjena, no hay diferencia  

 

"La gente en Iraq cree que la persona que come mucha berenjena se vuelve loca, o sea, 

comienza a decir palabras inadecuadas y actúa como si fuera un loco". Se dice para 

insinuar a una persona loca.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.    

Español: Habas en flor, locos en vigor. Cobos: 93. 

 

 

ّڈه اٹجٖٸ                                                        گ جگٌزيڇ                                     (Tikr÷tī 6482) 

Yitzawag b-gšýr el-bu½al 

maquillarse-3SG.PRES    PRP-cáscara.M.PL    ART-cebolla.M.PL 

[136]                                   Se maquilla con cáscaras de cebolla 

 

Quiere decir que "se maquilla con algo muy barato". Se dice de la mujer que se 

maquilla con cosas que pueden dañar su cara, por ser baratas.     

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Pasar amargura por ganar hermosura. Junceda: 437.  

Mujer que pinta su cara de balde es cara. M.K 44.102. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 41)                                      أهفٔ ٽڀ اٹٮغٸ                                                            

Arja½ min al-fiŷil 

más.barato   PRP    ART-rábano.M 

[137]                                          Más barato que el rábano 

 

Se dice para referirse a algo muy barato.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe otro refrán parecido (Lub×ny: 51) que se 

pronuncia y se escribe igual que el refrán iraquí por ser un refrán árabe culto.   

Español: Vale a huevo. Cobos: 627. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 98)                             أځذ الإٔٸ ڇٵٺچټ ٱْڈه اٹجٖٸ                                                    

Inta al-a½el wa-kull-hum qišýr al-bu½al 
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2SG.PRON    ART-linaje.M   CONJ    todo.PL-3PL.PRON    cáscara.M.PL    ART-cebolla.M 

[138]                           Tú, el linaje, y el resto son cáscaras de cebolla 

 

Significa que "el hombre que lleva la carga de una familia, es más importante que los 

otros miembros, porque es el responsable de ellos, y él les proporciona lo que necesitan, 

mientras que los otros (los hijos) se comparan con las hojas de cebolla". Se dice de la 

importancia del padre en la familia.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Vale por dos; y si muy esforzado es, por tres. M.K 31.181. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 100)                              أځ٦ٸ أثڈ اٹغيه ڇأثڈ اٹجيه                                                        

An´al  abý eŷ-ŷizar we-abý el-bezer 

maldita.sea   padre.M   ART-zanahoria.M   CONJ    padre.M    ART-sembrar-3SG.PRET 

[139]                             Maldita sea la zanahoria y quien la sembró 

 

Es refrán se dice cuando una persona cae en un problema y quiere que se acabe lo antes 

posible. Se dice de quien quiere alejarse de los problemas.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Quien que se pica ajo come. R.M: 428. 

 

 

 

 (Dabb×ð:127)                                      پٌٍ ڇٌبٵٸ ثٖٸ                                                            

P÷s we-y×kul bu½al 

sucio.M    CONJ    comer-3SG.PRES    cebolla.M.PL 

[140]                                             Sucio, y come cebolla 

 

"Pīs" es una palabra de origen kurdo y significa: sucio. Normalmente esta palabra no se 

usa solamente para calificar una persona sucia, sino también para referirse a una persona 

mala. Así, una persona mala y que come algo que huele mal será indeseada por toda la 

gente. Se aplica al malo.     

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Como costal de carbonero, malo por fuera, peor por dentro. M.K 38.308. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 141)                                                                               اٹضڈٻ ٽب ٌٍٖو ٥ڂجو              

E£-£ým m× yi½÷r ´anbar 
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ART-ajo.M   NEG   convertirse-SG.PRES    ámbar.M 

[141]                                      El ajo no se convierte en ámbar 

 

El ajo se compara con la mala persona, mientras el ámbar indica todo lo bueno. Quiere 

decir que "el ajo, aunque lo riegan con ámbar, nunca se convierte en ámbar". Se dice de 

algo que no sirve para nada.     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Es pedir peras al olmo, que no las suele llevar. Cobos: 168. 

 

 

 

  (Dabb×ð: 296)                                    ٭غٺً ثلا ا٥ٮڈُ                                                            

Fiŷl÷ b-l× ´ifýš 

rábano.F   sin  hoja.F.PL 

[142]                                                  Rábano sin hojas   

 

El hombre que no tiene familia es, según el refranero de Mosul, como el rábano que no 

tiene hojas. Se dice de quien vive solo sin familia. En español se usa el espárrago para 

referirse a dicha persona.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Sólo como espárrago en el yermo. Cobos: 303. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 382)                                      ٽب ٌجوك الا اٹقٍبه                                                           

M× yeberd ila al-jiy×r 

NEG    refrescar-3SG.PRES   sólo   ART-pepino.M 

[143]                                          Sólo el pepino refresca   

 

Este refrán se dice del envidioso, porque, según la creencia de los iraquíes, dicho 

hombre tiene el corazón fogoso, por lo tanto la gente dice esta frase para que se libre de 

sus envidias. Se dice de la envidia.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

Español: El fruto ajeno es el más bueno. El mejor racimo, el de la viña del vecino. M.K 

21.677 y 21.678. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 407)                                   ٽضٸ اٹؾٍخ ڇاٹڂ٦ڂب٣                                                           

Ma£al al-¬ayya wa-n-ni´n×´ 
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como   ART-serpiente.F   CONJ    ART-hierbabuena.M 

[144]                                  Como serpiente y hierbabuena 

 

Es uno de los refranes más corrientes que se basa en una creencia supersticiosa, porque 

los iraquíes creen que a la serpiente no le gusta el olor de la hierbabuena. Se dice de la 

contraposición entre dos personas o dos cosas.  

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Como el perro y el gato. González 2005: 151.   

El gato y el ratón nunca son de una opinión. M.K 25.923. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 597)                                     ٌلٯ صڈٻ ث٦ٶڈٍڈ                                                            

Yduq £ým b-´ikus-ý 

quebrar-3SG.PRES    ajo.M.PL    PRP-codo.PL-3SG.POSS  

[145]                                           Quiebra ajo con su codo 

 

Se dice cuando quiere adular o alabar falsamente a una persona, porque el hecho de 

quebrar un ajo con un codazo nadie lo hace, por lo tanto quiere decir que él hace lo que 

nadie puede hacer. Se aplica a quien adula falsamente a otra persona.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Quien te adula, algo busca. Quien te adula, de ti a solapo se burla. Mal te 

quiere quien con lisonjas te viene. M.K 1.070, 1.083 y 1.109 

Por amor de buey, el lobo lame el arado. Cobos: 331. 

 

 

 

 (Dulayšī 51)                                     افن ٽڀ اٹجٖٸ ٽب ؽٖٸ                                                       

Iju² min al-ba½al m× ¬a½al 

comer-2SG.IMP    PRP    ART-cebolla.M.PL   NT    poder-2SG.PRES 

[146]                                 Come de cebollas, lo poco que puedas 

 

Significa "no comas tanto la cebolla, porque deja mal olor en la boca". Se dice como 

una advertencia de no comer mucha cebolla.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

Español: No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanía. Lloréns: 

90.  
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 (Dulayšī 73)                                   أما اٵٺذ ثٍٖٺخ اٵٸ ثٖٸ                                                       

I²a akalt bu½ayyla, ikul ba½al 

COND    comer-2SG.PRES    cebolleta.F    comer-2SG.IMP    cebolla.M 

[147]                                    Si comes cebolleta, come cebolla 

 

La cebolleta aquí es el símbolo de un pecado pequeño, mientras que la cebolla significa 

un pecado grande. Significa: "si cometes una falta pequeña, comete otra grande, porque 

el robo es robo, sea de algo barato o valioso, como lo vemos en el refrán árabe:" ٍوٱذ  اما

 I²a saraqt, fa-isruq gamal, Si robas; roba un camello". Se dice de quien ,٭أٍوٯ عپٸ

comete una falta pequeña y tiene miedo que cometer otra grande.     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Compartido. En Marruecos encontramos el siguiente refrán: الا ٍوٱذ ٍوٯ اٹغپٸ ڇ  

 Il× sreqti sreq e¥-¥mel w il× ´ašeqti ´ašeq el-qmer, Si robas, roba un ,الا ٥ْٲذ ٥ْٰ اٹٲپو

camello y si te enamoras, enamórate de la luna (Quitout 415). En Egipto encontramos 

otro parecido:  ٥ْٲذ أ٥ْٰ ٱپو أٿ ٍوٱذ أٍوٯ عپٸاٿ , En ´ešqt, e´šaq qamar, we-en saraqt, 

esraq gamal, Si te enamoras, enamórate de una luna, y si robas, roba un camello 

(Taymýr 606).  

Español: Quien mucho roba, páguelo en la horca y quien roba poco, en la casa de los 

locos. Quien pudiendo hurtar mucho hurta poco, más que delincuente es loco. González: 

335. 

 

 

 

 (Dulayšī 112)                                 أُ ؽبكٳ ٌب عيه ر٪ٺخَ                                                         

¿Iš ¬×d-k y× ŷizar tiġla? 

para.qué   presumir-2SG.PRES   VOC    zanahoria.M   encarecerse-2SG.PRES 

[148]                          ¿Para qué presumes, zanahoria, y te encareces? 

 

Con la zanahoria se refiere aquí a la persona que presume mucho sin tener muchos 

privilegios y virtudes que le ayudan a jactarse. Se dice de quien se jacta mucho.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Quien menos vale, más presume. Quien en mucho se tiene y en poco es 

tenido, es un asno de hombre vestido. M.K 47.348 y 47.359. 

 

 

 

 (Dulayšī 285)                           اٹجٖٸ ٹڈ ٝبٷ ٝڈٹڄ ٽوعڈ٥خ لأ ٕڈٹڄ                                            

Al-ba½al law Ð×l Ðýl-h, merŷý´-h l-u½ýl-h 

ART-cebolla.M   COND   crecerse-3SG.PRES    altura-3SG.POSS   doblarse-3SG.PRES  PRP-

origen.PL-3SG.POSS 

[149]                   La cebolla si crece en altura, se dobla [a sus raíces]                               
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Quiere decir que la cebolla, cuando se cultiva y crece, vuelve finalmente a dirigirse 

hacia abajo; es decir, a la hora de cosechar, vuelve al suelo. Se aplica a la nostalgia de la 

patria.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Aquella es mi patria donde el sol me calienta y la luna me salga. M.K 61.912. 

 

 

 

 (Dulayšī 919)                                      هٌؾخ اٹضڈٻ أر٦ڈٻ                                                            

Ri¬at e£-£ým i-t´ým 

olor.F     ART-ajo.M   difundirse-3SG.PRES 

[150]                                          El olor de ajo, se extiende 

 

"La mala noticia es como el olor del ajo que se difunde rápido", significa que las malas 

noticias y las desgracias se difunden rápidamente entre la gente. Se dice de la difusión 

rápida de las noticias.     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Las malas nuevas, no corren: vuelan. Noticia mala, vuela como una bala. 

Noticias malas tienen alas. M.K 45.789, 45.790 y 45.791. 

 

 

 

 (Dulayšī 1232)                                          ٝوػ ٽو                                                                 

Æari¬ mur 

pepino.M    amargo.M 

[151]                                                   Pepino amargo 

 

En el dialecto de Basora el pepino lleva el nombre de: ٝوػ  ,Æari¬. Se aplica al hombre 

engañoso que aquí se compara con el pepino amargo. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Hacer de blanco negro y de lo negro blanco, no es de hombre franco. M.K 

21.269. 

Donde acaba el engaño empieza el daño. Iturriaga: 154. 

 

 

 

 (Dulayšī 1473)                           ٭ٺٮٸ ٝجبٌـ ثٶٸ ًّ ؽبٛ هڇؽڄ                                                   

Filfil Ðab×yij ib-kull šī ¬×d rý¬-h 

pimiento.M   cocina.PL   PRP-todo   meterse-3SG.PRES    alma.F-3SG.POSS 

[152]                                  Pimienta de cocina, en todo se mete   
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Igual que el ajo y la cebolla, no hay comida que se prepare en casa sin que se le añada 

pimienta. Se dice de la persona curiosa que es como la pimienta. Se aplica al curioso 

que quiere saberlo todo.        

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Si como tiene orejas tuviera boca, a muchas llamara la picota. M.K 15.010. 
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3.3.3. Frutas 

 

 

 

ڇأٵڈ عڈى ٽغٲغٰ                                                   جگ أٵڈ رٍڀ ٽٜ                             (Tikr÷tī 553) 

Aku t÷n i-mÐabag we-aku ŷōz im-ŷaqŷaq 

haber-3SG.PRES    higo.M.PL    NEG-sonar-3PL.PRES   CONJ    haber-3SG.PRES    nuez.M.PL    

sonar-3PL.PRES 

[153]                          Hay higos que no suenan y nueces que suenan 

 

Significa que hay hombres que guardan el secreto, y son como el higo que no tiene 

sonido. En cambio, hay hombres que no saben guardar el secreto, y son como la nuez 

que tiene sonido al sacudirla. Se dice de la naturaleza de los hombres respecto a guardar 

un secreto.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En Mosul el refrán cambia morfológicamente, porque se ponen las nueces por delante 

de los higos; pero el refrán aquí no pierde su sentido, porque el hecho de dar sonido se 

acompaña a las nueces y el del silencio a los higos:  

 

 (Dabb×ð: 61)                                                                     أٵڈ عڈى ٽٲْٲِ ڇأٵڈ رٍڀ أٽٞجٰ        

Aku ŷōz mqašqaš we-aku t÷n i-mÐabag 

haber-3SG.PRES    nuez.M.PL    sonar-3PL.PRES   CONJ    haber-3SG.PRES    higo.M.PL    NEG-

sonar-3PL.PRES 

Hay nueces que suenan e higos que no suenan 

 

Tipo: Local.  

Español: El amigo discreto respeta tu secreto. Di tu secreto a un mal amigo, y contra ti 

será testigo. M.K 57.677 y 57.707. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 628)                                      أٹ٦ت ثبٹزٍڀ ٹپب  ٌٺٍڀ                                                         

Il´ab b-t-t÷n lamma yel÷n 

jugar-2SG.IMP    PRP-ART-higo.M.PL   hasta   madurarse-3SG.PRES 

[154]                               Juega con el higo hasta que se madure 

 

Es un refrán muy utilizado por las mujeres. En la sociedad iraquí, el casamiento con las 

muchachas adolescentes es un fenómeno frecuente, y lo sigue siendo hasta el día de 

hoy. En la noche de bodas, la novia ―al ser muy joven y al no haber mantenido 

ninguna relación sexual― tiene miedo de su primer acto sexual. El novio, en este caso, 

debe tratarla bien y no obligarla a mantener dicha relación. Si sucediera al revés, y la 

novia llegara a quejarse, normalmente ante su suegra o a su madre, las mujeres de la 

familia del marido le dicen este refrán, que significa que se ha de tratar o tocar el higo 

(la novia) con delicadeza y no obligarla, ya que ella, cuando es bien tratada, se relaja, se 

siente bien y se le quita el miedo. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  
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Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Dile que es hermosa, y pídele cualquier cosa. Dile tres veces que es muy 

bella, y hallarás lo que quieras de ella. M.K 43.985 y 43.986. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 729)                               الله ًٌٞ عڈى ٹٺپب ٥ڂلڃ ٍڂڈٿ                                                     

All×h yiÐi ŷōz li-l-m× ´ind-h snýn 

Dios  dar-3SG.PRES    nuez.M.PL    PRP-NEG    tener-3SG.PRES    diente.F.PL 

[155]                                Dios da nueces a quien no tiene dientes 

 

El origen de este refrán se remonta a un hombre pobre al que le gustaban mucho las 

nueces, pero que no podía comer por falta de dinero. Cuando se hizo mayor y tuvo 

dinero para comprar las nueces, ya se le habían caído los dientes. Se aplica a quienes 

tienen suerte y consiguen incluso lo que no desean y a quienes no valoran las cosas que 

poseen. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ألله ٦ًٌٞ اٹغڈى ٹٺني ٽب٥ڂلڃ  

 All×h y´aÐi al-ŷawz l-al-la²i m× ´ind-h asn×n, Dios da nueces a quien no tiene ,اٍڂبٿ

dientes (Alýsī: 23).  

Tipo: Compartido. En Palestina existe otro refrán parecido que el iraquí: الله ث٦ٍٞپً اٹغڈى  

 Allah b-Ða´mi el-ŷōz le-li ma il-h isn×n, Dios da nueces a quien no tiene ,ٹٺً ٽب اٹڄ اٍڂبٿ

dientes (Lub×ny: 88). En Marruecos encontramos otro refrán parecido, sólo que en lugar 

de "nueces" se usa "habas": ٵ٦ًٍٞ هثً اٹٮڈٷ ٹٺً ٽب٥ڂلڇ ٍڂبٿ  , kaye´Ð÷ rebb-÷ l-fýl l-ell÷ m× 

´end-ý snýn, Mi Dios da habas a quien no tiene dientes (Quitout: 201). Y en Túnez 

existe otro refrán parecido: هثً ٦ًٌٞ اٹٮڈٷ ٹٺً ٽب ٥ڂلڇُ ٙوڇً  , Rabb-÷ ye´Ð÷ el-fýl l-ell÷ ma 

´indýš Årýs, Dios da habas a quien no tiene dientes (H×dī, 1977: 93).        

Español: Dios da nueces a quien no tiene dientes. Cobos: 113.  

Da Dios almendras a quien no tiene muelas. Da Dios barbas a quien no tiene quijadas. 

Da Dios bragas a quien no tiene zancas. Bergua: 200. 

Da Dios narices a quien no tiene pañuelo. Panizo: 38.  

 

 

  

ٸ هگً اٹٮٍٞو                                                    ثيه اٹٮٲٍو ٽض                                   (Tikr÷tī 1312) 

Bazir el-faq÷r mi£il rag÷ el-fuÐ÷r 

hijo.M   ART-pobre.M   como   sandia.M   soso.M 

[156]                               Hijos del pobre son como la sandía sosa 

 

La sandía sosa normalmente no se come, porque carece de sabor bueno; por lo tanto, se 

comparan las semillas de este tipo de sandía con los hijos del pobre. Esto significa que 

dichos hijos vivirán en pobreza igual que sus padres. Se aplica a los niños pobres.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: El hijo del mendigo, poco pan y mucho vicio. M.K 40.620. 
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 (Tikr÷tī 1336)                              اٹجٍٞقخ ٽب رقوة الا ٽڀ ٹجزچب                                                    

Al-baÐ÷ja m× tijrab ila min libbat-h 

ART-melón.F   NEG   pudrirse-3SG.PRES   sino  PRP   dentro.F-3S.POSS 

[157]                                El melón no se pudre, sino por dentro 

 

Significa que "si hay corrupción en un pueblo o una ciudad, esto se debe a los 

gobernantes, porque la corrupción empieza por ellos". Se aplica a la corrupción.     

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

Español: A mal rey, mala grey. M.K 55.807. 

Cual es el rey, tal es la grey. Santillana: 72.  

 

 

 

روٌل ٽڀ ث٦و اٹپًٞ ٽْپِ                                                                                      (Tikr÷tī 1575) 

Tr÷d min ba´er al-muÐī mišmiš 

querer-2SG.PRES    PRP    culo.M    ART-burro.M   albaricoque.M.PL 

[158]                                  Pides albaricoques del culo del burro 

 

Se dice de quien pide lo caro y valioso a un tacaño, y también de quien pide lo 

imposible.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase, tal cual 

(Alýsī: 37). 

Tipo: Local.  

Español: Es pedir peras al olmo, que no las suele llevar. Lloréns: 176. 

Del lobo, un pelo, y ése de la frente. Santillana: 88.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 1591)                            ر٦بهٵڈ اٹقوٌخ ٥ٺى ٬ٍّ ځڈٽٍخ                                                   

T´×rkaw el-jriyya ´alà š÷f nýmiyya 

pelearse-3PL.PRES   ART-vago.M.PL   PRP    gajo.M    limón.F 

[159]                             Los vagos se pelean por un gajo de limón 

 

El-jriyya es una palabra que se usa en el dialecto iraquí y resulta difícil que un árabe de 

cualquier otro país entienda exactamente lo que significa. Según al-©anafī (1982: 474): 

"significa los vagos y los que no les gusta trabajar". El refrán significa que estos vagos 

"se pelean por un gajo de limón". Hace referencia a los vagos que se pelean por algo 

que no tiene valor.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: De las disputas, poco fruto y menos fruta. M.K 19.109. 
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 (Tikr÷tī 1631)                                                                  رٶً اٹْبٻ لا ٕڈهح ڇلا څڂلاٻ                 

Tuki aš-Š×m l× ½ýra wa-l× hind×m 

mora.M.PL    ART.Damasco  NEG   forma.F   CONJ    NEG   simetría.M 

[160]                        Moras de Damasco, no tienen forma ni simetría 

 

Las moras de Damasco (aš-Š×m) se conocen por su buena calidad. En el refrán vemos 

una crítica a las moras de aš-Šām, aunque son de buena calidad. Se dice de quien echa 

los defectos suyos a quienes tienen moral y virtudes.         

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

Español: El más roto y desconocido, le pone faltas al bien vestido. R.M: 162. 

¿Dicen mal de ti los malos? Tenlo por buen regalo. M.K  55.278. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1632)                                                                    اٹزٶً ٽب ٌْج٤ ٹٶڀ ٌجوك الأ٭بك              

Et-tuk÷ m× yešbi´ l×kin yebarid el-if×d 

ART-mora.M.PL   NEG   quitar.hambre-3SG.PRES   pero  refrescar-3SG.PRES    ART-

corazón.M 

[161]                        La mora no quita el hambre, pero refresca el corazón  

  

Porque la palabra buena (la mora), aunque no da algo material, sí tiene un efecto 

positivo y una buena influencia en su receptor.      

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase:  رڈرخ لا

 Týta l× tušbi´ l×kin-ha tubarid al-fu‟×d, Una mora no quita el ,رْج٤ لاٵڂچب رجوك اٹٮؤاك

hambre, pero refresca el corazón (Æaliq×nī: 11). 

Tipo: Compartido. En el refranero palestino existe otro refrán, sólo en vez de usar 

"mora", se usa "manzana": ٹزٮبؽخ ٽب رْج٤ ٹٶڀ ثزٍٞت اٹپڂب٭ٌا , Et-tuf×¬a ma tišbi´ l×kin b-

tÐayeb el-men×fis, La manzana no quita el hambre, pero refresca el alma (Lub×ny: 264). 

Español: Bien dicho, todo puede ser dicho. A buen decidor, buen oidor. Con buenas 

palabras y mejores hechos, conquistarás el mundo entero. M.K 29.278, 29.280 y 48.418. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1676)                                      رٍڂخ ٽڀ رٍڂخ رجٺ٨                                                            

T÷na min t÷na, tabluġ 

higo.F    PRP    higo.F    madurarse-3PL.PRES 

[162]                                          Higo con higo, maduran 

 

Significa que si todos los vecinos (los higos) son buenos, la ciudad vive en prosperidad 

(madurez)". Se dice del buen vecino.      

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  
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Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase,  اٹزٍڂخ رڂٚو

 At-t÷na tanÅur ilà at-t÷na f-tan÷´, Una mora mirando a otra, y se madura ,اٹى اٹزٍڂخ ٭زڂ٤ٍ

(Mayd×nī, muwalladýn I: 151). 

Tipo: Local.                                         

Español: Quien ha buen vecino, ha buen matino. M.K 62.280 

El buen vecino hace tener al hombre mal aliño. Bergua: 159. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1677)                                  رٍڂخ ٽڀ رٍڂخ رٮَل ٽلٌڂخ                                                       

T÷na min t÷na, tifsad mad÷na 

higo.F    PRP    higo.F    pudrirse-3SG.PRES   ciudad.F 

[163]                                   Higo con higo, la ciudad se pudre 

 

Es lo contrario del refrán anterior, ya que como hay vecinos buenos, hay también 

vecinos malos. Hace referencia al vecino malo.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Una manzana podrida pierde a su compaña. Sevilla y Cantera, 511. 

La manzana podrida, pudre a su vecina. Lloréns: 154. 

Por la mala vecina, viene a una casa la ruina. Por la mala vecindad, se pierde una 

heredad. La mala vecina da la aguja sin liña. M.K 62.297, 62.298 y 62.306. 

 

 

 

ٓ ڇلا ٌيٌل                                                  ٍڂگعڈى ٽ٦لڇك لا                                 (Tikr÷tī 1811) 

Ŷōz ma´dýd l× yenga½ we-l× yez÷d 

nuez.M.PL   contado    NEG   disminuir-3PL.PRES   CONJ    NEG   aumentar-3PL.PRES 

[164]                           Nueces contadas, no disminuyen ni aumentan 

 

Señala la dificultad de la vida cuando el hombre no tiene muchos recursos para seguir 

adelante. Aquí las nueces hacen referencia a la cantidad de dinero cobrado, que no 

disminuye ni aumenta.    

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase:  ىعڈ 

 Ŷawz ma´dýd l× yenqa½ wa-l× yaz÷d, Nueces contadas, no ,ٽ٦لڇك لا ٌڂٲٔ ڇلا ٌيٌل

disminuyen ni aumentan (Alýsī: 43).  

Tipo: Local. 

Español: A poco dinero, poco meneo. M.K 50.895. 

A ramal y media manta. Cobos: 287. 

 

 

 (Tikr÷tī 1812)                                                                          اٹغڈى ٽب ٌڂڈٵٸ الا ٹپب ٌڂٶَو         

El-ŷōz m× yinwikel ila lamma yenksir 

ART-nuez.M.PL   NEG   comer-3SG.PRES.PAS   hasta  cuando  romperse-3SG.PRES 

[165]                               La nuez no se come hasta que se rompe   
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Se dice también que "fulano es como la nuez, que no tiene arreglo, sólo cuando se 

rompa". Se aplica al uso de la fuerza como el último remedio para arreglar algo.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: لا ٌَزپز٤ ثبٹغڈىح الا ثٶَوڅب, 

L× yastamti´ b-l-ŷawz ila b-kasr-ha, No se disfruta con la nuez, sino rompiéndola 

(Mayd×nī, muwalladýn II: 260).   

 

En Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto: 

 

 (Dabb×ð: 153)                                                                            اٹغڈىح أما ٽب رڂٶ٨َ ٽب ٌڂٶٸ ٹجب   

El-ŷōza i²a m× tinkisiġ, m× yinkel libba 

ART-nuez.F   COND   NEG   romperse-3SG.PRES  NEG   comerse-3SG.PRES  interior.F-

3SG.POSS 

La nuez no se come hasta que se rompe  

 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido: ىي اٹغڈى ٽب ٌغٍِ  

 Zayy eg-gōz, ma yeg÷š ella be-k-kaser, Como la nuez, no sale sino a golpes ,الا ثبٹٶَو

(Taymýr 1404). En Siria y Palestina existe otro refrán parecido:  ثٍغً الا ثبٹٶَوٽضٸ اٹغڈى ٽب , 

Mi£l el-ŷōz ma b-yeŷi ila bi-l-kasir, Como la nuez, no sale sino a golpes (Aswad II: 72) 

(Lub×ny: 744).    

Español: El nogal y el villano, a palos hacen el mandado. Lloréns: 160. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2287)                                                 فڈؿ ڇهٽبٿ ٽب ٌيڇط ځَڈاٿ                                  

Jōj we-rum×n m× yezwiŷ nisw×n 

melocotón.M.PL    CONJ    granada.M.PL    NEG   casarse-3PL.PRES    mujer.F.PL 

[166]                            Con sólo melocotón y granada, no se casan 

                           

Los hombres de pocos recursos no pueden casarse, porque el casamiento necesita 

muchas cosas principales aparte de la comida. Se aplica a las cosas pequeñas, con las 

que no se puede conseguir algo valioso.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: No se hace la boda de hongos, sino de buenos ducados redondos. M.K 39.415. 

El casado casa quiere. Antes que casar, tener casa en que morar y tierras en que labrar y 

viñas que podar. Bergua: 136 y 168. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2560)                                هعبٷ ٹ٦ٍجً ثبٹَٺخ هگً                                                         

Riŷ×l l-ye´bi  b-s-sella rag÷ 

hombre.M   quien-llenar-3SG.PRES   PRP-ART-cesta.F   sandía.M.PL 

[167]                          El hombre es quien llena la cesta con sandías 
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El que sabe aprovechar las ocasiones es quien triunfa al final. El refrán hace 

comparación entre las ocasiones aprovechadas con las sandías puestas en la cesta. Se 

dice de quien sabe aprovechar bien la ocasión.    

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: A uvas, que podan. Apegaos a la miel del modorro y aprovechaos del todo. 

Cobos: 287 y 519 

Cuando el bien pasa, mételo en tu casa. R.M: 88. 

 

 

  

 (Tikr÷tī 2620)                                   هٽبځزٍڀ ثٮل أٌل ٽب رڂٺيٻ                                                       

Rumānten ib-fed ÷d m× tinlizim 

granada.F.PL    PRP-sólo   mano.F   NEG   sujetarse-3PL.PRES.PAS 

[168]                              Dos granadas en una mano no se sujetan 

 

Puesto que resulta difícil sujetar dos granadas en una sola mano. Se dice de la dificultad 

de hacer dos trabajos al mismo tiempo.    

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase:  هٽبځزٍڀ

 Rumānten b-yed wa¬ida l× tinlizim, Dos granadas en una mano, no se ,ثٍل ڇاؽلح لا رڂٺيٻ

sujetan (Alýsī: 61).  

Tipo: Compartido. En Palestina existe otro refrán parecido, sólo que en vez de utilizar 

"granada" se utiliza "melón": ثٍڂؾپٺڈ ثٍٞقزٍڀ ثأٌل ڇاؽلح ٽب , BeÐījtēn b-īd wa¬da ma b-

yen¬amlý, Dos melones en una mano no se sujetan (Lub×ny: 213).  

Español: Dos gorriones en una espiga hacen mala miga. Junceda: 203.  

Dos pardales en una espiga, nunca liga. Sevilla y Cantera, 332. 

 

 

 

غو ثٍٞـ                                                  ٍلاٻ ٌغو ٍلاٻ ڇٵلاٻ ٌ                              (Tikr÷tī 2789) 

Sel×m yeŷur sel×m, we-kal×m yeŷur baÐ÷j 

saludo.M    tirar-3SG.PRES    saludo.M    CONJ    charla.M    tirar-3SG.PRES    melón.M.PL 

[169]                          Un saludo tira de otro, y la charla tira de un melón 

 

El origen de este refrán, según at-Tikr÷tī, "se remonta a un campesino que tenía una 

huerta cultivada con melones. Cada vez que pasaba un amigo o un conocido para 

saludarle, el campesino le ofrecía un melón. Con el paso del tiempo fue aumentando el 

número de personas que pasaban por la huerta, lo que molestó mucho al campesino, 

quien decidió no contestar a quienes le saludaban, ya que eran muchos quienes lo hacían 

sin ni siquiera conocerlo. Un día, pasó un hombre por el pueblo por primera vez, quien 

generalmente, y por motivos de educación, debía saludar al campesino; sin embargo, el 

campesino no contestó, por lo que el visitante se enfadó. El campesino respondió 

diciéndole: Un saludo tira de otro, y la charla tira de un melón". Se utiliza para hacer 

referencia a aquellas relaciones que puedan suponer una pérdida material.   

 

Uso: Frecuente.  
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Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Marruecos existe otro refrán parecido, sólo que en vez de 

"melón", se usa "pepino": ٍلاٻ ٌغجل ٵلاٻ ڇٵلاٻ ٌغجل ٭ٲڈٍخ, Sl×m ye¥bed kl×m we-klām 

ye¥bed feqqýsa, Un saludo tira de una charla y una charla tira de un pepino (Quitout: 

457). En Siria encontramos otro parecido: ٍلاٻ ثٍغو ٍلاٻ ڇٵلاٻ ثٍغو ثٍٞـ  , Sal×m b-yeŷir 

sal×m we-kal×m b-yeŷir baÐ÷j, Un saludo tira de otro, y la charla tira de un melón 

(Aswad I: 253). Y en Palestina el refrán tiene una forma muy breve: ٵلاٻ ثٍغو ٵلاٻ, Kal×m 

b-yeŷur kal×m, Una charla tira de otra (Lub×ny: 628).     

Español: Lo que la boca habla, la bolsa paga. Quien habla paga. M.K 29.535 y 29.539. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2827)                               ٍڈډ عٺلڃ ىثٍت ڇؽت هٽبٿ                                                    

Sawà ŷild-h zib÷b we-¬abb rum×n 

hacer-3SG.PRET    piel.M-3SG.POSS    pasa.M.PL   CONJ    grano.F.PL   granada.M.PL 

[170]                              Hizo de su piel pasas y granos de granada 

  

Quiere decir que de "tanto castigarle duramente, su piel se convirtió en color rojo". Se 

comparan las manchas que deja en la piel un castigo duro con los granos de granada y 

con las pasas por el parecido en el color. Hace referencia al castigo duro. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Zurra y más zurra, hasta que la vara se quiebra o caiga la burra. A perro 

rebelde, dura correa. M.K 9.942 y 10.100 

Donde cae el burro, se le dan palos. R.M: 136. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3007)                                 ّچڈح اٹ٦غڈى ؽت هٽبٿ                                                        

Šahwat al-´aŷýz, ¬abb rumm×n 

antojo.F    ART-vieja.F    grano.F.PL    granada.M.PL 

[171]                          El antojo de la vieja, comer granos de granada 

 

Según at-Tikr÷tī, "había una anciana que pidió granos de granada, y como ella no tenía 

dientes, la gente que escuchó su petición se rió mucho de ella, por no poder masticar 

bien. Esta anécdota se convirtió en un refrán que se utiliza para hacer referencia a 

aquellas peticiones que no pueden ser aprovechadas.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido, sólo en vez de 

"granada", se usa "melón": ثٍٞـ: ّچڈح اٹ٦غڈى ثأفو اٹْزب , Šahwat el-´aŷýz b-×jer eš-šita: 

baÐīj, El antojo de la vieja a finales de invierno: melón (Lub×ny: 449).  

Español: A burra vieja, albarda nueva. Bergua: 99. 

A burra vieja, cincha amarilla. Cobos: 374. 
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ٌپڈد ؽيٌڀ                                                ٍٕوٺگاٹٞڈٌٸ ٌبٵٸ رٍڀ ڇا                        (Tikr÷tī 3345) 

EÐ-Ðaw÷l y×kul t÷n, we-l-ga½÷r yemýt ¬az÷n 

ART-alto.M   comer-3SG.PRES    higo.M.PL   CONJ    ART-enano.M   morir-3SG.PRES   triste 

[172]                           El alto come higos, y el enano se muere triste 

 

El hombre alto en muchos refranes se refiere a la capacidad, mientras que el enano se 

compara con la incapacidad. En este refrán "el higo es el símbolo de la mujer bella", 

entonces el alto es el que puede conquistarla y casarse con ella, mientras que el enano 

no tiene la capacidad, por lo tanto no puede conseguir fácilmente lo que desea. Hace 

referencia al hombre poderoso que consigue lo que desea.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido y más reducido: 

   .El-qa½īr ma yešba´ tīn, El enano no se sacia de higos (Lub×ny: 602) ,اٹٲٍٖو ٽب ٌْج٤ رٍڀ

Español: Hombre largo, para coger nidos, ni de encargo. M.K 2.574. 

 

 

 

ٳ                                                         ٺ٦ض٥وٽڈٛ ٌب گٔ ا                                   (Tikr÷tī 3491) 

´ArmýÐ y× ga½ el-´i£ig 

pera.M    VOC    cortada    ART-rama.M 

[173]                                           Una pera, y recién cortada 

 

"Los bagdadíes comparan la belleza femenina con la pera. Así, cuando veían una chica 

guapa decían: vaya qué pera es". Y si quieren darle más grado de belleza le añaden la 

palabra: ٌب گٔ اٹ٦ضگ, Y× ga½ el-´i£ig, "recién cortada". Se aplica a la belleza femenina. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.      

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: La buena moza es como la pera zumosa, que comiéndola da gana de otra. 

Bergua: 157  

Lo hermoso a todos da gozo. González: 54. 

No hay quince años feos. M.K 35.699. 

 

 

 

  (Tikr÷tī 4262)                                  ٵٸ اٹٺ٦ت ٥ٺى اٹ٦وٽڈٛ                                                        

Kull el-l´ib ´alà el-´armýÐ 

todo    ART-juego.M   PRP    ART-pera.M 

[174]                                        Todo el juego es por la pera 

  

Se dice cuando se habla mucho para llegar a un asunto concreto, o sea, habla en general 

para llegar a algo especial.   

  

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local. 
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ضو اٹوگً ٭ٍٞو                                                   لا ر٪وگ اٹ٦پبٌټ أٵ                           (Tikr÷tī 4517) 

L× tġur-k el-´am×yym, ak£ar er-rag÷ fuÐ÷r 

NEG   engañar-3PL.PRES-2SG.PRON    ART-turbante.F.PL   mayoría   ART-sandía.M.PL   

sosa.M.PL 

[175]                  No te engañen los turbantes, casi todos son sandías sosas 

 

Según at-Tikr÷tī, "un hombre asistió a una fiesta y vio que la mayoría de los invitados 

llevaban turbantes. El hombre saludó muy educadamente a todos; luego, al ver lo que 

estaban haciendo estos hombres religiosos, se quedó sorprendido. Al ver su asombro, un 

amigo suyo le advirtió de que no le engañaran esos turbantes, ya que la mayoría de ellos 

eran falsos (sosos). Se dice de quien se deja engañar por las apariencias. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase:  لا ر٪وٳ

أٵضو اٹوٱً ٭ٍٞو, څنڃ اٹ٦پبئټ , L× taġur-k h×²i-hi el-´am×‟m, ak£ar ar-raq÷ fuÐ÷r, No te engañan 

estas turbantes, casi todos son melones sosos (Alýsī: 111).    

Tipo: Local.   

Español: Muchas plumas, poca carne. Anillo en el dedo, honra sin provecho. M.K 

47.523 y 47.696.  

No es oro todo lo que reluce, ni harina todo lo que blanquea. González: 40.  

Buenas palabras y malos hechos engañan a los locos y a los cuerdos. Iturriaga: 177. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4721)                                          ٹڈ رؾٺ٬ ثبٹزٍڀ ٹپب ٌٺٍڀ                                               

Law ta¬lif bi-l-t÷n lamma yal÷n 

aunque   jurar-2SG.PRES   PRP-ART-higo.M.PL  hasta  madurarse-3SG.PRES 

[176]                            Aunque jures por el higo hasta que se madure 

 

Significa que "sigues jurando hasta que el higo madure, porque al final no te creo", 

porque es difícil creer que un embustero cuando jura dice la verdad. Se dice del 

embustero.      

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Cuando jura el embustero, entonces se le cree menos. Cuando jura el 

embustero, es menos creedero. M.K 35.588 y 35.589. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5825)                                     ٽڈ ٵٸ ٽل٥جٸ عڈى                                                           

Mý kull mda´bal ŷōz 

NEG    todo    redondo.M   nuez.M 

[177]                                       No todo lo redondo es nuez 

 

Porque hay que respetar a cualquier persona, sea cual sea su capacidad, puesto que "la 

persona que aparentemente es débil no significa que es incapaz, y así no se debe pensar 
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que todo lo redondo es nuez". Se aplica a quien piensa erróneamente que todo lo que 

parece débil, es incapaz y fácil de batir.      

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase:  ٸٽبٵ 

 :M× kull mudawara ŷawza, No todo lo redondo es nuez (Mi y una noches I ,ٽلڇهح عڈىح

112).  

Tipo: Local.   

Español: Hasta que pruebes, ni alabes, ni repruebes. En lo que no sabes, ni censures ni 

alabes. M.K 35.505 y 35.534. 

 

 

 

ٍٞـ                                                   ځبٌټ ڇّب٬ٌ اٹلځٍب ٽيه٥خ ث                              (Tikr÷tī 5960) 

N×yim we-š×yif ed-dinya mazra´t baÐ÷j 

dormir-3SG.PART    CONJ    ver-3SG.PART    ART-vida.F    campo.F    mélon.M.PL 

[178]                  Durmiendo y viendo la vida como un campo de melones 

 

Quien sueña mucho y quiere conseguir las cosas por el deseo sólo, imaginándose que 

"el mundo es un campo de melones en que cada uno puede coger lo que quiera", 

finalmente no puede conseguir nada. Se dice de quien vive de los sueños y desea 

conseguir todo por soñar sólo.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Tipo: Local.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Español: Creer en sueños, es de hombres necios. M.K 59.264. 

Soñar con un huevo, mal agüero. Cobos: 513. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 6050)                                 اٹڂڈٽً ث٦ل اٹ٦ٖو ٽب ٌڂجب٣                                                     

En-nýmī ba´d el-´a½ir m× yinb×´ 

ART-limón.M.PL   tras   ART-exprimir.INF   NEG   vender-3SG.PRES.PAS 

[179]                                El limón tras exprimirlo, no se vende 

 

Porque es difícil vender algo cuando no tiene provecho o beneficio. Se dice de algo que 

no se puede aprovechar.    

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Aquel pierde venta, que no tiene qué venda. M.K 62.897. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 128)                               اٹجٍٞقخ ٽب أرلڇك الا ٽڀ ٹجب                                                     

El-baÐ÷ja m× itdawid ila min libba 
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ART-melón.F   NEG   pudrirse-3SG.PRES   sino  PRP   pulpa.M-3SG.POSS 

[180]                                     El melón se pudre por su pulpa 

 

Similar al [157]. Significa que "si hay corrupción en un pueblo o una ciudad, esto se 

debe a los gobernantes, porque la corrupción empieza por ellos". Se aplica a la 

corrupción.    

  

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Cual es el rey, tal es la grey. Santillana: 72.  

A mal rey, mala grey. M.K 55.807. 

 

 

 

ٹڈة ٽٺٍبځخ                                                          ٺگهٽبځخ ڇا                                 (Dabb×ð: 211) 

Rum×na we-l-glýb mely×na 

granada.F   CONJ   ART-corazón.F.PL   llena.F 

[181]                                    Una granada, los corazones llenos 

 

Quiere decir que "un corazón muy triste es como una granada que tiene muchos granos, 

cada grano se refiere a una tristeza". Se dice de la persona triste.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: څً هٽبځخ څبي ٱٺڈة  بٽ 

 :Ma hi rum×na, h×y qlýb mely×na, No es granada, son corazones llenos (Lub×ny ,ٽٺٍبځخ

735).   

Español: Corazón herido no quiere cuchillo. El alma triste, en los gustos llora y más se 

aflige. La mucha tristeza es muerta lenta. M.K 1.448, 1.464 y 1.500. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 299)                               ٭َزٲبًٌ ٽٮْڈٱخ ثبٹڂٔ                                                        

Fistiq×yī  mafšýqa b-n-nu½ 

pistacho.F    partida   PRP-ART-mitad 

[182]                                           Pistacho partido en dos 

 

También "se dice en Iraq: ؽجخ ٽٮْڈٱخ ثبٹڂٔ   , ©abba mafšýqa bi-n-nu½, Grano partido en 

dos". Hace referencia al parecido físico entre dos personas.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Parecerse como dos gotas de agua. Como un huevo a otro. González 2005: 

339. 
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 (Dabb×ð: 403)                                  ٽضٸ اٹغڈى ٥ٺى اٹٲجً                                                         

Mi£il el-ŷōz ´alà el-qubb÷ 

como   ART-nuez.M.PL  PRP   ART-cúpula.F 

[183]                                           Como nuez sobre cúpula 

 

Si algo es redondeo no se queda en el mismo sitio, si este sitio es redondo también. Esta 

es la idea del refrán, que compara la persona preocupada con la nuez puesta sobre una 

cúpula, y por tanto en una situación de equilibrio inestable. Se dice del hombre 

preocupado.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local. 

 

 

ربٵٸ ؽپٺٍڀ كثًْ ربٵٸ ٽؾپٖخ ڇٽؾپڈٕخ ڇربٵٸ ٩بً اٹغبٽڈً         : ځْپٍخ ٽبربٵٸ ًّ   (Dabb×ð.451) 

Našmiyya m× tākul š÷, tākul ¬imlēn dibšī, tākul m¬ama½a we-ma¬mý½a we-tākul ġ×s el-

ŷ×mýs 

Našmiyya   NEG   comer-3SG.PRES   nada   comer-3SG.PRES    kilo.PL   mélon.M   comer-

3SG.PRES    garbanzo.M.PL   CONJ   seco.M.PL   CONJ   comer-3SG.PRES   cabeza.M   ART-

búfalo.M   

[184]   Našmiyya no comió nada; sólo comió dos kilos de melón, garbanzos secos y 

cabeza de búfalo 

 

"Dibšī" es el melón y sólo en Mosul se llama así, mientras en el resto del Iraq se llama 

"BaÐÐ÷j". Našmiyya era una chica gorda que vivía en Mosul y se conocía por estar 

obsesionada con la comida. Se dice del comilón.  

 

Uso: Ya no se usa. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Atracarse a lo pavo. Cobos: 603. 

Comer como un Heliogábalo. Buitrago: 124.  

 

 

 

 (Dabb×ð: 469)                                         ڇلاٌخ ثٍٞـ                                                               

Wel×yet baÐÐ÷j 

pueblo.F    melón.M.PL 

[185]                                               Un pueblo de melón 

  

"Se dice también: ٕبٌوح ڇلاٌخ ثٍٞـ, ¼×yyra wel×yet baÐÐ÷j: Es un pueblo de melón". Es uno 

de los refranes que se sigue usando frecuentemente hasta el día de hoy. Hace referencia 

a la corrupción de un pueblo o de una ciudad.    

    

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  
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En español no hemos visto ningún refrán que aluda a un pueblo o una ciudad en que 

crece la corrupción; pero sí, refiriéndose a una situación de corrupción, encontramos el 

siguiente: 

No hay cerradura, por fuerte que sea, que una ganzúa de oro abrir no pueda. M.K 

58.557. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 496)                                       ٦ٌٌٞ أثڂلٯ                                                               

Ya´Ðis i-bundiq 

estornudar-3SG.PRES    PRP-avellana.M 

[186]                                         Al ver avellana, estornuda 

 

Quiere decir que "al ver una avellana estornuda, porque él se enfada rápidamente". Se 

aplica a quien se enfada rápidamente y sin motivo.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: A quien malas pulgas, no le vayan con burlas. M.K 34.453. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 499)                                                                                      ٌٮوٛ اٹوٽبٿ ٱلاٻ اٹؾجبٹً

YefariÐ er-rumm×n giddām el-¬abālī 

cortar-3SG.PRES     ART-granada.M.PL   ADV    ART-embarazada.F.PL 

[187]                            Corta la granada delante de las embarazadas 

 

Durante el embarazo, las mujeres tienen antojos de comer muchas cosas. Durante este 

periodo, la mujer pide cosas que resultan difíciles de conseguir, como por ejemplo una 

granada en pleno invierno. Así, si se comiera una granada delante de una embarazada, 

suponiendo que a ella se le antojara comerla, se está obligado a compartir con ella dicha 

fruta. Se aplica a quien hace el mal, que ha de esperar las consecuencias de su mala 

acción.  

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Si no lo veo por ojos, veo por los antojos. M.K 9.326. 

Por los ojos entran los antojos. R.M: 374. 

 

  

 

 (Dabb×ð: 538)                                       عڈىرٍڀ ثٞجٰ                                                             

Ŷōztēn ib-Ðabaq 

    nuez.F.PL    PRP-plato.M 

[188]                                            Dos nueces en un plato 

 

Veáse el refrán [183].  
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local. 

  

 

 (Dulayšī 27)                                      أرغٍت اٹزٍڀ ٹٺَٺزٍڀ                                                          

I-tŷ÷b et-t÷n li-s-seltēn 

traer-2SG.PRES    ART-higo.M.PL   PRP-ART-espina.F.PL 

[189]                             ¿Cómo comparas el higo con las espinas? 

 

Porque la comparación entre algo valioso (el higo) y algo que no tiene valor (la espina) 

es absurdo. Se aplica a la comparación entre dos cosas que no poseen las mismas 

cualidades.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Entre el león y el ratón, no cabe comparación .M.K 11.883. 

 

 

 

ًَ ٽقلرٴ ڇأٵٸ رٍڀ ڇٽٺٌ ىځلٳ ڇاٵٸ فڈؿ ڇٽٺٌ فلٳ                          (Dulayšī 161)        أٵٸ ٥ڂت ڇ٥ٺ

Ukul ´inab we-´al÷  mujaddta-k we-ukul t÷n we-melis zinda-k we-ukul jōj we-melis 

jedda-k 

comer-2SG.IMP   uva.M.PL   CONJ   tener.alta-2SG.IMP   almohada.F-2SG.POSS  CONJ   

comer-2SG.IMP    higo.M.PL   CONJ   tocar-2SG.IMP    brazo.M-2SG.POSS    CONJ   comer-

2SG.IMP    melocotón.M.PL    tocar-2SG.IMP    mejilla.M-2PL.POSS 

[190]   Come uvas y ten almohada alta, come higo y tócate el brazo, come melocotón y 

tócate las mejillas 

 

Se trata de un refrán que da consejos o normas sobre la vida. Significa que "comer uvas 

te da sueño, por lo que sería bueno tener una almohada alta porque vas a dormir mucho. 

Igualmente, al comer higo, debes tocarte luego los músculos porque el higo fortalece 

huesos y músculos. Has de tocarte la cara, o sea, las mejillas, cuando comas melocotón, 

porque es bueno y da suavidad a la cara". Hace alusión al valor nutritivo que aportan las 

frutas al cuerpo humano y se utiliza para aconsejar que se ingieran estos alimentos. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Una manzana cada día, el médico te ahorraría. Una manzana diaria, aleja al 

médico de casa. Lloréns: 154. 

 

 

  

 (Dulayšī 296)                              ث٦ل ٽب هاٌؼ ٽڀ اٹوٽبځخ ًّ                                                      

B´ad ma r×yi¬ min er-rum×na šī 

todavía   NEG  ir-3SG.PART   PRP   ART-granada.F  QNT 
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[191]                               Muchos granos tiene todavía la granada 

 

Los granos de la granada se refieren a los años supuestos de la vida de cualquier 

persona, así a quien muere joven le dicen que "todavía le quedan muchos granos". Se 

aplica a quien se muere muy joven.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Fuese en agraz. Cobos: 294. 

A la fosa, lo mismo que la vieja, va la moza. A la vejez y a la juventud, las espera el 

ataúd. M.K 42.375 y 42.376. 

 

 

 

 (Dulayšī 367)                                 رَت اٹزٍڀ ڇأڅٺڄ گب٥لٌڀ                                                       

Tsib et-t÷n we-ahl-h g×´d÷n 

insultar-2SG.PRES    ART-higo.M.PL   CONJ    patrón.M-3SG.POSS    sentarse-3PL.PART   

[192]                                Insultas al higo en presencia del patrón 

 

El higo es una de las frutas más caras en Iraq, al igual que en España, y hace referencia 

a quien tiene un alto nivel de vida, por la buena calidad de esta fruta. Se insulta al higo 

cuando éste no puede conseguirse; si además este insulto se hace en presencia del patrón 

de la higuera, entonces uno se granjea la crítica de todos. El refrán se utiliza para 

referirse a quien habla mal de una persona conocida por su bondad. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Fácil es reprender la vida ajena para quien no la tiene buena. M.K 55.256. 

 

 

 

 (Dulayšī 970)                                                         ٍبهٯ اٹْپبٻ أرٮٚؾڄ اٹوٌؾخ                         

S×riq eš-šemām, it-fuÅ¬-h er-r÷¬a 

ladrón.M    ART-melón.M.PL   descubrir-3SG.PRES-3SG.PRON    ART-olor.F 

[193]                            Por el olor del melón, se descubre su ladrón 

 

El melón es uno de los productos del campo que tienen un olor fuerte. Así, por su olor, 

se puede descubrir el lugar donde se esconde. Hace referencia al crimen que deja 

huellas claras que facilitan descubrir al culpable.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local. 
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3.3.4. Uvas 

 

 

 

 

 (Tikr÷tī 391)                                  إٔجو ٥ٺؾٖوٻ ربٵٸ ٥ڂت                                                       

I½bur ´al-¬a½ram, takul ´inab 

tener.paciencia-2SG.IMP     PRP-ART-agraz.M   comer-3SG.FUT    uva.M.PL 

 [194]                      Ten paciencia a lo que está en agraz: uvas comerás 

 

El "¬a½ram", que en el árabe de Iraq es cualquier fruta que está en agraz; tiene también 

otro significado en las ciudades del sur iraquí, donde llaman "¬a½ram" a un tipo de 

planta espinosa que no tiene ningún valor nutritivo. Hace referencia a la paciencia que 

se debe tener cuando se quiere obtener algo.   

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: إٔجو ٥ٺى اٹؾٖوٻ ربٵٸ ٥ڂت  , 

I½bur ´alà el-¬a½ram, ta‟kul ´inab, Ten paciencia a lo que está en agraz, uvas comerás 

(Alýsī: 13). 

Tipo: Compartido. En Siria existe otro refrán parecido: إٔجو ٣ اٹؾٖوٻ ثزبٵٺڄ ٥ڂت, I½bir ´a-

l-¬a½ram takl-h ´inab, Ten paciencia a lo que está en agraz, uvas las comerás (Aswad II: 

142). Y en Palestina existe otro refrán (Lub×ny: 64) que tiene la misma pronunciación y 

escritura que el refrán sirio.     

Español: La uva no es uva hasta que no está madura. Cobos: 146.  

Procura lo mejor, espera lo peor y toma lo que viniera. M.K 48.133. 

 

 

 

ڇٷ ؽبٽ٘                                                 ٍگأٹٺً ٽب ٌٺڈػ اٹ٦ڂت                                 (Tikr÷tī 832)  

Elli m× yelý¬ el-´inab, yegul ¬×muÅ 

quien   NEG    alcanzar-3SG.PRES    ART-uva.M.PL    decir-3SG.PRES    amargo 

[195]                         Quien no alcanza las uvas dice: están amargas 

 

Según at-Tikr÷tī, "había una zorra que buscaba comida y pasó por un viñedo que no 

estaba vigilado. Al entrar en el viñedo, vio muchas uvas que estaban un poco altas. De 

tanta hambre que tenía, empezó a saltar todo lo que pudo para coger las uvas, pero 

finalmente no pudo conseguir nada. Como estaba cansada de tanto salto, se sentó bajo la 

sombra de un árbol. En este momento pasó otro zorro, que había estado observando lo 

que había estado haciendo la zorra, y le preguntó: ¿Por qué no comes uvas? Y ella le 

contestó: Porque están amargas". Refrán que, irónicamente, se burla de quien critica 

algo que no puede conseguir. Como fácilmente se puede deducir, se trata de una historia 

inspirada en la famosa fábula de Esopo "La zorra y las uvas", que también ha dejado 

una profunda huella en la cultura occidental. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es:  أ٥غي ٥ڀ اٹًْء ٽڀ اٹض٦ٺت

 A´aŷaz ´an aš-šay‟ min a£-£a´lab ´an al-´anqýd, Más incapaz que el zorro con  ,٥ڀ اٹ٦ڂٲڈك

el racimo de uvas (Mayd×nī 2642) (Zamajšar÷ 988).  

 



189 
 

En el dialecto de Mosul el refrán tiene un cambio fonético relacionado con la diferencia 

del dialecto: 

 

 (Dabb×ð: 77)                                                اٹپب ٌڂڈُ اٹ٦ڂٲڈك ٌٲڈٷ ٌب ٽؾپٚڈ                            

Elli m× yenuš el-´anqýd yequl ya ma¬maÅ-ý 

quien   NEG    alcanzar-3SG.PRES    ART-uva.M.PL   decir-3SG.PRES   VOC   amargo 

Quien no alcanza las uvas dice: qué amargo está 

 

Tipo: Compartido. En Marruecos encontramos el siguiente refrán parecido: اٹٺً ٽبٹؾٰ  

 :Ell÷ m× l¬eq el-´neb kayqýl ¬×meÅ, Quien no alcanza las uvas dice ,اٹ٦ڂت ٵٍٲڈٷ ؽبٽ٘

están amargas (Quitout 363). En Egipto hay otro parecido:  ٽڀ لا ٌٖٸ ٹٺ٦ڂٲڈك ٌٲڈٷ ٥ٺٍڄ

 Men la ye½il le-l-´anqýd yeqýl ´alay-h ¬×muÅ, Quien no alcanza el racimo de ,ؽبٽ٘

uvas dice que están amargas (Burckhardt 654). Y en Siria el refrán tiene una forma más 

breve que los demás: ٘اٹ٦ڂت ؽبٽ, El-´inab h×muÅ, Las uvas están amargas (Aswad I: 

40).  

Español: Así dijo la zorra a las uvas, no pudiéndola alcanzar, que no estaban maduras. 

M.K 32.469. 

Dijo el asno a las coles: pax vobis. Cobos: 388. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 910)                                  اٹٍيه٣ ّڈٳ ٽٍؾٖل ٥ڂت                                                     

El-yezra´ šōk, me-ya¬½id ´inab 

ART-sembrar-3SG.PRES    espina.M.PL    NEG-cosechar-3SG.PRES   uva.M.PL 

[196]                               Quien siembra espinas no cosecha uvas 

 

Porque quien hace el mal cosecha finalmente el fruto de su siembra, o sea, no va a 

cosechar el bien. Hace referencia a quien hace el mal recibiendo en cambio, las malas 

consecuencias.    

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es:  ٽڀ ٌيه٣ اٹْڈٳ لا ٌؾٖل ثڄ

 Man yazra´ aš-šawk l× ya¬½id bi-h al-´inab, Quien siembra la espina, no cosecha la ,اٹ٦ڂت

uva (´Askar÷ I, 105).  

Tipo: Local.  

Español: Quien siembra cardos, cosecha cardos. Donoso Loero: 158.  

De mala siembra, mala algarrovilla. Quien mal siembra, mal siega Cobos: 34 y 39. 

Quien mal anda, mal acaba. Bergua: 435. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1574)                                روٌل اٹ٦ڂت ٹڈ ٵزٸ اٹڂب١ڈه؟                                                     

Tr÷d el-´inab lo katil en-n×Þýr 

querer-2SG.PRES    ART-uva.M.PL   CONJ    matar-INF    ART-guardián.M 

[197]                                ¿Quieres las uvas o matar al guardián? 

 

Significa que "si entras en un viñedo para robar y ves que hay un guardián, lo que debes 

hacer es robar las uvas y no matar al guardián". Se dice de quien deja lo principal y se 

preocupa por detalles secundarios.   
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos otro refrán parecido:  ثلٳ ٥ڂت ڇلا ثلٳ رٲبرٸ

 ?Bed-k ´inab we-la bed-k tq×tel en-n×Ðýr?, ¿Quieres las uvas o matar al guardián ,اٹڂبٝڈه؟

(Lub×ny: 201). 

 

 

   

 (Tikr÷tī 1790)                                 عيځب ٽڀ اٹ٦ڂت ځوٌل ٍٺزڂب                                                      

Ŷiza´na min al-´inab, ner÷d sellat-na 

cansarse-1PL.PRET    PRP    ART-uva.M.PL   querer-1PL.PRES    cesta.F-1PL.POSS 

[198]                   Nos hemos cansado de las uvas, queremos nuestra cesta 

   

El origen de este refrán "se atribuye a un hombre que tenía un viñedo grande. Dicho 

hombre le prometió a un pobre que podía llenar su cesta con uvas. En el momento de la 

cosecha, el patrón incumplió su promesa, por lo que el pobre protestó y tan sólo pidió su 

cesta, diciendo esta frase que se convirtió en un refrán”. Se dice de quien espera algo 

bueno de los otros, pero que al final no consigue nada de ellos, todo lo contrario, pierde 

incluso lo que tenía. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y oral. 

 

En Mosul el refrán se cambia morfológicamente, pues se anula el pronombre posesivo. 

También el registro del refrán que se convierte de culto en coloquial: 

 

 (Dabb×ð: 399)                               ٽب ځوٌل اٹ٦ڂت ځوٌل اٹَٺً                                                       

M× inr÷d el-´inab, inr÷d es-sell÷ 

NEG   querer-1PL.PRES    ART-uva.M.PL   querer-1PL.PRES    ART-cesta.F 

No queremos las uvas; queremos la cesta 

 

Tipo: Compartido. En Marruecos encontramos el siguiente refrán que es más breve que 

el refrán iraquí: لا ٍٺخ لا ٥ڂت, L× sell× l× ´neb, Ni cesta ni uvas (Quitout: 290). En Egipto 

existe otro refrán parecido: هكڇا ٹڂب ٽٲٞٮڂب ٽب ځوٌل ٥ڂت, Ridu le-na maqÐaf-na ma nr÷d ´inab, 

Devolvednos la cesta, no queremos las uvas (Burckhardt 299). En Siria existe otro 

refrán parecido: ثلځب ٍٺزڂب ثلا ٥ڂت, Bed-na sellat-na b-la ´inab, Queremos la cesta sin uvas 

(Aswad II: 145). En Líbano sólo se convierte el pronombre personal de primera persona 

plural en primera persona singular: ثلي ٍٺزً ثلا ٥ڂت, Bedi sellt-÷ b-la ´ineb, Quiero mi 

cesta sin uvas (Aswad I: 235). Y en Palestina se utiliza "el higo" en vez de "uvas":  ثلځب

 :Bed-na sellat-na min ġēr tīn, Queremos nuestra cesta sin higos (Lub×ny ,ٍٺزڂب ٽڀ ٩ٍو رٍڀ

202).    

Español: Tener la cosa y perderla, más duele que no tenerla. M.K 49.504. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2721)                                                                                          ٍت اٹ٦ڂت الأٍڈك       

Seb el-´inab el-aswad 

insultar-3SG.PRET     ART-uva.M    ART-negro.M 

[199]                                             Insultó a la uva negra  
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El origen de este refrán se atribuye al príncipe de Egipto Kāfýr al-Ijšidī, que era un 

hombre negro; por lo tanto, si los egipcios querían insultarle, insultaban a la uva negra 

por la semejanza que existe entre el color de la uva y el de su cara. Se dice de quien 

reacciona airadamente ante algo que no tiene nada que ver con la causa de su malestar.  

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase (Alýsī: 

65). 

 

En Mosul se dice lo mismo, es decir, el registro se queda lo mismo: culto, pero sufre un 

cambio morfológico, donde se añade un pronombre demostrativo څڈ, él: 

 

 (Dabb×ð: 221)                                  ٍت اٹ٦ڂت ڇڅڈ أٍڈك                                                         

Seb el-´inab we huwa aswad 

insultar-3SG.PRET     ART-uva.M   CONJ    3SG.PRON    negro.M 

Insultó a la uva que es negra 

 

Tipo: Local. 

 

  

 

 (Tikr÷tī 3721)                            ٥ٍت اٹ٦ڂت ٥ٍجٍڀ څټ ثبهك څټ ؽٺڈ                                                

´Ēb el-´inab ´ēben, ham barid, ham ¬ilo 

defecto   ART-uva.M.PL   defecto.PL    COP.3SG.PRES    fresco   COP.3SG.PRES   dulce 

[200]                       Las uvas tienen dos defectos: Son frescos y dulces 

 

Quiere decir "es una alabanza de las uvas, pero en forma de crítica", es uno de los 

caracteres peculiares del árabe de Iraq, que es alabar por medio de una crítica que ha de 

ser entendida en sentido irónico. Hace referencia a la alabanza de algo bueno.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Uvas cabrieles, como mieles. Cobos: 157. 

 

 

 

ڇٷ ٥ڂت ٹپب ٌٍٖو ثبٹَٺخ                                                    زگلا                               (Tikr÷tī 4529) 

L× tgýl ´inab lamma ya½ir b-s-sella 

NEG    decir-2SG.IMP    uva.M.PL    hasta   COP.3SG.PRES    PRP.ART-cesta.F 

[201]                           No digas: "uvas" hasta que no estén en la cesta 

 

Significa que "a la hora de cosechar las uvas, no te fíes hasta que las coseches y las 

pongas en la cesta, porque es posible que no tengas buena cosecha". Se dice de algo que 

no se puede poseer sin conseguirlo previamente de forma segura.  

 

Uso: Frecuente. 
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Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase:  لا رٲٸ

 L× taqýl ´inab ¬ata ya½ir fi as-sella, No digas: "uvas" hasta que no ,٥ڂت ؽزى ٌٍٖو ثبٹَٺخ

estén en la cesta (Alýsī: 112). 

Tipo: Compartido. En Siria existe otro refrán parecido: لا ارٲڈٷ ٥ڂت ٹٍٍٖو ثبٹَٺخ, L× i-tqýl 

´ineb l-ye½÷r b-sella, No digas "uvas" hasta que no estén en la cesta (Aswad I: 151).  

Español: No digas oliva que no sea cogida. Cobos: 129. 

No cantes gloria, hasta el fin de la victoria. M.K 35.531. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 6117)                               څنا اٹٶزٸ اٹڂب١ڈه ڇأٵٸ اٹ٦ڂت                                                    

Ha²a el-kitel en-n×Þýr we-akal el-´inab 

DEM   ART-matar-3SG.PRET    ART-guardián.M  CONJ    comer-3SG.PRET    ART-uva.M.PL 

[202]                       Este es quien mató al guardián y comió las uvas 

 

Tiene el mismo sentido del refrán [197], pero aquí el autor comete dos crímenes al 

mismo tiempo, matar al guardián y robar las uvas, mientras que en el otro refrán no sabe 

qué va a hacer, ¿matar al vigilante o robar las uvas? Hace referencia a quien comete dos 

pecados al mismo tiempo. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Los pecados son cadena: unos eslabones a otros se agregan. M.K 49.214. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 116)                                       ث٦ڂجبًٌ ٌَٶو                                                              

B-´inbay yeskar 

PRP.uva.M   emborracharse-3SG.PRES 

[203]                                        Con una uva se emborracha  

 

Quiere decir que "con tomar solamente una uva se pone borracho". Hace referencia a 

quien engañan fácilmente.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: ؽجخ ىثٍت ثٍَٶو ٽڀ , B-

yeskar min ¬abbat zibīb, Con un grano de pasas, se emborracha (Lub×ny: 241).  

Español: Al hombre sencillo lo engaña un chiquillo. El hombre bueno es fácil de 

engañar. M.K 21.285 y 21.286. 

 

 

 

 (Dulayšī 860)                                                        هعبٷ اٹٺً اٌقٺً ثبٹَٺخ ٥ڂت                          

Riŷ×l elli i-jalī b-s-sella ´inab 

hombre.M   quien   llenar-3SG.PRES    PRP-ART-cesta.F   uva.M.PL 

[204]                            El hombre es quien llena la cesta con uvas 
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Tiene el mismo sentido del refrán [167], pero, en vez de utilizar "sandías", se utiliza 

"uvas".  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: A uvas, que podan. Apegaos a la miel del modorro y aprovechaos del todo. 

Cobos: 287 y 519. 

Cuando el bien pasa, mételo en tu casa. R.M: 88. 
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3.3.5. Dátil 

 

 

 

 

 (Tikr÷tī 536)                                  أٵٺذ رپوي ڇفبٹٮذ أٽوي                                                       

Akalt tamr-÷, wa-j×left amr-÷ 

comer-2SG.PRET    dátil.M-1SG.POSS    CONJ    desobedecer-2SG.PRET    orden.1SG.POSS 

[205]                           Comiste mi dátil, y desobedeciste mi orden  

 

El origen de este refrán "se atribuye a ´Abdullāh Ibn az-Zubeyyer que fue el gobernador 

de Basora durante el califato de ´Umar Ibn al-JaÐÐāb. En una de las batallas, criticó 

mucho a sus soldados, diciéndoles: أٵٺذ رپوي ڇ٥ٍٖزټ أٽو, Akal-tum tamr-ī, wa-´a½ayy-

tum amr-ī; Comisteis mis dátiles y desobedecéis mi orden". El refrán alude a la 

decepción de quienes han prestado ayuda, esperando lo mismo en los momentos 

difíciles, pero finalmente se ven decepcionados. También se utiliza para hacer 

referencia al favor ofrecido y olvidado.  

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen de la frase, como ya hemos mencionado, 

en este refrán, se atribuye a ´Abdullāh Ibn az-Zubeyyer (Mayd×nī 399), (Zamajšar÷ 
1275). 

Tipo: Compartido. En el refranero palestino existe otro refrán parecido: رپوځب ڇ  ااٵٺڈ 

 Akalý tamr-na we-´a½iý amr-na, Comieron nuestros dátiles y desobedecieron ,٥ٍٖڈا اٽوځب

nuestra orden (Lub×ny: 82).  

Español: Quien hace favores, contra sí los pone. M.K 24.463.   

Favor que se hace a muchos, no lo agradece ninguno. Favor hecho, agradecimiento 

muerto. González: 212 y 213. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 544)                                     أٵٺڂً رپو ڇمثڂً ځڈح                                                          

Akal-n÷ tamur, we-²ab-n÷ nuwa 

comer-3SG.PRET-1SG.PRON     dátil.M.PL     CONJ     tirar-3SG.PRET-1SG.PRON     hueso.M.PL 

[206]                     Me comió como un dátil, y me tiró como un hueso 

 

Quiere decir: "me engañó, sacándome lo que quiso y luego no me devolvió nada". Se 

dice de quien engaña a los demás y los abandona tras quitarles lo que tenían.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido:  ًثٍڈٵٸ رپوي ڇثٍوٽٍڂ

 B-yukil tamr-ī we-b-yermī-ni b-nuw×-h, Come mi dátil y me tira con sus huesos ,ثڂڈاڃ

(Lub×ny: 252).   

Español: Aceituna comida, hueso fuera. Cobos: 126. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1093)                            أځًٞ لْافڈٳ رپوح ٹڈ هكڅب عپوح                                                   

InÐī  l-ajý-k tamra, law redd-ha ŷamra 
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dar-2SG.IMP   PRP-hermano.M-2SG.POSS    dátil.F   COND    devolver-3SG.PRES.NT   ascua.F 

[207]                    Da a tu hermano un dátil, si lo devuelve, dale un ascua 

 

Aquí el hermano significa también el amigo; el sentido del refrán es: "si ofreces un 

favor a un amigo y lo rechaza, no vuelvas a ofrecérselo de nuevo". Se aplica a la 

ingratitud.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase:  أ٥ٜ أفبٳ

 IÐī aj×-k tamra, fa-in abà fa-ŷamra, Da a tu hermano un dátil y si lo´ ,رپوح ٭أٿ أثى ٭غپوح

devuelve, un ascua (Mayd×nī, muwalladýn I: 88). 

Tipo: Local.  

Español: Donde un favor se hace, un ingrato nace. Favor hecho, agradecimiento 

muerto. González: 213. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1231)                                  ثٺَبځڄ رپوح ڇثٍلڃ عپوح                                                       

B-lis×n-h tamra, we-b-÷d-h ŷamra 

PRP-lengua-3SG.POSS   dátil.F   CONJ   PRP-mano-3SG.POSS  ascua.F 

[208]                                  Dátil en su boca y ascua en su mano 

 

El buen hablar se compara aquí con el dátil, mientras que hacer el daño se compara con 

el ascua. Se aplica a quien aparentemente es bueno, pero por dentro es realmente malo. 

  

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Bala como oveja y muerde como león. Cobos: 417. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1645)                                 رپو اٹٺً أٵٺزڄ ځڈاڃ ث٦جً                                                        

Tamur elli akalt-h nuw×-h b-´ib-÷ 

dátil.M.PL    ART-comer-2SG.PRET-NT    hueso.M.PL-3PL.POSS     PRP-tener-1SG.PRES 

[209]                             Los dátiles que comiste, sus huesos tengo 

 

Este refrán advierte a quien engaña y piensa que los demás son necios, porque algunas 

veces resulta fácil reconocer un intento de engaño. Se dice como advertencia a quien 

desea engañar, porque sus métodos de engañar se descubren fácilmente.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Dame el cuarto y toma la estampa; que no quiero santo con trampa. Una vez 

me podrás engañar; pero no dos. Una vez me podrás engañar; pero no más. M.K 21.190, 

21.306 y 21.307. 
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 (Tikr÷tī 1646)                                          رپواد اٹ٦جل                                                               

Tamr×t el-´abid 

dátil.F.PL    ART-siervo.M 

[210]                                              Los dátiles del siervo 

 

Se dice también " ٽضٸ رپواد اٹ٦جل,  Mi£il tamr×t el-´abid, Como los dátiles del siervo". El 

origen de este refrán "se atribuye a un hombre que era un siervo. A este hombre le 

gustaba mucho el dátil. Un día pudo conseguir cerca de un kilo como ayuda que le había 

dado un hombre generoso. El siervo temía que se acabaran los dátiles de forma rápida, 

por lo que los metió entre sus ropas y comenzó a comérselos poco a poco para que no se 

acabaran de prisa. De esta forma, los dátiles estuvieron escondidos entre sus ropas 

durante mucho tiempo y el hombre se privó de comérselos". Se utiliza para hacer 

alusión a la persona avara, que no frece nada a los demás. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Ni da ni toma, como judío en sábado. Ni suena, ni truena. M.K 41.747 y 

41.748 

Escaso por un huevo y ruin por dos. Cobos: 488. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1647)                                      رپوح ثٍڀ ٍلاٌزٍڀ                                                           

Tamra bēn sil×yten 

dátil.F    ADV   espina.F.PL 

[211]                                          Un dátil entre dos espinas 

 

Este refrán significa que las cosas buenas, que se comparan con los dátiles, "vienen 

algunas veces acompañadas de cosas malas (espinas), por lo que tenemos que tener 

cuidado cuando queramos aprovecharlas sin recibir el mal que las acompañan". Se 

aplica a las cosas buenas que traen consigo algo malo. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: No hay miel sin hiel. Sevilla y Cantera, 717. 

No hay rosas sin espinas. Buitrago: 516. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1648)                                         رپوح ڇعپوح                                                               

Tamra wa-ŷamra 

dátil.F    CONJ   ascua.F 

[212]                                               Un dátil y un ascua  

 

El dátil, en este refrán, se refiere al hecho de bromear a tiempo, mientras que el ascua se 

refiere a las burlas en los momentos inoportunos. Se dice como consejo para bromear en 

el momento oportuno.    
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase: اٹزپوح  

  .At-tamra wa al-ŷamra, El dátil y el ascua (aš-Šištirī: 169) ,ڇاٹغپوح

Tipo: Local.  

Español: No pongas en aventuras las cosas de veras por gozar de las burlas. M.K 8.039. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1664)                                          رڂجٸ اثڈ هٝجخ                                                            

Tenbal abý riÐba 

perezoso.M   padre.M   dátil.F  

[213]                                              El perezoso del dátil 

   

La anécdota de este refrán se atribuye a "un hombre que se encontraba tumbado debajo 

de una palmera. Cada día que se tumbaba, abría su boca para que le cayera algún dátil. 

Sucedió una vez que le cayó un dátil cerca de la boca. Entonces el hombre dijo: si 

tuviera un poco de ánimo, podría moverme y meterme el dátil dentro de la boca". 

Hemos de mencionar aquí que, además del vocablo tamur, que es el más conocido, la 

palabra riÐba también significa "dátil" y forma parte del léxico del sur de Iraq 

exclusivamente. Se aplica el refrán a las personas perezosas. 

  

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٽضٸ رڂجٸ اثب هٝجخ, Ma£al 

tanbal aba riÐba, Como el perezoso del dátil (Alýsī: 128).  

Tipo: Compartido. En Siria existe otro refrán parecido: رڂبثٺخ ٽٖو, Ten×blat Me½ir, Los 

perezosos de Egipto (Aswad I: 178).  

Español: Breva que para mí ha de ser, en la boca me ha de caer. M.K 49.751. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2245)                   فلاٹخ ٽڀ فلاٹخ رؾپو ڇفلاٹخ ٽڀ فلاٹخ رٖٮو                                           

Jell×la min jell×la ti¬mar, wa-jell×la min jell×la ti½far 

dátil.F    PRP   dátil.F   madurarse-3PL.PRES    CONJ   dátil.F    PRP   dátil.F   pudrirse-

3PL.PRES 

[214]                   Dátil con dátil se maduran, y dátil con dátil, se pudren  

 

Veáse los refranes [162] y [163]. Se refiere al vecino bueno y al malo.    

  

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es la mima forma del refrán en 

el dialecto iraquí, tal cual (Alýsī: 52). 

Tipo: Local.  

Español: La manzana podrida, pudre a su vecina. Lloréns: 154. 

El buen vecino hace tener al hombre mal aliño. Por la mala vecina, viene a una casa la 

ruina. Por la mala vecindad, se pierde una heredad. M.K 62.288, 62.297 y 62.298. 
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 (Tikr÷tī 3465)                             اٹ٦وثً ٽب ٌجبد ڇعڈح هاٍڄ رپو                                                  

El-´urbi m× yeb×t, we-ŷawwa r×s-h tamur 

ART-beduino.M   NEG   dormir-3SG.PRES   CONJ    ADV   cabeza.M-3SG.POSS   dátil.M.PL 

[215]               El beduino no se queda a pasar la noche, y en su cabeza hay un dátil  

 

"Preguntaron a un beduino: ¿qué prefieres: el pan o el dátil? El beduino contestó 

rápidamente: El dátil porque es dulce". Hace referencia al amor de los árabes, 

especialmente los beduinos, por el dátil.    

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es:  ثلڇي ٽٲوڇػ ڇٹٲً رپو ٽٞوڇػ

 Badawī maqrý¬ wa-laqaya tamur maÐrý¬, q×l: ÿAēna arý¬, Un beduino ,ٱبٷ أٌڀ أهڇػ

enfermo encontró un dátil tirado, y le dijo: ¿a dónde vas? (Ibšīhī, Al-MustaÐraf fī kulli 

fann mustaÞraf : 34).   

Tipo: Compartido. En el refranero de Egipto encontramos un refrán que se parece al 

refrán árabe clásico: ثلڇي ٽٲوڇػ ڇٹٲً رپو ٽٞوڇػ ٱبٷ أٌڀ أهڇػ,  Badawī maqrý¬ wa-laqaya 

tamur maÐrý¬, q×l: ÿAēna arý¬, Un beduino enfermo encontró un dátil tirado, y le dijo: 

¿a dónde vas? (Burckhardt, 137). Y en Palestina existe el siguiente refrán parecido al 

refrán iraquí:  ٵ٬ٍ ٌڂبٻ اٹجلڇي ڇاٹؾٺڈ ٭ڈٯ هاٍڄ؟, Kīf yen×m el-bidwī we-l-¬ilý fōg r×s-o? 

¿Cómo duerme el beduino y hay dátil debajo de su cabeza? (Lub×ny: 660).   

 

 

  

 (Tikr÷tī 4469)                                                                           لا ثٍلڃ عپوح ڇلا ثٺَبځڄ رپوح        

L× b-÷d-h ŷamra wa-l× b-lis×n-h tamra 

NEG   mano-3SG.POSS   ascua.F    CONJ    NEG   lengua-3SG.POSS   dátil.F 

[216]                               No tiene ascua en mano ni dátil en boca  

  

"No tener dátil en boca" significa que no hace el bien; "no tiene ascua en mano" 

significa que no hace el mal a los demás. En este sentido, se trata de una persona que no 

hace el mal pero que, al mismo tiempo, tampoco quiere hacer el bien. Se utiliza para 

referirse a quienes no sirven para nada, así como al trabajo inútil. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral. El origen del refrán es: لا ٹَبځڄ رپوح ڇلا ثٍلڃ عپوح  , L× lis×n-

h £amra wa-l× b-÷d-h tamra, Ni dátil en boca ni carbón en mano (Alýsī: 110). 

Tipo: Local.   

Español: De agua y lana. Cobos: 608. 

Ni chicha ni limoná. Buitrago: 499.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 4656)                                                                 ٹَبځڄ رپوح ڇأٌلڃ أثوح                           

Lis×n-h tamra wa-÷d-h ubra 

lengua-3SG.POSS    dátil.F    CONJ    mano-3SG.POSS   espina.F 

[217]                                      Dátil en boca y espina en mano 

 

Significa que "el malo tiene dátil en boca; pero en cambio, tiene espinas en mano". 

Hace referencia a quien habla bien, pero por detrás hace el mal.  
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase: ٹَبځخ رپوح  

 .Lis×n-h tamra wa-yad-h ibra, Dátil en boca y espina en mano (Alýsī: 116) ,ڇ٭ً ٌلڃ أثوح

Tipo: Local.  

Español: Bala como oveja y muerde como león. Cobos: 417. 

Bien te oliera, rosa, si no fueras espinosa. M.K 65.531. 

 

 

 

اٹ٦وة                                                   ٤ٝ ځَٸڂگاٿ أچٹڈ لا اٹزپو                            (Tikr÷tī 4845) 

Lō l× et-tamur, ch×n ingiÐa´ nesil el-´arab 

COND    NEG    ART-dátil.PL   acabar-3SG.PRET     procreación.F   ART-beduino.M.PL 

[218]       Si no fuera por el dátil, ya habría acabado la estirpe de los beduinos 

 

Es uno de los refranes irónicos, puesto que el dátil, como ya hemos dicho antes, tiene 

una importancia especial para los árabes, y particularmente entre los beduinos. Este 

refrán también alude a la relación entre los beduinos y el dátil.    

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase: ٹڈ لا  

 ,Law-l× at-tamur, l-ingiÐa´ nesil al-´arab, Si no fuera por el dátil ,اٹزپو لاٿ أځٲ٤ٞ ځَٸ اٹ٦وة

ya habría acabado la estirpe de los beduinos (Alýsī: 119). 

Tipo: Local. 

 

   

 (Tikr÷tī 4936)                                     ٽبٹڄ ثبٹجَزبٿ فلاٹخ                                                          

M×l-h b-l-bust×n jell×la 

NEG-tener-3SG.PRES    PRP-ART-huerto.M   dátil.F 

[219]                                      En el huerto no tiene ni un dátil 

                           

Quiere decir que " no tiene nada, ni casa ni huerto". Se dice de quien no tiene nada y se 

refiere aquí a la posesión de casa o algo material.        

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

Español: No tiene casa, ni viña, ni haza en la compañía. No tiene era, ni vera, ni palo de 

higuera. M.K 50.729 y 50.930. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5087)                               ٽب ٌٮوٯ ثٍڀ اٹزپوح ڇاٹغپوح                                                     

M× yefriq bayyna at-tamra wa-l-ŷamra 

NEG   distinguir-3SG.PRES   PRP   ART-dátil.F    CONJ    ART-ascua.F 

[220]                                 No distingue entre el dátil y el ascua  

 

El origen de este refrán "se remonta a la historia del Profeta Moisés. Un día, el Faraón 

vio en sus sueños que sería asesinado por la tribu de Israel, por lo que decidió matar a 

los varones pertenecientes a esta tribu, entre quienes incluso estaban algunos de sus 
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hombres más fieles. Uno de sus consejeros le aconsejó que también matara a los niños 

varones recién nacidos. En aquellos momentos, el Profeta Moisés era tan sólo un bebé 

recién nacido. Su madre decidió poner a Moisés en una cesta y echarla al Nilo. Por mala 

suerte, los hombres de Faraón se toparon con la cesta en el río y llevaron al niño en 

presencia del Faraón, que quiso matarle. Sin embargo, su mujer le imploró que le dejara 

adoptar al niño y el Faraón, finalmente, aceptó la petición de su esposa. Posteriormente, 

el Faraón les ordenó a todas las mujeres que amamantaran al niño, pero éste rechazó la 

leche de todas ellas a excepción de una, que era su madre biológica. Con el paso del 

tiempo, el niño se hizo mayor y un día, mientras el faraón llevaba al niño en brazos, éste 

tiró de la barba, lo que enfadó mucho al faraón, que ordenó matarle. La mujer del 

Faraón intercedió diciendo que tan sólo se trataba de un niño que no sabía distinguir 

entre un dátil y un ascua". Con este refrán se hace referencia a quien no sabe distinguir 

entre lo bueno y lo malo.  

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo da la misma frase (Alýsī: 58). 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido:  اٹي٩ٍو ٽب ث٦ٍو٫ اٹزپوح

 Ez-ziġīr ma b-ye´ref et-tamra min el-ŷamra,  El niño no sabe distinguir entre ,ٽڀ اٹغپوح

el dátil y el ascua (Lub×ny: 396).   

Español: Harto es bobo quien no distingue un perro de un lobo. Hay hombres que no 

distinguen lo que es aceite de lo que es pringue. M.K 19.323 y 19.324. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5130)                   ٽب ٝڈٷ ثبٹڂقٺخ رپو ٽب عڈى ٽڀ ّوة اٹقپو                                             

M×-Ðýl b-n-najlla tamur, m× ŷýz min šurb el-jamur 

mientras   PRP-ART-palmera.F   dátil.M.PL   NEG   dejar-1SG.PRES   PRP   beber-INF   ART-

vino.M 

[221]                 Mientras haya dátiles en la palmera, no dejaré de beber vino 

 

Aquí se ve la insistencia en no abandonar un hábito, porque "cuando la palmera no 

tenga dátiles, el borracho dejará de beber vino". Hace referencia a la mudanza de una 

costumbre que resulta difícil abandonar.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Sale el alma y no la maña. M.K 13.904.  

Quien nace en pajar, en pajar quiere acabar. R.M: 414. 

El buey viejo arrabea a la mielga. Empicóse el burro a las coles, y se va al huerto todas 

las noches. Cobos: 320 y 392. 

Cuando las ranas críen pelo. Buitrago: 159. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5252)                                                             ٍخ    ڂگٍخ ڇڅبي ٽڈ ڂگٽضٸ رپواد اٹ٦جل څبي 

Mi£il tamr×t el-´abid h×y nagsa we-h×y mý negsa 

como   dátil.F.PL    ART-siervo.M   DEM   sucia  CONJ   DEM   NEG   sucia 

[222]                        Como los dátiles del siervo, éste sucio, y éste no 
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El origen de este refrán "se atribuye a un grupo de siervos que tenían una gran cantidad 

de dátiles; tras comer mucho, sobró una gran cantidad. En lugar de guardarlos, 

comenzaron a orinar sobre los dátiles. Cuando les dio hambre de nuevo, comenzaron a 

seleccionar los dátiles, diciendo: Este sucio, este no. Como habían orinado sobre los 

dátiles, ya no podían distinguir cuáles estaban limpios y cuáles estaban sucios". Se 

utiliza para aludir a algo que se tira, pero que se necesitará posteriormente.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso. Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Alguno escupe a la cosa, que después se la coma. M.K 17.224. 

 

 

 

ڇٌْزوي رپو                                                        ٌج٤ٍ فوٽخ                                   (Tikr÷tī 6476) 

Yebī´ jurma we-yeštiri tamur 

vender-3SG.PRES    dátil.F.PL    CONJ   comprar-3SG.PRES    dátil.M.PL   

[223]                                    Vende un dátil y compra un dátil 

 

"Jurma" es una palabra persa que significa "dátil". En este refrán hay un juego de 

palabras, puesto que se utiliza el dátil dos veces: una vez dando su nombre en árabe y 

otra vez la misma palabra, pero en persa. Se refiere a la persona que no sabe actuar y 

manejar sus asuntos.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso. Bagdad y Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En Basora existe un cambio respecto al léxico donde se usa, en las dos veces, la palabra 

"Jurma": 

 

 (Dulayšī 325)                                 ٌج٤ٍ فوٽب ڇٌْزوي فوٽب                                                      

Yebī´ jurma we-yeštiri jurma 

vender-3SG.PRES    dátil.F.PL    CONJ   comprar-3SG.PRES    dátil.M.PL   

Vende un dátil y compra un dátil 

 

Tipo: Local.  

Español: A mala venta, mala cuenta. Iturriaga: 70. 

Vender miel al colmenero no va a pelo. Beber y perder asno. Cobos: 536 y 604. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 6633)                                      ٌڈكي رپو ٹٺجٖوح                                                           

Yewadi tamur li-l-Ba½ra 

llevar-3SG.PRES  dátil.M.PL   PRP-ART.Basora 

[224]                                             Lleva dátiles a Basora 

 

La historia de este refrán, según at-Tikr÷tī, "tuvo lugar en Bagdad en el año 313 H. En 

este año, la cosecha de dátiles fue muy abundante, por lo que su precio disminuyó. En 

aquel entonces, había un hombre muy rico que estaba harto de ganar tanto dinero y que 
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se llamaba Ibn al-Ŷa½ā½, que tomó la decisión de perder dinero por una vez en su vida. 

Un amigo suyo le dijo que si quería hacer esto, debía comprar dátiles de Kufa, una 

ciudad situada a ciento sesenta kilómetros al sur de Bagdad, que posteriormente debía 

vender en Basora, ciudad conocida hasta hoy en día por las ingentes cantidades de este 

fruto". Este refrán es utilizado para hacer referencia a quien quiere perder 

intencionadamente.  

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase:  ٌؾپٸ

  .Ya¬mil at-tamra ilà al-Ba½ra (Mayd×nī, muwalladýn II: 427) ,اٹزپو  اٹى اٹجٖوح

  

En Mosul el refrán sufre cambio fonético debido al cambio del dialecto. También el 

registro del refrán se convierte de culto en coloquial: 

 

 (Dabb×ð: 490)                                                                                ٌڈكي رپ٨ ٥بٹجٖ٪خ             

Yewadi tamuġ ´al-Ba½ða 

llevar-3SG.PRES  dátil.M.PL   PRP-ART.Basora 

Lleva dátiles a Basora 

 

Tipo: Local.  

Español: Llevar peros a Ronda, o dátiles a Berbería, es mala mercadería. Lloréns: 103. 

Llevar aceite a Andalucía, necedad sería. Cobos: 129. 

 

 

 

 (Dulayšī 258)                اٹجڂذ رپوح لا رڈك٣ ٕلٌٰ ڇلا ٌڂٚوة ثٍچب ٝوٌٰ                                         

El-bint tamra, l× tuda´ ½adīq wa-l× yinÅrub bī-ha Ðar÷q 

ART-doncella.F   dátil.F    NEG   guardar-3SG.PRES.PAS    amigo.M  CONJ   NEG   llevar-

3SG.PRES.PAS   PRP-3SG.POSS   camino.M 

[225]         La doncella es un dátil, no se guarda con amigo, ni se la lleva de viaje 

 

Da a entender que "la doncella es como un dátil en dulzura, por lo tanto no se debe dejar 

sola con un amigo, sea cual sea su lealtad, ni se la puede llevar en un viaje largo, porque 

puede ser un motivo de seducción". Hace referencia a la dificultad de mantener y 

guardar a la mujer guapa.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso. Basora.   

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Niña y viña, difícil de guardería. Cobos: 148. 

Más fácil es guardar un saco de pulgas que mujer alguna. R.M: 291. 

 

 

 

 (Dulayšī 265)                                                                    رپوح                 جؾٺگڄ عپوح ٽب جؾٺگڄ 

B-¬alga ŷamra, m× b-¬alga tamra 

PRP-boca.M-3SG.POSS    ascua.F    NEG   PRP-boca.M-3SG.POSS    dátil.F  

[226]                                      Ascua tiene en boca y no dátil  
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Como ya hemos visto, en la mayoría de los refranes que tienen al dátil como elemento 

básico, las ascuas son utilizadas como elemento antagónico. Aquí podemos ver otro 

ejemplo en el que el dátil hace referencia a todo lo bueno, mientras que el ascua hace 

alusión a lo malo. Quiere decir que la persona mala siempre tiene en la boca un carbón 

encendido, esto es, dice palabrotas que son molestas para quienes le escuchan. Se dice 

de quien tiene mala lengua y dice palabrotas.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso. Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Boca sucia no habla limpia. M.K 29.292. 

 

 

 

 (Dulayšī 398)                                        رپوح ڇ٥ڂل ثلڇ                                                             

Tamra we ´ind badý 

dátil.M.PL   CONJ   ante   beduino.M.PL 

[227]                                          Un dátil ante un beduino 

 

Quiere decir que "cuando el beduino tiene el dátil, es difícil que lo tire o lo deje, porque 

es su fruta preferida". Se dice de algo que no se puede quitar fácilmente, y también de la 

relación entre el dátil y el beduino.    

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es:  ثلڇي ٽٲوڇػ ڇٹٲً رپو ٽٞوڇػ

 Badaw÷ maqrý¬ wa-laqaya tamur maÐrý¬, q×l: ÿAēna arý¬, Un beduino ,ٱبٷ أٌڀ أهڇػ

enfermo encontró dátil tirado, y le dijo: ¿a dónde vas?  (Ibšihī, Al-MustaÐraf fī kulli fann 

mustaÞraf : 34).   

Tipo: Compartido. En el refranero de Egipto encontramos un refrán que se parece con 

el refrán árabe clásico (Burckhardt: 137): ثلڇي ٽٲوڇػ ڇٹٲً رپو ٽٞوڇػ ٱبٷ أٌڀ أهڇػ,  Badawī 

maqur¬ wa laqaya tamurun maÐru¬, q×l: ÿAēna arý¬, Beduino enfermo y encontró dátil 

tirado, y le dijo: ¿a dónde vas? 

Español: Guindas, de Toro, y dátiles, del moro. Lloréns: 103. 

 

 

 

 (Dulayšī 399)                                   اٹزپو ثٖٮڈاٿ ؽلاڇح                                                          

At-tamr b-¼afw×n ¬alawa 

ART-dátil.M.PL   PRP-¼afw×n  dulce.F 

[228]                                     El dátil en ¼afw×n, es un dulce 

 

¼afw×n es un monte situado cerca de la frontera entre Iraq y Kuwait. Antiguamente no 

existían medios de comunicación rápidos como los existentes hoy en día, por lo que la 

gente que se dirigía a Kuwait debía montar en bestias para poder llegar a su destino. La 

distancia no es larga, pero se trata de un desierto con temperaturas muy altas, por lo que 

los grupos que se dirigían allí descansaban en este monte, caracterizado por sus 

numerosas palmeras. La gente que iba a Kuwait, pese a tener en sus ciudades una gran 

cantidad de dátiles, consideraban que el dátil de este monte era diferente, ya que al 

comerlo podían degustar un sabor especial en él, y es por ello por lo que se decía esta 
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frase (refrán) al llegar a ¼afw×n. El refrán se utiliza para aludir a aquello cuyo valor 

varía en función del lugar donde se encuentre. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

Español: El estiércol de Castilla es ámbar en Aragón. Vergara Martín: 35.  

 

 

 

 (Dulayšī 400)                                      اٹزپو رَچٍٸ اٽو                                                            

At-tamur tash÷l amur 

ART-dátil.M.PL  facilitar-INF   cosa.M 

[229]                                           El dátil hace la cosa fácil 

  

Porque el dátil es uno de los productos baratos y nutritivos. Según la creencia de los 

habitantes de Basora y como nos informa ad-Dulayšī: "Ver el dátil en sueños significa 

que todo lo bueno vendrá en el futuro". Se dice como una alabanza al dátil.        

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  
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3.4. Árboles 

 

 

 

 (Tikr÷tī 659)                                     أٹ٬ ڇهگخ ڇلا ّغوح                                                          

Alif waraga we-l× šaŷara 

mil  hoja.F.PL  CONJ   NEG   árbol.F 

[230]                                     Miles de hojas caen, pero no el árbol  

 

Es uno de los refranes que se dicen en boca de mujeres. Significa que "al árbol no le 

importa que se le caigan muchas hojas, porque con el paso del tiempo tendrá otras 

nuevas, pero si se arranca el árbol, esto significa el fin de su vida". Los hijos, en este 

refrán, se comparan con las hojas, mientras que el marido es el árbol mismo. Así, más 

vale para la esposa mantener a su marido que perder a sus hijos. Se dice de la 

importancia del marido en comparación con los hijos.    

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local. 

  

 

 (Tikr÷tī 894)                                  اٹٺً ٌوثً اٹڂقٸ ٌبٵٸ صپوڃ                                                      

Elli yerabbi en-najall, y×kul £amr-h 

quien  cultivar-3SG.PRES     ART-palmera.F.PL   comer-3SG.PRES    fruta.F-3SG.POSS 

[231]                             Quien cultiva la palmera, come su fruta 

 

Porque el hombre que ara y siembra con sus propias manos comerá luego el fruto de su 

trabajo. En este sentido hay que señalar que la palabra ( اٹڂقٺخ   , la palmera) en el árabe 

de Iraq tiene la letra ٷ, L fuerte, así al transcribirlo se ponen dos letras, al contrario de la 

lengua árabe culta y del resto de los dialectos árabes. Se dice de las buenas 

consecuencias como resultado de las buenas obras.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora.  

Registro y fuente: Coloquial  escrito. El origen del refrán es este frase: اٹني ٌوثً اٹڂقٸ  

 Al-la²i yurabbi an-najal, ya‟kul £amar-h, Quien cultiva la palmera come su ,ٌأٵٸ صپوڃ

fruta (Alýsī: 22).  

Tipo: Local.  

Español: Ara bien, cogerás trigo: de seguro te lo digo. Arar y más arar; que la tierra 

tiene buen pagar. Cobos: 26 y 27. 

Ara bien y cogerás pan. M.K 5.122. 

Ara bien hondo, y cocerás pan en abondo. Santillana: 39. 

 

 

 

ٽب ٌجگى                                                         ٺڂجگخ اٹٺٍْٺ٤ ا                                    (Tikr÷tī 928) 

El-yešla´ en-nabga m× yebgà 

ART-cortar-3SG.PRES   ART-azufaifo.F   NEG  quedar-3SG.PRES 

[232]                                   Quien corta el azufaifo, se muere 
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Para los iraquíes, este árbol es sagrado, igual que la vaca para los hindúes, ya que es 

considerado como uno de los árboles del Paraíso. Por lo tanto, y según las creencias 

populares, "el corte de este árbol significa la muerte de algún miembro de la familia". 

Esta creencia popular existe en la actualidad; basta decir que cuando se va a construir 

una casa sobre un solar que tiene un azufaifo, se intenta planificar la construcción de 

modo que no se toque al árbol; si no hay otro remedio que talarlo, se sacrifica un 

cordero junto al árbol antes de arrancarlo. Se utiliza para hacer referencia a quien 

comete un pecado, que luego tendrá un castigo seguro. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El refrán se basa en el ©ad÷£ del Profeta 

Mahoma: ٱب٤ٝ اٹَلهح ٽٺ٦ڈٿ  , Q×Ði´ as-sidra mal´ýn, Maldito es quien corta el azufaifo 

(Tikr÷tī I: 441). 

Tipo: Local.  

Español: Quien al cielo escupe, en la cara le cae. Cada uno paga por donde peca. M.K 

9.890 y 9.897. 

Quien abrojos siembra, cosecha niega. Quien abrojos siembra, espinas coge. Cobos. 

Meter la pata hasta el corvejón. Cobos: 38 y 617. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 986)                                         أٽو ٽڀ اٹؾڂ٢ٸ                                                             

Amarr min al-¬anÞal 

más.amargo  PRP   ART-tuera.M 

[233]                                          Más amargo que la tuera 

     

Se aplica a la amargura de alguna comida o fruta, y también se dice de la verdad cuando 

es dolorosa.           

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase o sea el 

mismo refrán tal cual (Mayd×nī 4184), (Zamajšar÷ 1560). 

Tipo: Local.   

Español: Más amargo que el acíbar. González 2005: 146.   

Las verdades son las que amargan. M.K 63.066. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1137)                            أڅٸ اٹڂقٍٸ اٹٞڈاٷ ٌپٖڈٿ اٹڂڈډ                                                 

Ahal an-naj÷l aÐ-Ðw×l, yam½ýn an-nawà 

patrón.M.PL    ART-palmera.F.PL    ART-alta.F.PL   chupar-3PL.PRES    ART-hueso.M.PL 

[234]                               Palmeras altas tienen, y huesos chupan 

 

Da a entender que "los patrones de palmeras chupan los huesos de los dátiles y no 

comen el dátil mismo". Se dice del avaro que se priva a sí mismo del dinero que tiene.       

 

Uso: Frecuente. 
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Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase:  أڅٸ اٹڂقٍٸ

ڈډاٹٞڈاٷ ٌپزٖڈٿ اٹڂَ , Ahal an-naj÷l aÐ-Ðw×l, yamt½ýn an-nawà, Palmera altas tienen, y 

huesos chupan (Alýsī: 7). 

Tipo: Local.                           

Español: Morir rico y vivir pobre. La carne en el techo; el hambre en el pecho. M.K 

5.936 y 5.942. 

El asno de Arcadia, lleno de oro, y come paja. Cobos: 389. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2610)                        هٵبة اٹٮوً ڇٕب٥ڈك اٹڂقٸ گجوڃ ٽؾٮڈه                                           

Rak×b el-faras we-½×´ýd en-najall, gabr-h ma¬fýr 

montar-3SG.PART    ART-yegua.F  CONJ   subir-3SG.PART   ART-palmera.F.PL  tumba.M-

3SG.POSS   excavado 

[235]             El que monta la yegua y sube a la palmera, tiene la tumba hecha 

 

Como es sabido, para recoger los dátiles hay que subirse a la palmera a pie con la ayuda 

de dos palos puestos en una tela parecida a una albarda, lo que implica que la vida del 

campesino puede correr peligro si éste cae de la palmera; lo mismo sucede cuando se 

monta a un caballo. La recogida del dátil utilizando este sistema sigue vigente hasta la 

actualidad no sólo en Iraq, sino también en muchos otros países árabes. Se utiliza para 

hacer referencia a los peligros que suponen ciertos trabajos. 

 

Uso: Ya no se usa. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.   

Español: No hay cosa tan a provechosa que no puede ser dañosa.M.K 49.268. 

 

 

 

ٹغٸ ٥ٺى أڅٺچب گٖچب أؽَڀ                                            ٺٽزغاٹْغوح ا                        (Tikr÷tī 2906) 

Eš-šaŷara el-metŷaŷel ´alà ahl-ha gu½-ha a¬san 

ART-árbol.F   ART-NEG.dar.sombra-3SG.PRES   PRP   familia.M-3SG.POSS   cortar-2SG.IMP-

NT   mejor 

[236]                  El árbol que no da sombra a su familia, es mejor cortarlo  

 

Porque el hombre que no ayuda su familia, es como el árbol que no da sombra a quien 

lo cultivó. Así, sería mejor cortarlo, porque no tiene ningún beneficio. Se refiere a la 

persona que no favorece a los suyos ni ofrece ayuda cuando se la piden.         

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es la frase:  صپبه ڇاكي أُ لا ١ٸ

 im×r w×dī iš l× Þill wa-l× Ða´m, Frutas de Guadix no dan sombra, ni sabor¢ ,ڇلا ٦ٝټ

tienen (az-Zaggalī 745). 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido: اٹَغوح اٹٺً ٽب  

 Es-sagara elle ma tÅell ´alà ahl-ha, walla ¬al qaÐ´a-ha, El árbol ,رٚٸ ٥ٺى اڅٺچب ڇلا ؽٸ ٱ٦ٞچب

que no da sombra a su gente, mejor que se corte (Taymýr 1585).  
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Español: Árbol que no da frutea, para la chimenea. Árbol que no da fruto ni buena 

madera, dé rajas para la chimenea. Árbol sin fruto, dígote leña. Árbol que fruto no da, 

en el fuego parará. Cobos: 166. 

Árbol que no frutea, nadie lo tenga en su huerta. Árbol que no frutea, bueno para la 

chimenea. M.K 5.153 y 5.154. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3337)                        اٹٞڈٷ ٝڈٷ اٹڂقٺخ ڇاٹ٦ٲٸ ٥ٲٸ اٹٖقٺخ                                               

EÐ-Ðýl, Ðýl en-najlla we-l-´aqil, ´aqil e½-½ajlla 

ART-altura.M   altura.M   ART-palemra.F   CONJ   ART-seso.M   seso.M    ART-cabra.F 

[237]        Su altura es la altura de la palmera, pero el seso es el seso de la cabra 

 

"El hombre fuerte, pero necio, no sirve para nada, porque tiene la mente de un animal". 

Se dice del hombre físicamente fuerte y mentalmente necio.  

 

Uso: Frecuente.   

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen de este refrán es: روډ اٹٮزٍبٿ ٵبٹڂقٸ ڇٽب  

 Tarà al-fity×n ka-n-najel wa-m× yadr-ik mā ad-dajl, Ves a los jóvenes ,ٌلهٌٴ ٽب اٹلفٸ

como las palmeras; pero no sabes qué enfermedades tienen (Mayd×nī 685). 

 

En el dialecto árabe de Mosul existe un cambio fonético debido a la diferencia del 

dialecto:  

 

ٷ اٹَقٺخ                                             ٥گٹڄ ٥گاٹٞڈٷ ٝڈٷ اٹڂقٺخ ڇ                          (Dabb×ġ: 258) 

EÐ-Ðýl, Ðýl en-najlla we-´agla-h, ´agil es-sajlla 

ART-altura.M   altura.M    ART-palemra.F   CONJ   seso.M-3SG.POSS   seso.M   ART-cabra.F 

Su altura es la altura de la palmera pero su seso es el seso de la cabra 

    

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido: , اٹٞڈٷ ٝڈٷ ځقٺخ 

 EÐ-Ðýl Ðýl najla, we-l-´aqil ´aqil sajla (Lub×ny: 496). Y en Egipto existe ,ڇاٹ٦ٲٸ ٥ٲٸ ٍقٺخ

otro refrán parecido: اٹٞڈٷ ٣ اٹڂقٸ ڇاٹزقڀ ٣ اٹغپٍي  , EÐ-Ðýl ´a-n-najl, we-t-tujn ´a-g-gemm÷z, 

La altura, de la palmera; la gordura, del sicómoro (Taymýr 1811).  

Español: Hombre grandón, no vale un cañamón. Hombre muy grandón, poco varón. 

Hombre grande, casi siempre es cobarde. Alto, vano; bajo sabio. Hombre largo, pocas 

veces sabio. M.K 2.569, 2.575, 5.582. 2.584 y  2.585. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3495)                                      ٥وڇگڄ ٽڀ رڈس                                                             

´Irýg-h min tý£ 

raíz.M.PL-3SG.POSS   PRP   morera.M 

[238]                                             Tiene raíces de morera 

 

La morera es un árbol que se caracteriza por la fuerza de sus raíces, porque crecen 

mucho debajo de la tierra. Se dice de algo que no se puede arrancar fácilmente.     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  
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 (Tikr÷tī 3839)                                  ٭ؾٸ اٹزڈس ثبٹجَزبٿ څٍجخ                                                      

Fa¬al et-tý£ b-l-bust×n hebba 

macho    ART-morera.M   PRP-ART-huerta.M   priviligio.F 

[239]                            El macho de morera, en la huerta es privilegio 

    

Con la expresión "el macho de morera" se entiende que es un árbol que no da fruta. Uno 

de los caracteres de dicho árbol es su gran tamaño, por lo tanto el refrán compara el 

moral grande con el hombre físicamente fuerte, pero que no tiene ningún valor.     

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.    

Español: Ser el gallo pelón de una familia. Cobos: 624. 

Hombre grandón, no vale un cañamón. Hombre muy grandón, poco varón. Hombre 

grande, casi siempre es cobarde. M.K 2.569, 2.575 y 5.582. 

 

 

   

 (Tikrītī 3940)                                      ٭ڈگ اٹڂقٸ ٭ڈگ                                                            

Fōg en-najall, fōg 

PRP   ART-palmera.F.PL  PRP  

[240]                                       Encima de la palmera, encima  

 

Existen muchos refranes que proceden de canciones; aquí tenemos un ejemplo en que el 

refrán forma parte de una canción antigua del cantante iraquí famoso NāÞum al-ßazālī. 

El refrán se refiere al cambio económico y social que sucede en la vida de una persona, 

concretamente al paso de una situación inferior a otra superior.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.    

Español: Los tiempos hacen de los reyes pastores y de los pastores reyes. Cobos: 569. 

Bienes de fortuna, mudables como la luna. R.M: 56. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4117)                               ٵٸ ًّ ٽڀ اٹڂقٺخ ثٍڄ ٭ب ٌلح                                                     

Kull š÷ min en-najlla b÷-h f×yda 

cada  cosa    PRP    ART-palmera.F   tener-3SG.PRES    provecho.F 

[241]                            Todo lo que da la palmera tiene provecho 

 

Porque de la palmera se puede aprovechar todo: el dátil para comer, las hojas largas y 

fuertes para hacer muebles rústicos, las ramas se usaban en la construcción de las casas 

antiguas, especialmente en Basora, y los huesos del dátil se usan, tras molerlos, como 

forraje para el ganado. Hace referencia al provecho total de algo.     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.     
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Español: Donde hay gallina, hay huevos y pollos; y donde hay huevos y pollos, no 

faltará quien se coma los unos y los otros. Cobos: 483. 

Desde la cabeza hasta el rabo, todo es rico en el marrano. Cobos: 453. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4239)                                   ٵٸ ٌڈٻ څيي اٹزپو ٌب ځقٺخ                                                    

Kull yōm hizz÷ tamr y× najlla 

cada  día   sacudir-3SG.PRES    ART-dátil.M.PL  VOC   palmera.F 

[242]                               Palmera: sacude los dátiles todos los días 

 

Este refrán se aplica a dos personas que se pelean entre sí siempre, y que estas peleas se 

repiten con cada sacudida de los dátiles y de las hojas de este árbol.         

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es:   ٵٸ ٌڈٻ څيي  ٌب ځقٺخ, Kull yōm 

hizz÷  ya najla, Palmera: Cada día te mueves (Alýsī: 150).  

Tipo: Local.  

Español: Vivir como perros y gatos. González: 139.   

 

 

 

 (Tikr÷tī 4728)                                  ٹڈ رٍٖو ٥وڇگڄ ٽڀ رڈس                                                      

Lō t½÷r ´irýg-h min tý£ 

aunque  tener-3SG.PRES   raíz.M.PL-3SG.POSS   PRP   morera.M 

[243]                                       Aunque tenga raíces de morera 

 

El refrán se entiende como una amenaza que se dice en un momento de ira. Como ya 

hemos mencionado anteriormente a propósito del refrán [238], la morera tiene unas 

raíces muy fuertes y largas; así, en el refranero iraquí se comparan estas raíces con la 

fuerza. Este refrán significa que, aunque "tenga raíces de morera, lo arrancaré". Se 

utiliza para hacer alusión al trabajo difícil y también a algo que es difícil de conseguir, 

pero que va a ser afrontado con determinación. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.     

Español: Perdices en un campo raso. Cobos: 621. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4731)                                     ٹڈ رٞٺ٤ ثواٍڄ ځقٺخ                                                         

Lō teÐla´ b-r×s-h najlla 

aunque   salir-3SG.PRES   PRP-cabeza.M-3SG.POSS   palmera.F 

[244]                            Aunque le salga una palmera en la cabeza 

 

Es una de las frases comunes en el árabe de Iraq; lo dice una persona que rechaza una 

petición. Significa que "no voy a hacer lo que me pide, aunque le salga una palmera en 

la cabeza". Se dice como una forma de rechazar alguna petición.      
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Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Dos negaciones, afirman; pero tres no confirman. M.K 45.215.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 5162)                                 ٽبٵڈ ځقٺخ ٽب ٌچيڅب اٹچڈا                                                      

M×ku najlla m× yihizz-ha el-hawa 

NEG-haber-3SG.PRES    palmera.F   NEG    mover-3SG.PRES-NT   ART-viento.M 

[245]                           No hay palmera que el viento no la mueva 

 

Da a entender que no hay nadie bondadoso que se libre de maledicencias de los 

envidiosos. Hace referencia a que a todo hombre le alcanzan los contratiempos, es decir, 

nadie está salvo de dimes y diretes, sean verdad o mentira.  

 

Uso: Frecuente.   

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen de este refrán es: ٽب صټ ّغوح الا ڇڅيڅب

 M× £um šaŷara, ila we-hazz-ha ar-r÷¬, Cada árbol, lo mueve el viento (az-Zaggalī ,اٹوٌؼ

1305).  

Tipo: Compartido. En Egipto existe otro refrán parecido: ڇلا ّغوڃ الا ڇڅيڅب اٹوٌؼ, Wa-la 

šagara ella w-hazza-ha er-r÷¬, No hay árbol que no sacuda el viento (Taymýr 3014). En 

Siria encontramos otro refrán: ٽب ٭ً ّغوح الا څيرچب اٹوٌؼ, Ma f÷ šaŷara ila we-hazzat-ha er-

r÷¬, No hay árbol que no sacuda el viento (Aswad I: 153). Y en Palestina existe otro 

refrán parecido: ٽب ٭ً ّغوح ڇٽب څيڅب اٹچڈا, Ma fi šaŷara we-ma hezz-ha el-hawa, No hay 

árbol que no sacuda el viento (Lub×ny: 728).        

Español: Trabaja por ser de buenos amado y temido de malos. Tanto hace tu fama, 

quien te envidia como quien te alaba. M.K 24.105 y 24.109. 

 

 

 

ٌٶجو ٌق٬                                                   ٽضٸ ّغو اٹْزب ٵٺپب                              (Tikr÷tī 5340) 

Mi£il šaŷar eš-šita kull-ma yekbar, yejif 

como   árbol.M.PL    ART-invierno   cuanto   agrandar-3SG.PRES    aligerarse-3SG.PRES 

[246]                 Como árbol de invierno, cuanto más agranda, más se aligera 

 

Aquí, el árbol del invierno se compara con el hombre fuerte y alto que no supone 

ningún beneficio ni para sí ni para su familia. Hace referencia a quien es físicamente 

fuerte, pero inútil, pues no trabaja y supone una carga para su familia. 

 

Uso: Poco frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.   

Español: Ser el gallo pelón de una familia. Cobos: 624. 

Hombre grandón, no vale un cañamón. Hombre muy grandón, poco varón. M.K 2.569 y 

2.575. 
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  (Tikr÷tī 5428)                          ٽضٸ اٹڂقٺخ څټ ثٍچب ٍٺً ڇڅټ ثٍچب رپو                                              

Mi£il en-najlla, ham b÷-ha sill÷ we-ham b÷-ha tamur 

como   ART-palmera.F   tanto  tener-3SG.PRES   espina.F.PL   como  tener-3SG.PRES   

dátil.M.PL 

[247]                        Como la palmera, tanto tiene espina como dátil  

 

Se nota no solamente en el refranero iraquí, sino en muchos refraneros del mundo, el 

uso de una planta o un árbol para dar símbolos contrarios, es decir, una cosa tiene dos 

objetos diferentes: uno beneficioso, y otro dañoso. Esto podemos ver en la palmera, que 

da fruta buena, pero al mismo tiempo tiene espinas que hacen daño. Se dice de algo 

bueno, pero dañoso al mismo tiempo.            

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.    

Español: Bien te oliera, rosa, si no fueras espinosa. M.K 56.531.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 5754)                              ٽڀ ٵٸ اٹڂقٸ ٽب رجٍڀ اٹقڈٕخ                                                    

Min kull en-najall m× tbēn el-jō½a 

PRP    todo.PL    ART-palmera.F.PL   NEG   distinguir-3SG.PRES    ART-palma.F 

[248]                Entre todas las palmeras no se distingue la palma [mala] 

 

Quiere decir que "es difícil distinguir al malo que se mete entre los buenos". Hace 

referencia al malo que está metido entre gente buena.     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.   

Español: Orégano hay en el monte; pero no es orégano todo el monte. Una cosa es ver, 

y otra cosa es mirar. M.K  19.334 y 19.337. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5774)                                                                                          ٽڀ اٹڂڈاٌخ رٍٖو اٹڂقٺخ

Min en-nuw×ya t½÷r en-najlla 

PRP   ART-hueso.F   COP-3SG.PRES   ART-palmera.F 

[249]                                  Del hueso [del dátil] sale la palmera 

 

Significa que "las cosas grandes comienzan pequeñas como el hueso del dátil, que luego 

se hace una palmera grande". Hace referencia a las cosas pequeñas que crecen para ser 

grandes.   

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٽڀ اٹؾجخ رڂْأ اٹْغوح  , Min 

al-¬abba tanš‟ aš-šaŷara, De un grano, un árbol (Mayd×nī 4126). 

Tipo: Local.       

Español: De una nuez chica, gran árbol de noguera. Sevilla y Cantera, 285. 
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De los pocos granos se crían las muchas mieses. Cobos: 67. 

 

 

 

زجگخ                                                             ه ثبٹلاڂجگخ                                         (Tikr÷tī 5965) 

Nabga b-d-d×r tibga 

azufaifo.F     PRP-ART-casa.M  quedarse-3SG.PRES 

[250]                                 Árbol de azufaifo, en casa se queda  

 

Tiene el mismo sentido del refrán [232], pero con la diferencia de que "el azufaifo aquí 

simboliza a la hija solterona, por lo tanto su padre la compara con dicho árbol". Se dice 

como una demostración de cariño hacia la hija solterona.        

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El refrán se basa en el ©ad÷£ del profeta 

Mahoma (Tikr÷tī I: 441): ٱب٤ٝ اٹَلهح ٽٺ٦ڈٿ   , Q×Ði´ as-sudra mal´ýn, Maldito sea quien 

corta el azufaifo.   

Tipo: Local.    

Español: Tanto sean nacidos cuando sean queridos. M.K 30.652.  

 

 

 

ٽڀ ر٦ٺخ رڂٞو ثبٹؾغبه                                                   ٺڂجگخ ا                                (Tikr÷tī 5966) 

En-nabga min ti´la, tinÐer b-l-¬ŷ×r 

ART-azufaifo.F   PRP   crecerse-3SG.PRES   tirar-3SG.PRES.PAS    PRP-ART-piedra.M.PL 

[251]                            Al azufaifo, cuando crece, le tiran piedras 

 

El azufaifo tiene un gran valor y consideración para los iraquíes, por lo tanto, siempre 

hace referencia a algo bueno, incluso sagrado. El hombre bueno y moral, que se 

compara en este refrán con dicho árbol, es casi siempre envidiado por los demás. Las 

piedras, en este refrán, hacen referencia a la envidia, que siempre acompaña a quien 

tiene éxito, virtud y moral. Se utiliza para hacer alusión a la envidia que acompaña a 

cualquier obra que tenga éxito. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.    

Español: Almendro, te tiran piedras porque tienes almendras. M.K 21.717. 

La gente tira piedras, sólo a los árboles con fruta. Donoso Loero: 189. 

  

 

 

ثٍچب ٩وة                                                         ٍگخ ٵٸ ؽڈ                                    (Dabb×ð: 326) 

Kull ¬wiga b÷-ha ġarab 

cada  bosque.F    tener-3SG.PRES   pino.M 

[252]                                        Cada bosque tiene un pino 

 

El bosque en el dialecto árabe de Mosul se llama "¬wiga", mientras que en Bagdad y 

Basora tienen el mismo nombre que en el árabe clásico, ٩بثخ, ß×ba. El bosque en este 
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refrán se refiere a la familia, mientras que el pino se refiere a un individuo de la famila. 

Significa que "cada familia tiene un miembro malo. Se refiere a la existencia del malo 

en cualquier familia.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.    

Español: De un mismo árbol, tizones y santos. De huevo blanco salir pollo negro, a 

menudo lo vemos. Cobos: 168 y 482. 

Toda olla tiene su garbanzo negro. R.M:485. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 454)                                  ٽڀ اٹؾجخ رڂْأ اٹْغوح                                                        

Min al-¬aba tanša‟ š-šaŷara 

PRP    ART-grano.F   salir-3SG.PRES    ART-árbol.F 

[253]                                            De un grano, un árbol 

 

Tiene el mismo sentido del refrán [249]. Se dice del origen de las cosas.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase 

(Maydānī 4126). 

Tipo: Local.                                                                

Español: De una nuez chica, gran árbol de noguera. Sevilla y Cantera, 285. 

De los pocos granos se crían las muchas mieses. Cobos: 67. 

 

 

 

 (Dulayšī 233)                                          أٿ ٝٮؼ گوثخ ڇأٿ ٩وگ ٩وثخ                                       

In Ðafa¬ gurba, we-in ġireg ġurba 

COND   flotar-3SG.PRES    palma.F    CONJ   COND    hundirse-3SG.PRES   pino.F 

[254]                                   Si flota, palma y si se hunde, pino 

 

Se compara la persona imbécil con la madera del árbol que sirve para hacer leña. Aquí 

vemos que esta persona es como la madera de una palma y la de un pino cuando se tiran 

en un río. Se dice de quien vive como una carga para su familia y también de quien no 

tiene virtud alguna. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.    

Español: Si sale con barbas, San Antón; si no, la Purísima Concepción. Junceda: 568. 

Saco vacío no está en pies. M.K 62.140. 

 

 

 

هح ٌڂؾِ ڇٌٞٺ٤                                                   ٥ڂگاٹجقذ ٽڈ                                (Dulayšī 266) 

El-bajat mý ´angara, yen¬aš we-yeÐla´ 
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ART-suerte.M   NEG    árbol.F    cortar-3SG.PRES.PAS   CONJ    salir-3SG.PRES 

[255]                          La suerte no es un árbol, que se corta, y sale  

 

"El-bajat" es una palabra de origen persa y significa "la suerte". Quiere decir que "la 

suerte es como el árbol cuando se corta, tarda mucho en crecer de nuevo". Hace 

referencia a la oportunidad perdida que no se recupera fácilmente.      

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.    

Registro y fuente: Coloquial  y oral.  

Tipo: Local.        

Español: La ocasión no pasa andando, sino volando. Las flores y la ocasión son de 

corta duración. Ocasión ida, para siempre perdida. Perdida, no vuelve más en la vida. La 

ocasión perdida, no se recobra fácilmente. M.K 47.041, 27.042, 47.137, 47.138 y 

27.141. 

Quien va a la fuente y no bebe, burro fue y burro viene. Cobos: 408. 

 

 

 

 (Dulayšī 366)                                                                       رَزؾً ٽڀ ىهاىٌو اٹَلهح               

Tisti¬i min zeraz÷r es-sidra 

  temer-3SG.PRES   PRP   pájaro.M.PL   ART-azufaifo.F 

[256]                             Teme incluso a los pájaros del azufaifo 

 

Quiere decir que "es una persona muy tímida". Se dice del tímido.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.     

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.     

Español: Quien no dice lo que quiere, de tanto se muere. M.K 60.875 

Por miedo a los pajarillos, no dejes de sembrar mijo. Cobos: 76. 

 

 

 

 (Dulayšī 466)                                 عن٣ ٹٺپڂبهح ڇعن٣ ٹٺٞچبهح                                                    

Ŷi²i´ li-l-men×ra we-ŷi²i´ li-Ð-Ðah×ra 

madera.M    PRP-ART-minarete.F   CONJ   madera.F   PRP-ART-retrete.F 

[257]                       Una madera para el minarete y otra para el retrete 

 

"Æahara" en dialecto iraquí, significa limpieza; sin embargo, los iraquíes llaman "Ðahara" 

al aseo, ya que es el lugar donde una persona se limpia de las impurezas. El refrán 

significa que una misma palmera, cuando se tala, puede utilizarse una parte de la misma 

para la construcción de una mezquita y otra para la construcción de un aseo, el lugar 

donde se encuentran las impurezas. Las partes de la palmera se comparan aquí con los 

hermanos de una misma familia. Se aplica a la diferencia existente entre los hijos de una 

misma familia. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.        
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Español: Mellizos son, uno nace para santo y el otro para ladrón. González: 196.  

Ten hijos trece, y ninguno se parece. Diez hijos de un vientre, y cada uno es diferente. 

M.K 30.644 y 30.645. 

 

 

 

 (Dulayšī 676)                                       اٹقٚوح ٽب رٍجٌ                                                           

El-jaÅra m× tēbes 

ART-verde.F   NEG   secarse-3SG.PRES 

[258]                                      El árbol verde nunca se seca 

 

Significa que "el árbol verde permanece verde y no cambia su color con el paso del 

tiempo". La gente compara al liberal con este tipo de árboles que es imposible que se 

convierta en villano. Se aplica al generoso.      

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.    

Español: Al liberal, nunca le falta qué dar. El liberal busca ocasiones para dar. Manos 

liberales, manos angelicales. M.K 36.457, 36.458 y 36.462. 

 

 

 

 (Dulayšī 768)                              اٹلځٍب ٝڈٌٺخ ڇؽجبٹچب ٽڀ عڂت                                                    

Ed-dinya Ðuw÷la we-¬ib×l-ha min ŷanab 

ART-vida.F   larga.F   CONJ   cuerda.F.PL-3SG.POSS   PRP   cáñamo.M 

[259]                             La vida es larga, y sus cuerdas de cáñamo 

 

El cáñamo es una planta de la que se sacan largas cuerdas. El refrán significa que la 

vida, para quien busca la venganza, es larga como las cuerdas del cáñamo, por lo tanto, 

en algunos casos no es conveniente buscar una venganza rápida; todo lo contrario, se 

debe esperar para no fallar. Se utiliza para aludir a quien busca la venganza. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.        

Español: Siéntate y espera; que tu enemigo pasará por tu acera. González: 370 

Aquí y en Roma, quien las da, las toma. El nieto es el vengador del abuelo. M.K 62.832 

y 62.834. 

 

 

 

 (Dulayšī 778)                                     اٹلڇا ثأ فٌ اٹْغو                                                          

Ed-duwa b-ajess eš-šaŷar 

ART-remedio.M   PRP-peor  ART-árbol.F.PL 

[260]                                    En el peor árbol, está el remedio 
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Porque se puede aprovechar de las hierbas que se cree que no tienen ningún valor, 

usándolas en el tratamiento médico. Se aplica a algo que parece inútil, pero de lo que 

finalmente se obtiene mucho beneficio.       

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.   

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.    

Español: No hay hierba, por chica que sea, que alguna virtud no tenga. El aceite de 

Aparicio no es santo; pero hace milagros. M.K 40.287 y 40.298.  

El estiércol no es santo, pero hace milagros. Fernández: 110. 

 

 

 

 (Dulayšī 817)                                         هاثٞچب ثزڈصخ                                                              

RābiÐ-ha b-tý£a 

atar-3SG.PRES-NT   PRP-morera.F 

[261]                                               Lo ata a una morera 

 

La morera es uno de los arboles más abundantes de Basora, junto a las palmeras. Como 

ya hemos dicho anteriormente, la principal característica de este árbol es la fuerza. Este 

refrán significa que para la persona que tiene experiencia en la vida y sabe manejar bien 

los asuntos de la misma, los problemas a los que ha de enfrentarse son como un barco 

pequeño atado a una morera, que los vientos no pueden mover, sea cual sea la fuerza de 

los mismos, ya que, al final, este hombre experimentado sabe cómo solucionar estos 

problemas y desatarlos como se desata el barco atado a la morera. Se utiliza para hacer 

alusión a quien sabe manejar sus asuntos y solucionar sus problemas. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.        

Español: Quien bien ata, bien desata. M.K 5.552. 
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3.5. Animales de carga 

3.5.1. El toro 

 

 

 

 (Tikr÷tī 90)                                      اثڈ اٹضڈه ٽب اٵٸ صڈهڃ                                                          

Abý e£-£ōr m× akel £ōr-h 

padre.M   ART-toro.M   NEG   comer-3SG.PRET   toro.M-3SG.POSS 

[262]                                   El del toro, no ha comido su toro 

 

El origen del refrán "se atribuye a un tacaño que tenía un toro. Cada día decía que iba a 

sacrificar su toro para comer de su carne, pero al fin el toro murió y el hombre no pudo 

aprovechar su carne". Se dice del tacaño que no disfruta de su dinero.     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.    

Español: El asno de Arcadia, lleno de oro y come paja. Cobos: 389. 

El hombre ruin, más ruin cuanto más din. M.K 41.618. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 188)                                   أفن اٹْڈه ٽڀ هاً اٹضڈه                                                      

Uju² eš-šōr min r×s e£-£ōr 

tomar-2SG.IMP    ART-consejo.M   PRP   cabeza.M    ART-toro.M 

[263]                                  Toma consejo de la cabeza del toro 

 

En el refranero iraquí muchas veces se usa el toro para referirse a un hombre necio. 

Aquí quiere decir que "el necio no puede aconsejar a una persona lista, por lo tanto no 

se debe hacer caso al consejo dado por un necio". Hace referencia a la opinión del necio 

que no tiene que ser considerada.             

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: فن اٹْڈه ٽڀ هأً اٹضڈه, Ju² 

aš-šōr min ra‟s a£-£awr, Toma consejo de cabeza de toro (Alýsī: 51).  

Tipo: Compartido. En el refranero de Egipto existe el siguiente refrán parecido 

(Burckhardt 234): فل اٹ٦ٺټ ڇاٹقجو ٽڀ فواٍٝټ اٹجٲو, Jud el-´ilm we-l-jabar min jar×Ð÷m el-

baqar, Toma la ciencia y la información de las narices de las vacas.   

Español: Necio es, y más que necio, quien a necios pide consejo. M.K 12.805.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 324)                           أٍوؽڄ ڇٌب اٹ٪يلاٿ ٌوع٤ ڇٌب اٹضٍواٿ                                                

Asar¬-h weyya el-ġizl×n, yerŷa´ weyya e£-£ir×n 

pastorear-1SG.PRES-3SG.PRON   CONJ   PRP   ART-gacela.F.PL  volver-3SG.PRES  CONJ    PRP   

ART-toro.M.PL  

[264]                           Lo pastorea con gacelas y vuelve con toros 
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El ciervo es un animal caracterizado por su belleza, por lo que es una figura muy 

utilizada en la poesía árabe, tanto clásica como moderna, para alabar la belleza de una 

muchacha. En cambio, el toro ―como animal― se caracteriza por su fuerza. Este 

animal, en la creencia popular iraquí, se compara con las personas necias. El origen del 

refrán "se atribuye a un hombre que estaba encargado de cuidar a un necio. Este hombre 

dejaba al necio con personas formales para que le enseñaran educación. Sin embargo, el 

necio siempre se quejaba por tratar con estas gentes. De esta manera, el hombre 

encargado del necio dijo esta frase (refrán) cuando escuchó sus quejas". Hace referencia 

a quien rechaza la virtud y desea sólo vileza. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase: أٍوؽڄ  

 Asar¬-h ma´a al-ġizl×n, yerŷa´ ma´a a£-£ir×n, Lo pastorea con ,ٽ٤ اٹ٪يلاٿ ٌوع٤ ٽ٤ اٹضٍواٿ

gacelas y vuelve con toros (Alýsī 11).  

Tipo: Local.                        

Español: El hacer bien a villanos, es echar agua en el mar. R.M: 157.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 517)                                    أٵٸ اٹضڈه ڇأځزقټ اٹڈرل                                                         

Akal a£-£awr wa-intajam al-watad 

comer-3SG.PRET     ART-toro.M   CONJ   engordar-3SG.PRET    ART-estaca.M 

[265]                                   Comió el toro y engordó la estaca  

 

Quiere decir que "si el toro comió, pues ¿por qué engorda la estaca donde estaba atado 

el toro?". Se dice de quien hace algo y el beneficio es para otro.       

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Las abejas hacen la miel, y las moscas se la comen. Fernández: 16. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1128)                                                                                اځڈٵٺذ ٌڈٻ أځڈٵٸ اٹضڈه الاثٍ٘

Inwikalit yōm, inwikal e£-£ōr el-abyaÅ 

comer-3SG.FUT-1SG.PRON   día   comer-3SG.PRET.PAS   ART-toro.M   ART-blanco.M 

[266]                       Me va a comer hoy, como fue comido el toro blanco 

 

Se trata de un refrán fabuloso cuyo su origen se atribuye a un toro rojo. "En un bosque 

había tres toros: uno blanco, otro negro y otro rojo que convivían con un león. El león 

no se podía comer a los tres toros juntos. Un día, les dijo al toro negro y al rojo que el 

toro blanco constituía un peligro para ellos, ya que su color blanco se podía ver desde 

lejos y eso podría atraer la atención de los cazadores, por lo que la mejor manera para 

evitar aquello era comérselo, si se lo permitían. Entonces, los dos toros le dijeron que 

hiciera lo que quisiera. Cuando el toro blanco se hallaba solo, el león lo atacó y lo 

devoró. Un tiempo después, el león le dijo al toro rojo que el toro negro constituía un 

peligro para ellos, “porque tanto yo ―dijo el león― como tú, tenemos el mismo color, 

mientras que el toro negro es diferente”. El toro rojo creyó en las palabras del león y le 
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dijo que hiciera lo que quisiera. Tal y como sucedió con el toro blanco, el toro negro 

corrió la misma suerte. De esta manera, sólo quedó el toro rojo, incapaz de defenderse 

de un león fuerte. El león, cuando tuvo hambre, atacó al último toro que ―tarde― 

descubrió el error que había cometido cuando aceptó la sugerencia del león y dijo esta 

frase: Me va a comer hoy, como fue comido el toro blanco". El refrán se utiliza cuando 

el peligro no se puede evitar.  

  

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase: أځپب أٵٺذ  

 Inna-mā uklit yawm ukil a£-£ōr al-abyaÅ, Me comieron  hoy, como  el ,ٌڈٻ أٵٸ اٹضڈه الاثٍ٘

toro blanco (Mayd×nī 81), (Zamajšar÷ 1770).   

Tipo: Compartido. En Siria existe otro refrán parecido: ٍ٘اٵٺذ ٌڈٻ اٵٸ اٹزڈه الاث, Akalt 

yōm akal et-tōr el-abyaÅ, Me va a comer hoy, como fue comido el toro blanco (Aswad 

I: 55).                             

Español: De la mano a la boca, se pierde la sopa. Ligero viene el peligro que es 

menospreciado. M.K 49.275 y 49.307. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1712)                                                                       اٹضڈه الاؽپو اٌپڈد ڇڅڈ أؽپو          

E£-£ōr el-a¬mar i-mýt we-hýwa a¬mar 

ART-toro.M    ART-rojo.M   morir-3SG.PRES   CONJ   3SG.PRON   rojo 

[267]                                      Muere el toro rojo siendo rojo 

 

Porque el toro rojo no cambia el color de su piel y muere manteniendo el mismo. Quiere 

decir que "las personas que tienen malas costumbres no pueden dejar tales costumbres y 

mueren con ellas. Se dice de quien tiene una mala costumbre y muere con ella.  

  

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹضڈه الاؽپو ٌپڈد ڇڅڈ أؽپو, 

A£-£awr al-a¬mar yamýt wa-huwa a¬mar, El toro rojo muere manteniendo su color 

(Alýsī: 40).  

Tipo: Local.                       

Español: Quien nace lechón muere cochino. Sevilla y Cantera, 893.  

El toro viejo arrabea a la mielga. El trote que toma la mula, todo el día dura. Cobos: 320 

y 367. 

Costumbre mala, tarde o nunca es dejada. Quien un mal hábito adquiere, esclavo de él 

vive y muere. M.K 13.901 y 13.911. 

La costumbre es otra naturaleza. Bergua 185. 

Genio y figura hasta la sepultura. Buitrago: 346.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 1713)                                اٹضڈه أ٥پى ڇاٹلڇاه ا٥پىِ                                                       

A£-£awr  a´mà wa-d-dew×r a´mà 

ART-toro.M   ciego  CONJ    ART-nómada.M   ciego 

[268]                                   El toro ciego y el nómada también 
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Significa que "el toro que saca el agua del río es ciego y el nómada también, así el ciego 

no puede guiar a otro ciego". Se dice de quien tiene un defecto y aconseja a otro que 

tiene lo mismo.          

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.    

Español: Si el ciego guía otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Cuando un ciego guía a 

otro ciego, en el abismo dan luego. Un ciego mal guía a otro ciego. M.K 10.473, 10.475 

y 10.476. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1714)                                     صڈه الله ثبهٗ الله                                                           

¢awr All×h bi-arÅ All×h 

toro.M  Dios  PRP-tierra.F   Dios 

[269]                                      Toro de Dios en tierra de Dios 

 

Como ya hemos dicho antes, según la creencia popular iraquí el toro es símbolo de 

necedad, a pesar de la fuerza que tiene. Hace referencia al tonto.    

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase (Alýsī 

41). 

Tipo: Compartido. En Palestina existe otro refrán parecido: صڈه الله ٭ً ثوٍٍپڄ, ¢ōr All×h 

fi barsīm-o, Toro de Dios en tierra de Dios (Lub×ny: 270).     

Español: El buey ruin, en el cuerno crece. Cobos: 320. 

Toro ruin el cuerno crece. Rovira: 81. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1715)                                          اٹضڈه صڈه                                                                 

A£-£awr, £awr 

ART-toro.M   toro.M 

[270]                                                   El toro es toro 

 

Quiere decir que "el tonto no puede ser más que un tonto". Tiene el mismo sentido del 

refrán anterior [269].     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: أثٺل ٽڀ صڈه, Ablad min £awr, 

Más tonto que un toro (Mayd×nī 600), (Zamajšar÷  85).  

Tipo: Local.   

Español: El burro se conoce por las orejas, y el necio, por los ojos y las cejas. Cobos: 

391. 

La calabaza jamás será hogaza .M.K 61.035. 
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                                    (Tikr÷tī 1716)                                      صڈه مٵو ڇصڈه ځضٍخ                                                          

¢ōr ²akar we-£ōr ni£yya 

toro.M   macho  CONJ   toro.M   hembra 

[271]                                     Un toro macho y un toro hembra 

 

Los sucesos de los que se ha sacado este refrán tuvieron lugar en Bagdad durante la 

ocupación otomana. "En aquella época, los turcos impusieron un tributo a quienes 

tenían toros y venían a la ciudad para venderlos. Había un empleado tonto que no sabía 

hablar bien el árabe. Cuando el campesino llegaba con su toro, al campesino ―para que 

posteriormente pudiera cobrar― le daba un papel que ponía: Toro macho, y cuando se 

trataba de una vaca, ponía: Toro hembra". Se utiliza para hacer referencia a una persona 

tonta. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.     

Español: Mejor es no saber qué mal saber. Más vale ignorar que saber mal. M.K 32.033 

y 32.034. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1717)                                   اٹضڈه هثزڄ ٽوح ٽب ٭لٿ                                                        

E£-£ōr rabat-h mara, m× fedden 

ART-toro.M   criar-3SG.PRET-3SG.PRON    mujer.F   NEG   yuntar-3SG.PRES 

[272]                         El toro criado por mujer, no [sirve para] yunta 

 

La gente cree que la mujer viuda no puede encargarse de cuidar a sus hijos pequeños. 

En Iraq, hasta el día de hoy, se dice del niño mal educado, aunque su padre esté vivo: Es 

un niño criado por una mujer. Esto refleja la injusticia hacia la mujer en la sociedad 

iraquí, que se caracteriza por el machísmo. Quiere decir que la mujer sola no puede 

educar a sus niños. Se aplica al fracaso de la mujer en la educación de sus hijos.   

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

 

En el dialecto árabe de Mosul se dice "viuda", cosa que no está en los refranes de 

Bagdad y Basora:  

 

 (Dabb×ð: 206)                            هثذ الاهٽٺً صڈه ٽب ٍبٯ ٭لاٿ                                                   

Rabat el-armal÷ £ōr, m× s×q fedd×n 

   criar-3SG.PRET    ART-viuda.F   toro.M   NEG   conducir-3SG.PRES   yunta.F 

Toro criado por una viuda, nunca ara la tierra 

 

Tipo: Compartido. En el refranero egipcio encontramos otro parecido: ٥پو اٹڂَب ٽب روثً  

 Omr en-isa ma trebbi ´igl we-ye¬ret, Nunca crían mujeres ternero que are´ ,٥غٸ ڇؽوس

(Taymýr 1961). En Siria existe otro refrán parecido con la diferencia de que usa la 

palabra "madre" en vez de "mujeres": الاٻ هثذ رڈه اهث٦ٍڀ ٍڂخ ٽب ؽود, El-umm rabbt tōr 

arba´÷n sana ma ¬iret, La madre crió un toro cuarenta años y no aró (Aswad II: 27). Y en 
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Palestina existe otro parecido: ٽب ٥پو ٽوح هثذ ٥غٸ ڇؽوس, Ma ´umur mara rebet ´iŷil we-

¬ire£, Nunca cria una mujer un ternero que are (Lub×ny: 725).      

Español: Hijo de viuda, o mal criado o mal acostumbrado. Hijo de viuda, majado, con 

el mango de la escoba. Lechón de viuda, bien mantenido y mal criado. M.K 30.497, 

30.498 y 30.499. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1718)                                            صڈه ٽ٦پټ                                                                

¢awr m´amam 

toro.M   PRP-turbante.F 

[273]                                                Toro con turbante 

 

Hace referencia a que es un toro con un turbante sobre la cabeza. El origen de este 

refrán se atribuye a "un hombre que vivía en Bagdad y trabajaba con el alcalde. El 

alcalde le pidió al hombre que le trajera un toro con un turbante. El hombre cogió a un 

toro y le puso un turbante sobre la cabeza. Mientras se dirigía a la casa del alcalde, un 

anciano lo vio y se sorprendió por lo que aquel hombre le había puesto sobre la cabeza 

del animal, y le dijo que aquello no podía ser, porque si llevaba al animal de esa guisa, 

el alcalde descubriría su necedad. Los dos fueron a buscar a un hombre tonto al que 

convencieron de que se pusiera un turbante, diciéndole que el alcalde quería verle. Al 

entrar en casa de alcalde, el hombre le dijo a éste que le había traído al toro con 

turbante. El alcalde no creyó que su trabajador fuera tan listo, por lo que le pidió que le 

dijera la verdad. Tras conocerla, el alcalde echó a su necio trabajador y le dio las gracias 

al anciano, al que ofreció un trabajo en la alcaldía.  

     

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase, tal cual 

(Alýsī: 40).  

Tipo: Compartido. En el refranero palestino encontramos otro refrán (Lub×ny: 270) que 

tiene la misma lectura y escritura que el refrán iraquí. Y en Egipto existe otro refrán 

parecido, solamente se usa "bestia" en vez de "toro": ٥پبٌټ ٥ٺى ثچبٌټ, ´Am×yem ´alà 

beh×yem, Turbantes sobre bestias (Baqlī: 66).           

Español: El buey ruin, en el cuerno crece. Cobos: 320. 

Toro ruin el cuerno crece. Rovira: 81. 

 

 

 

ڇٻ ٌنهي                                                     ٍگاٹضڈه ٽڀ ٌْج٤                                  (Tikr÷tī 1719) 

E£-£ōr min yešba´ ygým ye²ri 

ART-toro.M   cuando   hartarse-3SG.PRES    empezar-3SG.PRES    aventar-3SG.PRES 

[274]                            El toro cuando se harta, empieza a aventar 

 

Significa que el toro, cuando come mucho, empieza a pegar y esparcir su forraje. Aquí 

se compara el toro con el pobre que no sabe manejar sus asuntos, porque cuando 

consigue mucho dinero, olvida rápidamente su pobreza y comienza a malgastar su 

dinero. Hace referencia a quien se hizo rico tras vivir pobre y a quien malgasta su 

dinero.      

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  
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Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اما ّج٤ اٹضڈه مهي, I²a šabi´ 

a£-£awr ²arya, Si el toro se harta, esparce (Alýsī: 9). 

Tipo: Local.                                

Español: Hombre harto, hombre manco. M.K 57.233. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1720)                                  اٹضڈه ٌٶوة ڇاٹيٽبٷ ٌبٵٸ                                                      

E£-£ōr yukrub we-z-zim×l y×kul 

ART-toro.M   arar-3SG.PRES   CONJ    ART-burro.M   comer-3SG.PRES 

[275]                                        El toro ara; y el burro come 

 

Como es bien sabido, el toro es utilizado ―más que cualquier otro animal de carga― 

en la arada debido a su fuerza. El refrán hace referencia a que el toro ara, solo, la tierra, 

y que ―tras sembrar y cosechar― viene el burro que se come la paja sin haber hecho 

ningún esfuerzo en la arada. Hace referencia a quien trabaja y a quien viene, tras él, para 

aprovecharse del beneficio de ese trabajo.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.        

Español: Las abejas hacen la miel, y las moscas se la comen. Fernández: 16. 

 

 

 

ثٍو                                                   چٺاٹقٜ الا٥ڈط ٽڀ اٹضڈها                                (Tikr÷tī 2240) 

El-jaÐÐ el-´awaŷ min e£-£ōr ech-chib÷r 

ART-surco.M   ART-torcido   PRP    ART-toro.M  ART-viejo.M 

[276]                                 El surco torcido [viene] del toro viejo 

 

En algunas ocasiones, los campesinos utilizan dos toros juntos para arar: un toro mayor 

y otro joven. El toro mayor tarda en arar, porque no tiene la misma fuerza que el toro 

joven; por lo tanto, al andar despacio, afecta al surco de la arada, que sale torcido. El 

refrán se dice cuando se produce un error al realizar un trabajo, responsabilizando bien 

al anciano, bien al menor. Se dice cuando se echa la culpa a las personas mayores y no a 

las jóvenes. En español existe el caso contrario de este refrán, ya que el toro viejo ―con 

su experiencia―siempre hace su trabajo de manera perfecta (Buey viejo, surco derecho. 

Cobos: 316). 

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase:  ٜاٹق

 Al-jaÐÐ al-´awaŷ min a£-£awr al-kab÷r, El surco torcido [viene] del ,الا٥ڈط ٽڀ اٹضڈهاٹٶجٍو

toro viejo (Alýsī: 52).  

   

En Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto:  

  

 (Dabb×ð: 183)                                                                فٜ الا٥ڈط ٽڀ صڈ٧ ٹٶج٨ٍ                     

JaÐÐ el-´awaŷ min £ōð l-kb÷ġ 

surco.M   ART-torcido   PRP   toro.M   ART-viejo.M 

Surco torcido [viene] del toro viejo 



225 
 

Tipo: Compartido. En Marruecos encontramos el siguiente refrán parecido: اٹقٜ اٹپ٦ڈط  

 El-jeÐÐ el-m´ewwe¥ men et-týr eš-š×ref, El surco torcido [viene] del toro ,ٽڀ اٹزڈه اٹْبه٫

viejo (Quitout: 233). Y en Palestina existe otro parecido: اٹزٺټ الا٥ڈط ٽڀ اٹضڈه اٹٶجٍو, Et-tlim 

el-´awaŷ min e£-£ōr el-kbīr, El surco torcido [viene] del toro viejo (Lub×ny: 265).     

Español: A buey viejo ¿para qué cencerro? Cobos: 310. 

 

 

 

هٿ صڈه                                                      گ٭خ ٥ٺى گاٹلځٍب ڇا                                  (Tikr÷tī 2433) 

Ed-dinya w×gfa ´alà girin £ōr 

ART-vida.F   colgada  PRP   cuerno.M    toro.M 

[277]                            El mundo está colgado a un cuerno de toro 

 

Antiguamente, se creía que el mundo estaba colgado de un cuerno de toro. Esta fábula 

se ha convertido en la idea básica de este refrán. Existen muchas personas a las que no 

les importa mucho la vida y nunca piensan en disfrutarla, pues tienen en la mente la idea 

de que la vida es corta y dura poco, al final de la cual, llega la muerte. "Los campesinos 

iraquíes decían que sin la agricultura no había vida; la agricultura se basaba en la arada 

y ésta se realizaba con el toro; así, la vida no vale nada, porque está colgada del cuerno 

de un toro". Se dice como una forma de desprecio hacia la vida.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.        

Español: En esta vida menguada, todo es nada. M.K 63.446. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2630)                                       هڇؽخ صڈه٥ڈاك                                                             

Rō¬at £ōr ´Aw×d 

ida.F   toro.M  ´Aw×d  

[278]                                          La ida del toro de ´Aw×d 

 

El origen de este refrán "se atribuye a un campesino que se llamaba ´Aw×d. Este 

hombre tenía un toro al que quería mucho y nunca quería sacrificarlo o venderlo. Un 

día, este toro se perdió, ´Aw×d buscó su toro mucho tiempo sin ningún resultado hasta 

que se decepcionó y perdió la esperanza de encontrarlo". Se dice de quien se va y nunca 

vuelve.    

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.     

Español: La ida de mi pueblo, que fue al cementerio y nunca más ha vuelto. M.K 

42.218. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2717)                                          ٍبٹٮخ اٹضڈه                                                               

S×lfat e£-£ōr 
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cuento.F    ART-toro.M 

[279]                                                El cuento del toro 

 

El origen de este cuento "se atribuye a un campesino viejo que quiso casarse tras la 

muerte de su mujer. Aunque no les había manifestado su deseo a sus hijos, ellos se 

habían dado cuenta del deseo de su padre. Un día, cuando el padre estaba sentado con 

sus hijos y sus nietos, el hijo mayor dijo que iba a vender el toro para que su padre 

pudiera casarse. El padre se alegró mucho al escuchar aquello. El hijo tardó en vender el 

toro, ya que no quería venderlo a un precio bajo. De vez en cuando, el padre le 

recordaba a su hijo la promesa que le había dado, diciéndole: "Dime, ¿qué ha pasado 

con el toro?". De esta manera, esta promesa (el cuento del toro) se convirtió en un refrán 

que se dice de quienes no cumplen nunca sus promesas.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.      

Español: Charlar y no hacer, cacarear la gallina y no poner. Mucho decir y nada hacer, 

juntos se suelen ver. M.K 52. 765 y 52.770. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2974)                                 ّٺ٤ اٹڈرل ڇ٭ٺذ اٹ٦غٸ                                                          

Šila´ el-watad, we-filat el-´iŷel 

arrancar-3SG.PRET    ART-estaca.M   CONJ    fugarse-3SG.PRET     ART-buey.M 

[280]                                      Estaca arrancada, buey fugado  

 

Significa que "el buey se escapó porque arrancó la estaca". Hace referencia al caos que 

acompaña alguna situación. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.       

Español: Con esos polvos, se hicieron esos lodos. M.K 12.436. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5255)                                        ٽضٸ صڈه اٹٶواة                                                            

Ma£al £awr al-kar×b 

como   toro.M   ART-trabajo.duro.M 

[281]                                              Como el toro del tajo 

 

En este refrán se compara a las personas que trabajan incansablemente con el toro que 

ara la tierra. Se dice de quien trabaja incansablemente.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.         

Español: Andar más que un mulo. Burro de trabajo. Cobos: 602 y 604. 

 



227 
 

 (Tikr÷tī 5293)                          ٽضٸ فًٖ اٹچڈُ ٌوٵ٘ ثلا ٭بٌلح                                                  

Mi£il ji½y el-hōš, yerkuÅ be-l× f×yda 

como   castrado   ART-toro.M   correr-3SG.PRES   sin  provecho.F 

[282]                             Como el toro castrado, corre sin provecho 

 

Los campesinos en Iraq acostumbran a castrar a sus toros para que puedan arar bien y 

no realicen el coito con las vacas. Esto no lo hacen con todos los toros, sino sólo con los 

más fuertes. Sin embargo, el toro castrado (es decir, el buey), cuando ve una vaca, corre 

hacia ella, pero sin poder hacer nada. De este suceso nació el refrán que se aplica a 

quien corre para hacer algo, pero es incapaz de hacerlo.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.         

Español: Burros de noria y trompos peones, andan más y más andan y nunca trasponen. 

Cobos: 383. 

Andar, andar, y a ninguna parte llegar. M.K. 22.573. 

  

 

 

 (Tikr÷tī 6612)                                              ٌڂٚوة اٹضڈه رقب٫ اٹجٲوح                                        

YenÅrub a£-£awr, tj×f al-baqara 

pegar-3SG.PRES.PAS    ART-toro.M   asustarse-3SG.PRES   ART-vaca.F 

[283]                                     Se pega al toro, se asusta la vaca 

 

Porque cuando se castiga al fuerte (el toro), se asusta el débil (la vaca). Hace referencia 

al castigo del fuerte para asustar al débil.     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: ٵبٹضڈه ٌٚوة ٹپب ٥ب٭ذ اٹجٲوح  , Ka-

£-£awr yuÅrab lamma ´×fet al-baqara, Como el toro que se pega para que se asuste la 

vaca (Mayd×nī 3037), (Zamajšar÷ 695). 

Tipo: Local.       

Español: El castigo de uno, advierte a muchos. Castigo de uno, escarmiento de muchos. 

M.K 9.985 y 9.991. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 58)                                                                                           ارٲٺً أؽٺجڈ     أٱلا صڈه

Aqil-a £ōr, itqil-ī i¬ilb-ý 

decir-1SG.PRES-3SG.PRON    toro.M   decir-3SG.PRES-1SG.PRON    ordeñar-2SG.IMP.3SG-

PRON 

[284]                                Le digo: es un toro, me dice: ordéñalo 

 

Se aplica al obstinado que ordena algo disparatado y al que no entiende lo que se le 

dice, y también se dice de la diferencia del pensamiento entre dos personas.      

  

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 
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Tipo: Compartido. En el refranero de Egipto encontramos el siguiente refrán parecido: 

 Aqýl l-o tōr, yegul e¬leb-o, Le digo: es un toro, me dice: ordéñalo ,أٱڈٹڈ رڈه ٌٲڈٷ أؽٺجڄ

(Taymýr 202).          

Español: Hablamos de cebollas y salís por puerros. Lloréns: 90. 

Háblenle en ajos y responde en abogallos. Cobos: 93. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 58)                                                                                             رپلك ثبٹقٜ             

Tmadad b-l-jaÐÐ 

sentarse-3SG.PRET    PRP-ART-surco.M 

[285]                                              Se sentó en el surco 

 

Quiere decir que "el toro se sentó en el surco", porque ya no tiene fuerza para arar. Esto 

pasa con los toros viejos que carecen de fuerza suficiente para hacer su trabajo y se 

sientan en el suelo para descansar. Se dice del cansancio que viene como consecuencia 

de un trabajo duro. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.    

Español: El buey cansado, el pié mal asentado. Cobos: 319. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 141)                                اٹضڈه ٽب ٌپًْ الا اثپبصڈه                                                      

E£-£ōr m× yemši ila ib-mā£ýr 

ART-toro.M   NEG   andar-3SG.PRES   sino   PRP-ART-vara.M 

[286]                                       El toro no anda sino a la vara 

 

"Mā£ýr" es una unidad léxica utilizada solamente en Mosul y significa: la vara. El refrán 

quiere decir que existen animales que hacen su trabajo sólo cuando se castigan. Se dice 

de quien hace el mandado sólo cuando se castiga.       

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.       

Español: El asno no anda sino a la vara. Cobos: 389. 

El nogal y el villano, a pulso hacen el mandado. M.K 45.723. 

 

 

 

 (Dulayšī 429)                             اٹضڈه ٌبٵٸ ٹؾټ ڇاٹَج٤ ٌبٵٸ رجڀ                                                  

E£-£ōr y×kul la¬am we-s-sabi´ y×kul tibin 

ART-toro.M   comer-3SG.PRES   carne.M   CONJ    ART-león.M   comer-3SG.PRES   paja.M 

[287]                              El toro come carne y el león come paja 

 

Es uno de los refranes irónicos, porque el toro come la paja y el león come solamente la 

carne. Hace referencia a la contradicción que existe entre algunas cosas.     
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.   

Tipo: Local.      

 

 

 

 (Dulayšī 451)                                      عبٌت هاً اٹ٦غٸ                                                           

Ŷ×yib r×s el-´iŷel 

traer-3SG.PART    cabeza.M    ART-ternero.M 

[288]                                            Trajo cabeza de ternero  

 

El origen de este refrán, según ad-Dulayšī, "se atribuye a un campesino que fue invitado 

a casa de un amigo. El invitado trajo consigo una botella de vinagre como regalo. Al día 

siguiente, este hombre pasó por la casa donde había estado invitado, y pidió la botella 

vacía. Entonces su amigo le dijo: ¿Acaso trajiste una cabeza de ternero?". Con esto se 

quiere decir que el invitado tan sólo había traído una botella de vinagre, algo que no 

tiene valor, y no una cabeza de ternero, que es algo valioso y caro de comprar. Se dice 

de quien trae un regalo que no tiene mucho valor y luego pretende que era algo valioso. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.        

Español: El regalo del tío Matías: dos cucas vanas y una vacía. M.K 54.703. 

 

 

 

 (Dulayšī 748)                                       كهح ٽڀ ٦ٌت صڈه                                                           

Durra min y´ib £ōr 

joya.F   PRP   culo.M    toro.M 

[289]                                       Una joya del culo de un toro 

 

Significa que un niño inteligente puede nacer y crecer en una familia ignorante, que se 

compara aquí con el toro. Hace referencia al niño listo de padres necios y bobos.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.        

Español: De padres feos, hijos hermosos. R.M: 122. 

De gallina negra, huevos blancos. Cobos: 481. 

 

 

 

 (Dulayšī 752)                                  كگ هثبثخ ٥ڂل ٍٝي اٹضڈه                                                      

Deg rub×ba ´ind Ð÷zz e£-£ōr 

tocar-3SG.PRET   rubab.F   ADV  culo.M    ART-toro.M 

[290]                                   Tocó el rubab junto al culo del toro 

 

La "rub×ba" es un instrumento musical muy antiguo que era utilizado solamente por los 

beduinos y los campesinos. Se trata de un arco pequeño hecho de madera al que se 
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adhiere una caja abierta y pequeña hecha de piel de cabra con una cuerda hecha de 

crines de caballo. Para tocar este instrumento se usa un palo pequeño que el beduino 

toca de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo para producir sonidos diferentes. El 

refrán pregunta cómo se toca ante el culo de un toro cuando éste no sabe nada de 

música. Se dice de quien aconseja a un ignorante y de quien habla con los tontos, 

enseñándoles dichos y proverbios. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.      

Español: Quien necios enseña, a si se afrenta. M.K 45.120. 

Quien con necios ha de entender, muy avisado ha de ser. Fernández: 178. 

 

 

 

 (Dulayšī 1104)                                 ّپلهي اٹضڈه أځً ٥ڂزو                                                       

Š-ma-drī e£-£ōr an÷ ´Antar? 

cómo-saber-3SG.PRES   ART-toro.M  1SG.PRON   ´Antar  

[291]                                  ¿Cómo sabe el toro que soy ´Antar? 

 

´Antar b. Šadd×d fue un héroe legendario. Vivió en la época preislámica y fue conocido 

por su gran valentía. El refrán pregunta: ¿cómo sabe el toro que soy aquel hombre tan 

fuerte, ´Antar, para huir? El origen del refrán se remonta a "un suceso real que se 

produjo durante la vida de ´Antar. Un día, ´Antar vio un toro furioso y huyó. La gente, 

sorprendida, le preguntó a ´Antar, ¿Por qué has huido al ver el toro si tú eres el gran 

héroe? ´Antar respondió: ¿Cómo sabía el toro que yo era ´Antar?". El refrán se aplica al 

hombre valiente que puede ser vencido por un rival inferior a él.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En el refranero sirio existe el siguiente refrán parecido:  ڇٌِ كهډ اٹزڈه

 :Wēš darrà et-tōr, ×n÷ ´Antar,  ¿Cómo sabe el toro que soy ´Antar? (Aswad I ,اځً ٥ڂزو

39).          
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3.5.2. El búfalo 

 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2936)                                ٦ّوح ثٍٚخ ث٢چو عبٽڈٍخ                                                     

Ša´ra bēÅa b-Þahar ŷāmýsa 

pelo.F    blanca   PRP-espalda.F    búfala.F 

[292]                                 Una cana en la espalda de una búfala 

 

El búfalo como sabemos, es un animal de color negro oscuro y es imposible que se 

encuentre un búfalo de color blanco. Se aplica a la carencia y a la escasez de algunas 

cosas.      

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase: ٵبٹ٦ْوح 

 Ka-l-ša´ra al-bayÅ×‟ fi a£-£awr al-aswad, Como un pelo blanco en  ,اٹجٍٚبء ٭ً اٹضڈه الاٍڈك

el toro negro (Mil y una noches  II: 134). 

Tipo: Local.       

Español: Ser un mirlo blanco. Gomariz: 283.   

 

 

 

 (Tikr÷tī 3527)                                                                                         ٥ٖب ٽڈٍى ثبٹغبٽڈٍخ

´A½à Mýsà b-l-ŷāmýsa 

vara.F   Moisés  PRP-ART-búfala.F 

[293]                                      La vara de Moisés en la búfala  

 

El refrán está basado en una historia real que tuvo lugar durante la vida del Profeta 

Moisés. "Según esta historia, que podemos encontrar en el Corán, Dios dio a Moisés 

una fuerza extraordinaria para vencer al Faraón de Egipto. Todo este poder 

extraordinario se encontraba en su vara. Un día, esta vara cayó sobre un búfalo y éste 

murió". Este suceso se convirtió en un refrán que hace referencia al beneficio obtenido 

sin sudor, es decir, un beneficio obtenido por casualidad.   

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán: ٥ٖب ٽڈٍى, ´A½à Mýsà, La vara 

de Moisés. El refrán se basa en la sura 7 Los Lugares Elevados, versículo 117:  ڇاڇؽٍڂب اٹى

 Wa-aw¬ay-nā ilà Mýsà an alq÷ ´a½×-k fa-i²ā hiya ,ٽڈٍى أٿ اٹٰ ٥ٖبٳ ٭أما څً رٺٲ٬ ٽب ٌأ٭ٶڈٿ

talqafu m× ya‟fikýn, E inspiramos a Moisés "¡Tira tu vara!" y he aquí que ésta engulló 

sus mentiras). (El Corán, ed. y trad. de Julio Cortés, 1984:226). 

Tipo: Local.                                                

Español: Hay casualidades que parecen providencias. M.K 10.128. 

 

 

 

٥ذ اٹغبٽڈٍخ                                           ٷ ٥ٺى ٽڈٍى ڇٙبڂرچ٥ٍَى أ                     (Tikr÷tī 3729) 

´Isà intichal ´alà Mýsà we-Å×´et el-ŷāmýsa 

Jesús  depender-3SG.PRET   PRP  Moisés   CONJ    perderse-3SG.PRET   ART-búfala.F  
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[294]                           Jesús dependió de Moisés y se perdió la búfala  

 

El origen de este refrán se atribuye a "un campesino que tenía una búfala. Cada día, tras 

ordeñarla, la dejaba sola en el prado y le decía: Ve con Dios y con Su profeta 

Mu¬ammad. La búfala volvía sola por la noche y el campesino se alegraba de ello. Un 

día, el campesino tuvo que irse a la ciudad y le dijo a su hijo mayor: Hijo mío, cuando 

dejes cada día a la búfala sola en el prado, dile lo siguiente: Ve con Dios y con Su 

Profeta Mu¬ammad. El hijo, tras ordeñar a la búfala, la dejó sola diciéndole antes: Ve 

con Dios y con Sus Profetas Mu¬ammad, Jesús y Moisés. La búfala no volvió, porque 

fue devorada por un león. Cuando volvió el padre, su hijo le dijo lo que había pasado, 

que en vez de decirle Ve con Dios y Su profeta Mu¬ammad, había añadido también a 

Jesús y a Moisés. El padre se enfadó mucho y le dijo: Claro que se ha perdido la búfala; 

antes era guardada sólo por uno y ahora lo fue por tres, ya que Jesús dependió de 

Moisés y así se perdió la búfala". Se aplica este refrán cuando las cosas se pierden por 

no haber sido bien custodiadas. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán en que se cambia "la 

búfala" por "el niño": أرٶٸ ٽڈٍى ٥ٺى ٥ٍَى اعب اٹڈٹل أ٥ڈه, Itkil Mýsà ´alà ´Isà, iŷa el-weled 

´awar, Moisés dependió de Jesús y el niño nació tuerto (Lub×ny: 21).     

Español: Asno de muchos, lobos lo comen. Santillana: 44. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5265)                                                          ٽضٸ عٺل اٹغبٽڈً                                      

Ma£al ŷild al-ŷāmýs 

como   piel.M   ART-búfalo.M 

[295]                                           Como la piel del búfalo 

 

"Porque la piel del búfalo se caracteriza por su fuerza, así se compara el hombre fuerte 

con la piel de este animal". Se dice del hombre fuerte que afronta los problemas sin 

quejarse.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.       

Español: Más duro que la pata de Perico. Junceda: 339.  

  

 

  

 (Tikr÷tī 5381)                                     ٽضٸ ٭ؾٸ اٹغبٽڈً                                                           

Ma£al fa¬al al-ŷāmýs 

como   macho  ART-búfalo.M 

[296]                                       Como el semental del búfalo 

 

Igual que el toro, el búfalo se compara, según la creencia popular iraquí, con el hombre 

fuerte, pero al mismo tiempo no le gusta trabajar ni ayudar a su familia. Se dice de 

quien es físicamente fuerte, pero no sirve para nada.       
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Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.         

Español: Ser el gallo pelón de una familia. Cobos: 624. 

Hombre grandón, no vale un cañamón. M.K 2.569. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 28)                                      أؽو ٽڀ اٹغبٽڈً                                                            

A¬arr min al-ŷāmýs 

más.caliente  PRP   ART-búfalo.M 

[297]                                           Más celoso que el búfalo 

 

Los iraquíes creen que el búfalo es uno de los animales más celosos, por lo tanto 

comparan al hombre celoso con el búfalo. Se aplica al hombre celoso.        

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Local.        

Español: Marido celoso, nunca tiene reposo. Fernández: 160. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 419)                           ٽضٸ اٹغبٽڈٍخ ار٪ٍل ٽبي ٌ٪ٍٞچب                                                   

Mi£il el-ŷāmýsa itġid mayy yeġaÐī-h 

como   ART-búfala.F   querer-3SG.PRES   agua.M   cubrir-3SG.PRES-3SG.PRON 

[298]                              Como la búfala, quiere agua que le cubra  

 

Al búfalo, como es sabido, le gusta permanecer durante mucho tiempo en el agua. Sin el 

agua no puede vivir, al igual que otros animales; así pues, existen cosas que necesitan 

que se den ciertas condiciones para existir. Este refrán hace referencia a que algunas 

cosas necesitan de otras complementarias para que puedan darse. Por tanto, alude a que 

existen ciertas cosas que no pueden funcionar bien sin la existencia de otras que las 

complementen.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul y Basora 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

 

En Basora el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto. Este refrán 

es uno de pocos refranes que se dice en Basora y Mosul juntos y no se dice en Bagdad. 

También aquí se añade la palabra "espalda" al refrán que no está en el refrán de Mosul: 

 

 (Dulayšī 444)                            اٹغبٽڈٍخ روٌل ٽبي ٌ٪ًٞ ١چوڅب                                                 

El-ŷāmýsa itr÷d  mayy yeġaÐi Þa¬ar-ha 

como   ART-búfala.F   querer-3SG.PRES    agua.M   cubrir-3SG.PRES  espalda.M-3SG.POSS 

La búfala, quiere agua que le cubra su espalda 

 

Tipo: Local.     

Español: Burro cargado busca camino. Cobos: 383. 
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Todo molino pide su agua. M.K 45.147. 

 

 

 

 (Dulayšī 571)                           ؽواٽً اٹچڈُ ٦ٌو٫ ؽواٽً اٹلڇاة                                              

©arām÷ el-hōš, yu´ruf ¬arāmī ed-duw×b 

ladrón.M   ART-vaca.F.PL   conocer-3SG.PRES    ladrón.M    ART-búfalo.M.PL 

[299]                         El ladrón de la vaca conoce al ladrón del búfalo 

 

La palabra "búfalo" no se usa textualmente en este refrán, pero se sobreentiende ya que 

los habitantes de Basora llaman también al búfalo "duw×b", que significa: bestia, 

mientras que llaman a las vacas: "hōš". El refrán significa que el ladrón de la vaca 

conoce al ladrón del búfalo, porque cada uno conoce el estilo del otro. Se dice de los 

malos que se conocen entre sí. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora y Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.         

Español: El ladrón conoce al ladrón, como el lobo al lobo. González: 226.  
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3.5.3. El burro 

 

 

 

 

 (Tikr÷tī 18)                              أځً أٽٍو ڇأځذ أٽٍو ٽڂڈ ٌَڈگ اٹؾپٍو                                             

Ānī  amīr, we-inta am÷r, miný yesýg el-¬am÷r? 

1SG.PRON    príncipe.M  CONJ   2SG.PRON    príncipe.M   quién  conducir-3SG.PRES   ART-

burro.M.PL   

[300]                   Yo príncipe y tú príncipe, pues ¿quién conduce el burro? 

 

Con este refrán se quiere decir que "si soy un príncipe y tú también lo eres, entonces 

¿quién conduce al burro? Los árabes acostumbraban, antiguamente durante sus viajes, a 

llevarse consigo a alguien que les ayudara durante los mismos. Un día, un príncipe viajó 

con otro hombre que debía ayudarle. Este hombre, de vez en cuando, ignoraba las 

órdenes del príncipe, quien le dijo esta frase que, posteriormente, se convirtió en 

refrán". Con este refrán se da a entender que si somos arrogantes y nos creemos 

demasiado importantes, esto es, demasiado orgullosos para trabajar, el negocio que 

tengamos se irá a la ruina. Se dice del orgulloso que se niega a cumplir con sus deberes. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es:  أځذ أٽٍو ڇأځب أٽٍو ٭پڀ ٌٲڈك

 ,Anta am÷r, wa-ana am÷r, fa-min yaqýd al-¬am÷r? Yo príncipe y tú príncipe pues ,اٹؾپٍو

¿quién monta el burro? (Alýsī: 25).   

Tipo: Compartido. En Marruecos encontramos el siguiente refrán parecido: اځب ٽٍو ڇاځذ  

اٹؾپٍو ٽٍو ّٶڈٿ ٌَڈٯ څبك , An× m÷r w-nta m÷r škýn yesýq h×d el-¬m÷r, Yo príncipe y tú 

príncipe pues, ¿quién conduce el burro? (Quitout: 319). En Egipto encontramos otro 

refrán parecido: ٹپب أځب أٽٍو ڇأځذ أٽٍو ٽٍڀ ٌَڈٯ اٹؾپٍو   , Lamma ana am÷r we-nta am÷r, ¿m÷n 

yesýq el-¬em÷r, Pues yo príncipe y tú príncipe ¿quién llevará los burros? (Taymýr 

2537).  Y en Palestina existe otro refrán parecido: اځب أٽٍو ڇاځذ أٽٍو ڇٽٍڀ ٌَڈٯ اٹؾپٍو, Ana 

am÷r we-inta am÷r we-m÷n yesuq el-¬am÷r, Yo príncipe y tú príncipe pues, ¿quién 

conduce el burro? (Lub×ny: 149).                                  

Español: Vos señora y yo señor, ¿Quién cinchará la burra? Cobos: 413. 

¿Tu bueno, yo bueno, quien arreara el jumento? Tu hinchado y yo hinchado, ¿quién 

aguijará el asno? M.K 47.488 y 47.490. 

 

 

 

به                                                             أعچٸ ٽڀ اٹؾپ                                         (Tikr÷tī 125) 

Aŷhal min al-¬im×r 

más.tonto  PRP   ART-burro.M 

[301]                                             Más tonto que el burro 

 

El burro es el símbolo de la ignorancia, no solamente en el refranero iraquí sino también 

en todos los refraneros populares del mundo. Por lo tanto, vemos que en casi toda 

tradición popular, se hace referencia al hombre tonto usando este animal. Se dice del 

tonto.  

 

Uso: Frecuente. 
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Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase, el refrán. 

(Mayd×nī 1008), (Zamajšar÷  208), (´Askar÷ I: 334).  

Tipo: Local.        

Español: Más tonto que Perico el de los palotes. Buitrago: 471.   

Aunque el burro estudió, de la A nunca pasó. Jumento es de natura, quien no conoce su 

escritura. Cobos: 381 y 395. 

Quien letrado no es, es asno de dos pies. R.M: 410. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 283)                                    أمٷ ٽڀ اٹؾپبه اٹپوثڈٛ                                                        

A²al min al-¬m×r al-marbýÐ 

más.despreciado   PRP   ART-burro.M   ART-atado 

[302]                                   Más despreciado que el burro atado 

 

El hombre vil se compara algunas veces con el burro, como se ve en este refrán que 

hace referencia a la persona humillada. 

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase: أمٷ ٽڀ ؽپبه  

 ,A²all min ¬im×r muqayyid, Más despreciado que el burro atado (Mayd×nī 1502) ,ٽٲٍل

(Zamajšar÷ 515), (´Askar÷ I: 468). 

Tipo: Local.        

 

 

  

ٺ٦ٺٌگ                                 ڇگوٛ اٹڂچٍگ ڇاٺْچٌگ أهثٜ اٹيٽبٷ ٌټ اٹيٽبٷ ٌز٦ٺټ ا               (Tikr÷tī 288) 

UrbuÐ ez-zim×l yam ez-zim×l, yita´lam  eš-šah÷g we-n-nah÷g we-garÐ el-´al÷g 

atar-2SG.IMP     ART-burro.M   junto  ART-burro.M   aprender-3SG.FUT    ART-rebuzno.M  

CONJ    ART-rebuzno.M   CONJ   comer-INF    ART-pienso.M 

[303]  Ata al burro junto a otro, aprenderá a rebuznar y rebuznar y a comer pienso 

 

Da a entender que las malas compañías hacen que se adquieran nuevas y malas 

costumbres. Se habla del burro, ya que este animal simboliza la ignorancia y su rebuzno 

es considerado como el peor sonido de todos los emitidos por los animales, según el 

Corán, 31, 19: أٿ اځٶو الإڈاد ٹٖڈد اٹؾپٍو, Inna ankar al-a½w×ti, l-½awtu al-¬am÷r, ¡La voz 

más desagradable es, ciertamente, la del asno! (El Corán, ed. y trad. de Julio Cortés, 

1984: 478). Se da a entender, pues, que con las malas compañías, representadas por el 

burro, se adquieren malas costumbres. Se dice de las malas compañías que dejan su 

influencia negativa en las relaciones humanas.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Marruecos encontramos el siguiente refán parecido: اهثٜ اؽپبهٳ ٽ٤  

-IrbiÐ hm×r-ek m´a el-¬m÷r yet´alam eš-šh÷q w en ,اٹؾپٍو ٌز٦ٺټ اٹْچٍٰ ڇاٹڂچٍٰ ڇفوعبٿ اٹٞوٌٰ

n¬÷q w jur¥×n eÐ-Ðr÷q, Ata tu burro junto a otro, aprenderá a rebuznar y rebuznar y 

conocer el camino (Išm×´ý: 93). Y en Egipto existe el siguiente refrán: أهثٜ اٹؾپبه عڂت  

 IrbiÐ el-¬om×r genb raf÷q-o in ma t´alam min šeh÷q-o ,ه٭ٍٲڄ اٿ ٽب ر٦ٺټ ٽڀ ّچٍٲخ ٌز٦ٺټ ٽڀ ځچٍٲڄ

yet´alam min nih÷q-o, Ata el burro a lado de su compañero, si no aprende de su rebuzno, 
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aprenderá de su rebuzno?  (Taymýr 100). Y en Siria existe otro refrán:  اهثٜ اٹؾپبه عڂت

ٌب ث٦ٺپڄ اٹْچٍٰ أڇ اٹڂچٍٰ, اٹؾپبه , IrbÐ el-hm×r ŷanb el-¬m×r, y× b-´alm-h eš-šh÷q aw en-nh÷q, 

Ata al burro junto a otro, si no aprende de su rebuzno, aprenderá el rebuzno (Aswad I: 

147).      

Español: Quien anda con sabios, sabio será, y quien con burros, rebuznará. Cobos: 406. 

El mayor mal de los males es andar entre animales. M.K 11.755. 

 

 

 

هڇگ ٍڂڈٿ                                          ٺٺ٦گالله ٽًٍٞ ٹٺيٽبٷ گوڇٿ ڇلا                          (Tikr÷tī 701) 

All×h me yeÐi li-z-zim×l grýn we-l× li-l-´agrýg snýn 

Dios  NEG-dar-3SG.PRES   PRP-ART-burro.M   cuerno.M.PL   CONJ   NEG  PRP-ART-rana.M    

diente.F.PL 

[304]                        Dios no da al burro cuernos ni a la rana dientes 

 

El refrán significa que "Dios no dio cuernos al asno para que no haga daño al ser 

humano; al revés, le hace obedecer al hombre para que lo sirva, lo mismo que hizo Dios 

con la rana". Hace referencia a la sabiduría de Dios.      

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

 

En Basora el refrán tiene un cambio morfológico, donde se dice de una manera más 

breve, ya que estructuralmente se anula la segunda parte del refrán: 

  

 (Dulayšī 191)                                   الله ٽٍڂًٞ ٹٺيٽبٷ گوڇٿ                                                      

All×h me yenÐi li-z-zim×l grýn 

Dios  NEG-dar-3SG.PRES    PRP-ART-burro.M   cuerno.M.PL   

Dios no da al burro cuernos 

 

Tipo: Compartido. En Marruecos encontramos el siguiente refrán parecido: الله لا ٦ًٌٞ  

هڇٿگغخ ٹٺڂ٦ , All×h la ye´Ð÷ l-en´¥a grýn, Dios no da a la oveja cuernos (Quitout: 331).   

Español: Dios sabe lo que hace. M.K 18.713. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 774)                         اٹپب ٵزت ڇٽب كهً ّلڃ ثٍڀ اٹؾپبه ڇاٹٮوً                                         

El-m× kitab wa-m× diras, šidd-h bēn al-¬m×r wa-l-faras 

ART-NEG   escribir-3SG.PRET   CONJ   NEG   leer-3SG.PRET   atar-2SG.IMP-3SG.PRON   ADV  

ART-burro.M  CONJ   ART-yegua.F 

[305]              Al que no sabe escribir ni leer, átale entre el burro y la yegua 

 

Quien no sepa leer ni escribir será considerado peor que un burro, puesto que éste, al 

menos, hace su trabajo y sirve a su amo, mientras que una persona ignorante no hace 

nada y no puede servirse ni a sí mismo, ya que en la actualidad es imprescindible saber 

leer y escribir para poder optar a un puesto de trabajo. Se utiliza para criticar con dureza 

la ignorancia. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  
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Tipo: Local.          

Español: Quien estudia y no aprende, si no es asno, lo parece. Quien letrado no es, es 

asno de dos pies. Cobos: 407. 

Ignorante es más que errar. Iturriaga: 223. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 828)                                           اٹپٍ٪به ؽپبه                                                              

El-me-yeġ×r ¬m×r 

ART-NEG-ser.celoso    burro.M 

[306]                                      El que no es celoso, burro es 

 

Se dice para instar a las personas a trabajar y esforzarse para alcanzar a sus semejantes y 

compañeros, y también hace referencia a los celos que siente el hombre a causa de su 

mujer.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Egipto existe el siguiente refrán parecido: اٹٺى ٽب ٌ٪ٍو ڇالا ٽڀ اٹؾپٍو  

Elle ma yeġ÷r wa-lla min el-¬em÷r, El que no es celoso, no es sino un burro (Taymýr 

384). En Palestina existe otro refrán parecido: اٹٺً ٽب ثٍ٪به ٌٶڈٿ ؽپبه, Elli ma b-yeġ×r 

yekýn ¬m×r, El que no es celoso, burro es (Lub×ny: 136). Y en la Península Arábiga 

existe otro refrán parecido: اٹٺً ٽب ٌ٪به اثڈڃ ؽپبه, Elli ma yeġ×r abý-h ¬m×r, El que no es 

celoso, su padre es burro (Al-Ŷhem×n, 1963: 11).       

Español: Amor sin celos no lo dan los cielos. Quien no cela, no ama M.K 10.519 y 

10.527. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1042)                               أٿ ځٰٞ ؽپبه ڇاٿ ٍٶذ علاه                                                   

In naÐaq ¬m×r, wa-in sikat ŷid×r 

COND   hablar-3SG.PRES    burro.M   CONJ   COND    callarse-3SG.PRES  pared.M 

[307]                               Si habla, burro es, y si se calla, pared es 

 

Este refrán se dice del tonto también, pero esta vez, del que habla mucho y no dice algo 

dichoso en sus palabras; sólo habla tonterías. Se aplica al tonto y al charlatán.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: اٿ ٍٶذ علاه ڇاٿ ځٰٞ ؽپبه  , In 

sikat ŷid×r  wa-in naÐaq ¬m×r, Si se calla es pared y si habla burro es (Alýsī: 24).  

Tipo: Local.                                     

Español: Quien mucho habla y poco entiende, por asno le dan en San Vicente. Cobos: 

407. 

En boca cerrada no entran moscas. Santillana: 127. 

La gente se entiende hablando, y los burros, rebuznando. M.K 29.512. 
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 (Tikr÷tī 1120)                            أٿ أځٶو الإڈاد ٹٖڈد اٹؾپٍو                                                   

Inna ankar al-a½w×t l-½awtu al-¬am÷r 

más.desagradable   ART-voz.F.PL   voz.F    ART-burro.M.PL 

[308]                          La más desagradable de las voces es la del burro 

 

Porque el rebuzno del burro es una de las peores voces. Hace referencia a la voz fea.   

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen de este refrán se atribuye al Corán, Sýrat 

Luqmān, versículo 19:   ڇأ٩ٚ٘ ٽڀ ٕڈرٴ أٿ أځٶو الإڈاد ٹٖڈد اٹؾپٍو Wa-iġÅuÅ min ½awti-

k, inna ankar al-a½wāt l-½awtu al-¬am÷r, ¡Habla en voz baja! ¡La voz más desagradable 

es, ciertamente, la del asno! (El Corán, ed. y trad. de Julio Cortés, 1984:478). 

Tipo: Local.          

Español: Ni asno rebuznador, ni hombre coceador. Cobos: 400. 

 

 

 

گ ڇاٹؾپبه ه٭بً                                                    ٍٚاٹجٍذ                                   (Tikr÷tī 1468) 

El-bēt Åayyig we-l-¬m×r ref×s 

ART-casa.M   estrecho   CONJ    ART-burro.M    coceador.M 

[309]                                 La casa estrecha y el burro coceador  

 

Quiere decir que "la casa donde vivimos es muy pequeña, y el burro que tenemos da 

muchas coces". Hace referencia a los asuntos que amargan la vida y también a las 

desgracias que vienen juntas.      

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

 

En Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto: 

 

 (Dabb×ð: 174)                              اٹقبٿ ٍٰٙ ڇاٹغؾِ ٩ٮبً                                                    

El-j×n Åayyig we-l-ŷa¬aš ġef×s 

ART-casa.M   estrecho   CONJ    ART-burro.M   coceador.M 

La casa estrecha y el burro coceador 

 

Tipo: Compartido. En el refranero de Egipto existe el siguiente refrán parecido: اٹپٞوػ  

 El-maÐra¬ dayeq we-l-¬om×r raf×½, Sitio estrecho, y el burro dando ,كٌٰ ڇاٹؾپبه ه٭بٓ

coces (Taymýr 2748). Y en Palestina existe otro refrán parecido: ٛاٹجٍذ ٍٰٙ ڇاٹؾپبه ٹجب, 

El-bēt dayeq we-l-¬m×r leb×Ð, La casa estrecha y el burro coceador (Lub×ny: 235).      

Español: Una desgracia nunca viene sola. R.M: 494. 

 

 

 

مثڂً ڇرٖلگ ثبٹيٽبٷ                                                      رچ                                    (Tikr÷tī 1545) 

Itch²ib-n÷ we-t½adig ez-zim×l 

desmentir-2SG.PRES-1SG.PRON    CONJ    creer-2SG.PRES    PRP-ART-burro.M 

[310]                                     Me desmientes y crees al burro 

 



240 
 

El origen de este refrán se atribuye a Ŷu¬ā, un personaje popular que protagonizó 

cuentos y anécdotas de la literatura árabe. Según parece, existió en la realidad. Nació en 

Kufa, en el sur de Iraq, a mediados del siglo VIII. Ŷu¬ā o Goha personifica al individuo 

tonto o simple de espíritu, aunque en la mayoría de los casos su necedad es fingida y le 

sirve para engañar y vivir a expensas de los demás; sus mañas, artificios e ingeniosas 

réplicas le permitían salir de las situaciones más disparatadas. En este refrán se puede 

ver una de sus historias. "Se cuenta que el vecino de Ŷu¬ā le pidió prestado el burro. 

Ŷu¬ā le dijo que el burro no estaba en casa y, mientras el vecino hablaba con él, el burro 

rebuznó. Su vecino le dijo: El burro está en casa y está rebuznando. Ŷu¬ā le contestó: 

Vaya hombre, me desmientes a mí y crees al burro". Así, esta frase se convirtió en un 

refrán que se utiliza cuando uno está mintiendo y pretende que los demás le crean. Sin 

duda, esta historia entronca directamente con las narraciones ejemplarizantes tan 

comunes en la literatura oriental, frecuentemente reunidas en colecciones sapienciales 

que en algunos casos alcanzaron enorme difusión internacional. En ese sentido, cabe 

traer a colación el libro Calila e Dimna, que es una versión castellana (ordenada 

probablemente por Alfonso X) de una obra compuesta por Ibn Al-Muqaffa´, quien a su 

vez la había tomado de tradiciones anteriores, y particularmente del Pancha-Tantra 

indio. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.          

Español: La mentira es corta de piernas. A quien compra y miente, su bolsa le 

desmiente. M.K 40.803 y 40.813. 

La mentira presta es vencida. Sevilla y Cantera, 515.  

Mentir no cuesta dinero, y por eso se usa tanto. Fernández: 164. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1595)                              ر٦بٷ ٝٺ٤ څبٹيٽبٷ ٽڀ څبٹڈؽٺخ                                                   

Ta´×l Ðali´ he-z-zim×l min he-l-wa¬ala 

venir-2SG.IMP  sacar-2SG.IMP   DEM-ART-burro.M   PRP   DEM-ART-barro.M 

[311]                       ¿Cómo puedes sacar a este burro de este barro? 

 

El refrán está basado en una anécdota real. "Se cuenta que un hombre estaba cenando; 

mientras cenaba, entró su hijo y le dijo que el burro había caído en el barro, que lo había 

intentado sacar de él, pero que no había tenido éxito en su empresa. El padre se puso 

nervioso y rompió todos los platos de la comida. Al verlo su mujer hacer esto, le dijo: 

¿Por qué estás tan nervioso? Él le contestó: ¿Cómo se puede sacar a este burro de este 

barro?". Con esto se hace referencia al tonto que se mete en líos y que no sabe cómo 

salir de ellos, por lo que les pide ayuda a los demás. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase: ىٷ ؽپبهڃ  

 .Zella ¬imar-h fi aÐ-Ð÷n,  Se cayó su burro en el barro (Æaliq×nī: 18) ,٭ً اٹٍٞڀ

 

En el dialecto de Basora hay algún cambio morfológico relacionado con la estructura 

del refrán donde se convierte en artículo el pronombre demostrativo: 
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ؾپبه ٽڀ اٹڈؽٸ                                                     ر٦بٷ ٝٺ٤ اٹ                                 (Dulayšī 378) 

Ta´×l Ðali´ el-¬m×r min el-wa¬al 

venir-2SG.IMP   sacar-2SG.IMP    ART-burro.M   PRP   ART-barro.M 

¿Cómo puedes sacar al burro del barro? 

 

Tipo: Local.         

Español: Ir bestia a Salamanca y volver asno, a muchos les ha pasado. Cobos: 395. 

A quien se moja en su casa, no se debe lástima. R.M: 43. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1628)                                      اٹزٶواه ٦ٌٺټ اٹؾپبه                                                          

At-tikr×r yu´llim al-¬im×r 

ART-repetición.M   enseñar-3SG.PRES    ART-burro.M 

[312]                                  Machacar mucho enseña al burro 

 

El hecho de repetir las cosas con el propósito de enseñar, hace que esto sea fácil. En este 

refrán, es utilizada la figura del burro para expresar esta idea, ya que dicho animal 

simboliza siempre la ignorancia y la necedad. Se compara al tonto con el burro, ya que 

la repetición en el proceso de enseñanza facilita el aprendizaje. Se utiliza este refrán 

para hacer referencia al beneficio que ofrece la repetición en la enseñanza. 

 

Uso: Frecuente. Registro y fuente: Culto y oral.    

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido: ٵزو اٹزٶواه ٦ٌٺټ  

 Kutr et-tekr×r ye´allem el-¬om×r, Machacar mucho enseña al burro (Taymýr ,اٹؾپبه

2311). Y en Palestina, existe otro refrán igual: اٹزٶواه ث٦ٍٺټ اٹؾپبه, Et-tikr×r b-ye´alim el-

¬m×r, Machacar mucho enseña al burro (Lub×ny: 265). 

Español: La letra con sangre entra; y la labor con dolor. M.K 21.451.   

    

 

 

 (Tikr÷tī 2130)                                     ؽپبه اٹقبٹً ٌواث٤                                                           

©m×r el-j×lī yer×bi´ 

burro.M   ART-descargado   galoar-3SG.PRES 

[313]                                        El burro descargado, galopa 

 

Cuando el burro que no tiene carga comienza a dar coces es porque está alegre por no 

tener una carga. Se aplica al despreocupado y al que no tiene responsabilidades.     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.           

Español: Ave fría. Cobos: 604. 

Bailar bien y bailar mal, todo es bailar. M.K 17.318. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2160)                        اٹوعبٷ ٌڂوثٜ ٽڀ ٹَبځڄ ڇاٹؾپبه ٽڀ هعٺڄ                                           

Er-riŷ×l yenrubuÐ min lis×n-h we-l-¬m×r min riŷl-h 
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ART-hombre.M   atarse-3SG.PRES.PAS   PRP   lengua.M-3SG.POSS   CONJ   ART-burro.M   PRP    

pata.F-3SG.POSS  

[314]                   El hombre se ata por su lengua, y el burro por su pata 

 

Significa que "el hombre tiene que cumplir su promesa", donde se compara esto con el 

hecho de atar la bestia por su pata. Se refiere al cumplimiento de la palabra dada y la 

promesa pronunciada.     

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto: 

 

 (Dabb×ð: 173)                اٹؾپبه ٌڂوثٜ ٽڀ ٩غٺڈ ڇالاځَبٿ ٌڂوثٜ ٽڀ اٹٍَڂڈ                                       

El-¬imār yenrubuÐ min ġiŷl-ý, we-l-ins×n yenrubuÐ min ilsen-ý 

ART-burro.M   atarse-3SG.PRES.PAS   PRP   pata.F-3SG.POSS   CONJ   ART-hombre.M   atarse-

3SG.PRES.PAS   PRP   lengua.M-3SG.POSS  

El burro se ata por su pata y el hombre por su lengua 

 

Tipo: Compartido. En Marruecos encontramos el siguiente refrán parecido: اٹزڈه ٌزوثٜ ٽڀ  

 Et-týr yetterbeÐ men ker´-ý w-r×¥el men femm-ý, El toro se ata por ,ٵو٥ڈ ڇاٹواعٸ ٽڀ ٭پڈ

su pata y el hombre por su boca (Quitout: 200). En Egipto existe otro refrán parecido: 

 El-bi¬÷m min wedn-o we-bani Ādam min les×n-o, Al burro ,اٹجچٍټ ٽڀ ڇكځڄ ڇثڂى أكٻ ٽڀ ٹَبځڄ

por las orejas, al hombre por la lengua (Taymýr 836). Y en Palestina existe otro refrán 

parecido: الاځَبٿ ثٍڂوثٜ ثٺَبځڄ ڇاٹؾٍڈاٿ ثٲوڇځڄ, El-ins×n b-yenrbiÐ b-ls×n-o we-l-¬ayw×n b-

qrýn-o, El hombre se ata por su lengua y el animal por su cuerno (Lub×ny: 158).     

Español: El caballo se ata con el freno y el hombre con su verbo. Cobos: 348. 

Al buey por el asta, y al hombre por la palabra. Sevilla y Cantera, 94. 

 

 

 

ٹڈثً                                                        ٺپگهٵجڄ اٹيٽبٷ ثب                                    (Tikr÷tī 2612) 

Rakab-h ez-zim×l b-l-maglýbī 

hacer.montar-3SG.PRET-3SG.PRON    ART-burro.M   PRP-ART-revés 

[315]                                     Le hizo montar al burro al revés 

   

Montar sobre un burro de esta manera es un hecho que existió en la realidad. 

Antiguamente, cuando una persona engañaba a otra persona, era castigada una vez 

reconociera su falta. Este castigo consistía en pintar la cara de negro de quien había 

engañado, en hacerle montar sobre un burro al revés y en obligarle a callejear por la 

ciudad junto a dos hombres que le acompañaban encargados de contarles a las gentes el 

engaño que había cometido. Se dice de quien engaña a una persona y recibe el castigo 

que merece.  

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.           

Español: El que la hace, la paga. Sevilla y Cantera, 401.  
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A quien hizo el delito, sólo le sosiega el castigo. Zurra y más zurra, hasta que la vara se 

quiebre o caiga la burra. M.K 9.844 y 9.942. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2664)                              اٹيٽبٷ أ٥وط ڇاٹٶوڇح ٍڈح                                                        

Ez-zim×l a´araŷ we-l-karwa suwa 

ART-burro.M  cojo  CONJ   ART-alquiler.F   igual 

[316]                               El burro es cojo, y el alquiler lo iguala 

 

Se dice cuando no se saca beneficio de algo que tenemos, por lo que no nos es rentable 

mantenerlo. Ello es así porque al dueño del burro cojo le pagan normalmente menos por 

llevar menos carga, de manera que no cubre el coste de su forraje. Hace referencia a 

algo de lo que no se puede sacar ganancia o provecho.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase:  اٹؾپبه

 Al-¬im×r a´raŷ wa-l-karrwa sew×‟, El burro es cojo, y el alquiler lo  ,أ٥وط ڇاٹٶوڇح ٍڈاء

iguala (Alýsī: 49). 

Tipo: Local.               

Español: Burro de diezmo. Cobos: 604. 

La ganancia del carretero, entra por la puerta y sale por el humero. Gánatelo, mano, y 

cómetelo, papo. M.K 25.613 y 25.614. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2665)                                   ىٽبٷ اٹغڈاٳ ٽب رؾَجڄ                                                        

Zm×l el-ŷaw×k m× t¬isb-h 

burro.M   ART-ADV-2SG.PRON   NEG  contar-2SG.PRES-3SG.PRON 

[317]                                   Al burro que montas, no lo cuentas 

 

Este refrán tiene su origen en un gracioso relato. "Se cuenta que había un hombre que 

tenía diez burros. Se montó en uno de ellos y contó el resto de los burros que quedaban, 

pero las cuentan no le salían, ya que tan sólo contaba nueve. Esto confundió al hombre, 

que creyó que había perdido uno. Mientras seguía en su confusión, pasó un hombre por 

allí, que al ver su confusión, le dijo: Te falta uno porque no estás contando el burro 

sobre el que estás montado". Este refrán, irónicamente, hace referencia al tonto y al 

despistado. Al igual que hemos señalado a propósito del refrán [310], es probable que 

este relato guarde una conexión directa con una narración ejemplarizante. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.           

Español: Llevar seis asnos y contar cinco, es por demás distraído. Cobos: 397. 

Buscaba el necio su asno, y lo llevaba debajo. M.K 45.086. 
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 (Tikr÷tī 2666)                            اٹيٽبٷ ماٳ اٹيٽبٷ ثٌ اٹغلاٷ اٽجلٷ                                               

Ez-zim×l ²×k ez-zim×l, bes el-ŷl×l imbaddal 

ART-burro.M   DEM   ART-burro.M   pero   ART-albarda.M   cambiado 

[318]                           El burro es el mismo; pero la albarda es otra  

 

Da a entender que la apariencia no cambia a la persona, y aunque quiso pretender 

disimular, siempre se hace patente la condición de cada cual. Se dice del cambio de la 

ropa que no cambia el carácter de la persona, ya sea malo o bueno.    

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora. 

Registro y fuente: Coloquial escrito. El origen del refrán es: مٹٴ اٹؾپبه ٹٶڀ اٹغلاٷ  هاٹؾپب 

 Al-¬im×r ²×lk al-¬im×r, lākin al-ŷl×l mubaddal, El burro es el mismo; pero la ,ٽجلٷ

albarda es otra (Alýsī: 64).   

 

En Basora el refrán sufre un cambio morfológico, ya que el burro en el refrán bagdadí 

no pertenece a nadie, mientras que en el refrán de Basora lo vemos con dueño: "nuestro 

burro":  

 

 (Dulayšī 622)                             اٹؾپبه ؽپبهځڄ ثٌ اٹغلاٷ أٽجلٷ                                                 

L-¬im×r ¬m×r-na, bes el-ŷl×l imbaddal 

ART-burro.M    burro.M-1PL.POSS   pero   ART-albarda.M   cambiado 

El burro es nuestro; pero la albarda es otra 

 

Tipo: Local.      

Español: Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Junceda: 77.  

El hábito no hace al monje. Sevilla y Cantera, 365. 

Freno dorado no mejora al caballo. Cobos: 351. 

Blanco o negro, el perro siempre es perro. M.K 49.966. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2668)                             ىٽبٷ ٥بځخ ٝٺ٦ڈٹڄ فڈاٷ ڇ٥پبٻ                                                   

Zm×l ´Āna Ðel´ōl-h jw×l we-´m×m 

burro.M   ´Āna  salir-3PL.PRET-3SG.PRON    tío.materno.M.PL  CONJ   tío.paterno.M.PL 

[319]                    Al burro de ´Ana, le salieron tíos maternos y paternos 

 

´Āna es un pueblo situado al oeste de Iraq, cerca de la frontera entre Iraq y Siria. El 

origen de este refrán se remonta a una graciosa anécdota que tuvo lugar durante la época 

de la ocupación otomana. "Al alcalde de Bagdad, que era otomano y un hombre muy 

bueno, no le gustaba que se castigara a los animales. Al ver que muchos burros sufrían 

por llevar demasiada carga, promulgó una ley. Esta ley consistía en castigar y multar a 

cualquiera que maltratara a un animal, especialmente a los burros, que no debían llevar 

mucha carga. Llegó a Bagdad un hombre proveniente de ´Ana con su burro para trabajar 

en aquella ciudad. Como no conocía dicha ley, el hombre cargó demasiado al burro, de 

modo que a éste le resultaba muy difícil andar bien con tanta carga. Estando junto a su 

burro y la carga, fue detenido por dos policías que no vestían de uniforme. Estos le 

reprendieron mucho y le llevaron en presencia del alcalde. Una vez frente a él, éste le 

amonestó de nuevo y mandó que fuera duramente castigado. El hombre, sorprendido, 

preguntó: ¿Por qué todo esto? Le contestaron: Porque maltrataste al burro. El hombre 

quedó perplejo y empezó a pedirle perdón al burro, al que le dijo: Perdona, señor mío, 
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no sabía que tenías tíos maternos y paternos que te defienden de esta manera". El refrán 

se aplica a los que han sido abandonados, a quienes les surgen, de la nada, amigos y 

familiares inesperados. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2669)                                      ىٽبٷ ٥ضو ثغلاٹڄ                                                            

Zm×l ´i£ar b-l-ŷl×l-h 

burro.M   tropezar-3SG.PRET   PRP-albarda.M-3SG.POSS 

[320]                                     El burro tropezó con su albarda  

 

Es uno de los refranes irónicos que se dice de la confusión y de la estupidez.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.           

Español: La mala bestia, en lo llano tropieza. Jumento declarado, quien tropieza dos 

veces en un mismo canto. Quien no sabe andar, a lo hondo se va. M.K 45.069, 45.071 y 

61.150. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2670)                          ىٽبٷ اٹٶواكي ٌغً ٽؾپٸ ڇٌوڇػ ٽؾپٸ                                            

Zm×l el-karr×dī, yiŷ÷ m¬amal we-yerý¬ m¬amal 

burro.M   ART-karadī.M   venir-3SG.PRES   cargado   CONJ    ir-3SG.PRES   cargado 

[321]                        El burro del karrādī, viene cargado y va cargado 

 

Karrada es un barrio en el este de Bagdad; al vecino de esta zona lo llaman Karr×dī. Da 

a entender que el Karr×dī "iba a Bagdad cargando su burro con muchos productos para 

venderlos y volvía con mucha carga, porque tras vender su cosecha, compraba lo que 

necesitaba cargando el burro de nuevo". Se dice de quien físicamente está cansado.     

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.       

Español: Andar más que un mulo. Burro de carga. Cobos: 602 y 604. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2671)                              اٹيٽبٷ ٽب ٌپًْ الا ثبٹَڈگ                                                      

Ez-zim×l m× yemši ila b-s-sōg 

ART-burro.M   NEG   andar-3SG.PRES   sino  PRP-ART-vara.F 

[322]                                      El burro no anda sino a la vara 
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Refrán similar al [286], aunque en lugar de aludir al toro de alude al burro, con un 

propósito análogo. Ello se debe a que, según la creencia popular, al burro que está 

acostumbrado a la vara no le gusta andar sin ella. Así, se ve, en la creencia popular de 

casi todos los pueblos, la recomendación de usar la fuerza como el único método 

efectivo con el burro que no anda. De hecho, se puede comprobar un poco más abajo 

cómo en español existe un refrán prácticamente idéntico. Hace referencia a quien sólo 

trabaja por la fuerza.     

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán se basa en el poema de Al-

©akīm b. ´Abdal (at-Tikrītī, 1981, 80):  

 

ٽٍْب الا اما ٙوثب                       ٽضٸ اٹؾپبه اٹپڈٱ٤ اٹَڈء لا                          ٌؾَڀ  
             Ma£al al-¬im×r al-muqa´ al-sý‟ la        yu¬sin mašiyyan ila i²a Åuriba 

                    Como el burro manchado, no sabe andar bien sin pegarle 

 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos otro refrán parecido: ىډ اٹؾپبه ٽب ٌغٍِ الا  

 Zayy l-¬om×r, ma-yeg÷š ella be-n-najs, Como el burro, que no obedece más que ,ثبٹڂقٌ

al aguijón (Taymýr 1409).                          

Español: El asno no anda sino a la vara. El premio del asno: dos palos cuando no son 

cuatro. Cobos: 389 y 391. 

Almendro y al villano, palo en mano. Lloréns: 59.     

 

 

 

 (Tikr÷tī 2672)                                       ىٽبٷ ٽبٷ ٭ٺڈً                                                            

Zm×l m×l flýs 

burro.M   PRP   dinero.M 

[323]                                                  Burro de dinero 

 

Este refrán se dice de quien está siempre preocupado por el dinero.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: De burro cargado de dinero, sólo la carga quiero. Cobos: 387 

El dinero es lo primero. Lo primero, buscar dinero; que lo demás, o vendrá o no vendrá. 

M.K 18.301 y 18.302. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2673)                                   ىٽبٷ ٽوثڈٛ ٽڀ أمځڄ                                                          

Zm×l marbýÐ min i²n-h 

burro.M   atado   PRP   oreja.F-3SG.POSS 

[324]                                           Burro atado por su oreja 

 

Las orejas del burro se caracterizan por su gran tamaño, lo que facilita que pueda ser 

atado por las mismas. Los campesinos iraquíes suelen atar a sus burros por las orejas. 

Según la creencia popular, cuanto más largas son las orejas, más tonto es el burro. Este 

refrán alude al individuo tonto. 
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.           

Español: La mala bestia, en lo llano tropieza. Jumento declarado, quien tropieza dos 

veces en un mismo canto. Quien no sabe andar, a lo hondo se va. M.K 45.069, 45.071 y 

61.150. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2674)                                 ىٽبٷ ٽوثڈٛ ٽڀ الاهث٦خ                                                        

Zm×l marbýÐ min el-arrb´a 

burro.M   atado   PRP   ART-cuatro 

[325]                                   Como el burro atado por las cuatro 

 

Quiere decir que es "como el burro atado por sus cuatro patas". Tiene el mismo sentido 

del refrán anterior y hace referencia al tonto.      

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.      

Español: La mala bestia, en lo llano tropieza. Jumento declarado, quien tropieza dos 

veces en un mismo canto. Quien no sabe andar, a lo hondo se va. M.K 45.069, 45.071 y 

61.150.  

 

 

     

 (Tikr÷tī 2675)                    ىٽبٷ اٹپوٵت ٵٺپڀ ٌوٵجڄ ٌوٌل ٽڂڄ ؽٍٸ علٌل                                           

Zm×l el-markab, kull-men yerkb-h yer÷d min-h ¬ēl ŷid÷d 

burro.M   ART-barco.M   cada.un-M.SG    montar-3SG.PRES-3SG.PRON   querer-3SG.PRES    

PRP-3SG.PRON   fuerza.M   nuevo   

[326]          Al burro del barco, cada uno que le monta, le pide que sea fuerte 

   

La historia de este refrán "tuvo lugar en Bagdad durante los últimos años de la 

ocupación otomana, esto es, entre los años 1914 y 1917. En aquella época, la oficina de 

aduanas de Bagdad tenía su sede en la Madraza de Mustansirya, que está situada a las 

orillas del río Tigris y que fue construida durante la época abasí, en el año 1233. A esta 

oficina venían todos los barcos que dejaban sus cargas en el lugar para que fueran 

trasportadas por los burros, que tenían que transportar estas cargas a otros barcos tras 

pagar los tributos pertinentes en esta oficina. Los burros que trabajaban en esta zona no 

descansaban mucho, ya que era mucho el trabajo. Así nació este refrán, según el cual, 

"cualquier persona que venía del barco le pedía al burro que tuviera mucha fuerza para 

trasladar sus cargas con celeridad". Se aplica a quien trabaja mucho. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Andar más que un mulo. Burro de carga. Cobos: 602 y 604. 
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 (Tikr÷tī 2676)                       ىٽبٷ اٹپْبڅلح ٌوڇػ ثيثبٹخ ڇٌوع٤ ثغٔ                                           

Zm×l el-Meš×hda yerý¬ b-zib×la we-yerŷa´ b-ŷi½ 

burro.M   ART-Meš×hda.M.PL   ir-3SG.PRES   PRP-basura.F   CONJ   venir-3SG.PRES  PRP-

yeso.M 

[327]                    El burro de Meš×hda va con basura y viene con yeso 

 

Al-Meš×hda es un pueblo que está en el norte de Bagdad donde había antes fábricas de 

yesos. La basura en este refrán significa los excrementos que se usaban como 

combustible para estas fábricas. "Los burros de esta zona siempre trabajaban mucho, 

porque iban llevando el combustible y volvían llevando el yeso". Se dice de quien 

físicamente está cansado.     

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es:  ؽپبه اٹپْبڅلح ٌقوط ثيثبٹخ

 im×r al-Meš×hda yajruŷ b-zibāla wa-yadjul b-ŷi½, Burro de el-Meš×hdah© ,ڇٌلفٸ ثغٔ

sale con basura y entra con yeso (Alýsī: 49). 

Tipo: Local.                                              

Español: Andar más que un mulo. Burro de carga. Cobos: 602 y 604. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2677)                                ىٽبٷ اٹڂبًٕ ٵٺپڀ عب ٌوٵجڄ                                                    

Zm×l en-nā½ī, kull-men ŷa yurkb-h 

burro.M    ART-bajo   cualquiera   venir-3SG.PRES   montar-3SG.PRES-3SG.PRON 

[328]                                   Al burro bajo cualquiera lo monta 

 

Indica que la exagerada modestia, apocamiento y timidez es una incitación a la 

explotación y a la arbitrariedad. Por eso, aconseja a los humildes a defender sus 

derechos y a reaccionar frente al atropello y a la injusticia. Advierte contra el exceso de 

bondad, pues se suele abusar de las personas demasiado blandas y bondadosas. Se dice 

del débil y menospreciado a quien todo el mundo insulta y trata con altanería.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹؾپبه اٹٖ٪ٍو ٵٸ ٽڀ عبء  

 Al-¬im×r a½-½aġ÷r kull men ŷ×‟ yerkab-h, Al burro pequeño cualquiera le monta ,ٌوٵجڄ

(Alýsī: 49). 

Tipo: Local.                                   

Español: Haceos de miel y comeros han las moscas. Cobos: 525. 

Cuando viejo el perro es, la zorra se mea en él. M.K 49.987. 

El perro flaco todo es pulgas. Fernández: 201. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2678)                                   اٹيٽبٷ ٌزؾٺټ ثبٹؾٍِْ                                                        

Ez-zim×l yit¬alam b-l-¬aš÷š 

ART-burro.M   soñar-3SG.PRES   PRP-ART-hierba.M    

[329]                                        El burro sueña con la hierba 

 

El refrán se dice cuando se quiere expresar que la mente de una persona está 

obsesionada con la comida. Hace referencia a quien siempre tiene hambre.   
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.           

Español: Quien con hambre se acuesta, con pan sueña. M.K 29.692. 

No muerde la burra el pesebre, cuando le echan cebada. Cobos: 401.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 2679)                                     اٹيٽبٷ ٌٍٖو أكٽً؟                                                          

Ez-zim×l yi½÷r ×dm÷? 

ART-burro.M   hacerse-3SG.PRES   hombre.M 

[330]                                        ¿El burro se hace hombre? 

 

El burro, como hemos visto, se compara casi siempre con el tonto; aquí el refrán se 

pregunta si el tonto puede ser una persona normal Se dice del tonto que no puede ser 

más que un tonto.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.           

Español: El que asno nace, en asno se queda. Quien asno nace, nunca se enderecha. 

Cobos: 391 y 406. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2776)                                     ٍٶزڂبٹڄ فِ ثيٽبٹڄ                                                         

Sikatn×l-h, ješ b-zm×l-h 

callar-1PL.PRET-3SG.PRON    entrar-3SG.PRET    PRP-burro.M-3SG.POSS 

[331]                                  Le dejamos pasar, entró con su burro 

 

Hace referencia a quien supera los límites cuando se trata con amabilidad, y acaba 

abusando de la cortesía ajena.   

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Compartido. En Egipto (Taymýr, 1600) y Túnez (H×dī, 1977: 94) encontramos el 

siguiente refrán parecido: ٍٶزڂب ٹڄ كفٸ ثؾپبهڃ  , Seketna l-o, dajal be-¬m×r-o, Le dejamos 

pasar, entró con su burro. Y en Palestina existe otro refrán parecido: ٍٶزڂب ٹڄ كفٸ ٽ٤ ؽپبهڃ, 

Siketna le-h dijal ma´a ¬m×r-h, Le dejamos pasar, entró con su burro (Lub×ny: 423).       

Español: Acogí al ratón en mi agujero, y se me tornó heredero. Sevilla y Cantera, 78. 

Le das la mano, y quiere el pie. A quien le dan el pie, se toma la mano. Déjame entrar, 

que yo me haré lugar. En entrando la cabeza, cabrá el cuerpo. Si puede meter el codo, 

meterá el cuerpo todo. M.K 362, 371, 373, 375 y 379. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2824)                                 ٍڈگ ؽپبهٳ عبٳ اٹٺٍٸ                                                         

Sýg ¬m×r-k, ŷ×k el-lēl 

montar-2SG.IMP     burro.M-2SG.POSS   venir-3SG.PRES-2SG.PRON    ART-noche.M 
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[332]                               Monta tu burro, ya está cayendo la noche 

 

Significa: "Prepárate para caminar montando tu burro, porque tienes que aprovechar la 

luz del sol, así llegas a tu casa librándote de los ladrones". El refrán aconseja seguir 

caminando hasta conseguir lo que se desea antes de que se haga tarde.      

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: أڅٺٴ ڇاٹٺٍٸ,  Ahla-k wa al-

layil, Corre que ya es noche (Mayd×nī 208), (Zamajšar÷ 1876), (´Askar÷ I, 196).    

Tipo: Local.                                                

Español: La mula muerta vino la albarda a la feria. Cobos: 368. 

En la tardanza está el peligro. R.M: 187. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2946)                            اٹْ٪ٸ ٽضٸ اٹيٽبٷ ٍڈگڄ ٌپًْ                                                  

Eš-šuġul mi£il ez-zim×l, sýga-h yemši 

ART-trabajo.M   como   ART-burro.M   montar-2SG.IMP-NT     andar-3SG.PRES 

[333]                     El trabajo es como el burro, lo montas y camina solo 

 

Quiere decir que "el trabajo duro se realiza fácilmente cuando existe un burro fuerte y 

bueno, de modo que se pasa el tiempo del trabajo sin darse cuenta. Se dice de la bestia 

buena que realiza bien su trabajo.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                                                   

Español: Burro negro y mula falsa ponen rica la casa. Cobos: 383.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 3173)                                  ٕٮڂخ اٹيٽبٷ ٥ڂل اٹٞجٸ                                                        

¼afnat ez-zm×l ´ind eÐ-Ðabel 

embeleso.F  ART-burro.M  ADV   ART-tambor.M  

[334]                                El embeleso del burro con el tambor  

 

También se dice: "Como el embeleso del burro". Es uno de los refranes irónicos, porque 

"el burro cuando escucha algo, como por ejemplo música, no entiende nada". Se 

compara el hombre que tarda en pensar en algo sencillo con el burro cuando escucha la 

música. Se dice de quien tarda en pensar en algo aparentemente sencillo.       

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹؾپبه ٥ڂل اٹٞجٸ ؽٍوح , ©irat 

al-¬im×r ´ind aÐ-Ðabl, La perplejidad del burro con el tambor (Alýsī: 73). 

Tipo: Local.                                               

Español: Hacia el pienso corre el jumento. Cobos: 394. 
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٥ڂلڃ ٵواٿ أثڈ أماٿ                                                                                                (Tikr÷tī 3693) 

´Ind-h kr×n abý i²×n 

tener-3SG.PRES    burrito.M     padre.M   oreja.F.PL   

[335]                                               Orejón tiene burrito 

 

En Iraq el burro se llama también orejón. El refrán quiere decir que "el burro está 

presumiendo por tener un hijo y cree que es fuerte con su burrito". Se aplica al que no 

pudo vengarse de la misma persona que le ofendió y luego se venga en algo suyo.       

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.        

Español: Quien no puede dar en el asno, da en la albarda. Fernández: 36.   

 

 

 

 (Tikr÷tī 3732)                       ٥ٍِ ٌب ٵلٌِ ٥ٺپب ٌٞٺ٤ اٹؾٍِْ                                                    

´Iiš ya kid÷š, ´alma yeÐla´ el-¬aš÷š 

vivir-2SG.IMP    VOC    burrito.M   hasta  salir-3SG.PRES   ART-forraje.M 

[336]                       Vivo estarás burrito, para cuando te llegue el forraje 

 

"Kid÷š" es una palabra popular que se utiliza en diversas partes del país para llamar al 

burro. Es un refrán muy común que se aplica a quien espera mucho tiempo para poder 

conseguir algo. Cuando se dan largas a las promesas, expectativas y vagas esperanzas, 

aunque lleguen a cumplirse, no sirve de nada, ya que se cumplen tarde. Se compara con 

el burro hambriento, al que se aconseja soportar el hambre hasta que brote el pasto. Es 

recomendable, pues, no vivir alimentando quimeras. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٌب ٵلٌِ اٹى اٿ ٌغًء  ٥ٍِ 

 I÷š ya kid÷š, ila an yaŷi‟ al-¬aš÷š, Vivo estarás burrito,  para cuando te llegue el´ :اٹؾٍِْ

forraje (Alýsī: 88). 

Tipo: Compartido. En el refranero egipcio vemos el siguiente refrán parecido:  ٥ٍِ ٌب

 I÷š ya kid÷š lamma yeÐla´ el-¬aš÷š, Vivo estarás burro, para cuando´ ,ٵلٌِ ٹپب ٌٞٺ٤ اٹؾٍِْ

te llegue el forraje (Taymýr 2012). En Siria existe otro refrán parecido: ٍڂجذ ٥ٍِ ٌب ٵلٌِ ٹ

 Iš ya kid÷š l-yenbit el-¬aš÷š, Vivo estarás burro, para cuando salga el forraje´ ,اٹؾٍِْ

(Aswad I: 99). En Líbano (Aswad I: 241) y Palestina encontramos el siguiente refrán: 

 Iš ya kid÷š l-yeÐla´ el-¬aš÷š, Vivo estarás burro, para cuando´ ,٥ٍِ ٌب ٵلٌِ ٹٍٞٺ٤ اٹؾٍِْ

salga el forraje (Lub×ny: 163).                           

Español: Burro muerto, la cebada al rabo. Cobos: 383. 

Asno muerto, ponedle la cebada al rabo. Santillana: 44. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4021)                                  ٹپخ څڈُ                                                جچٵجو هاً اٹيٽبٷ 

Kabur r×s ez-zim×l b-chilmat hōš 

engrandecer-2SG.IMP    cabeza.M     ART-burro.M    PRP-palabra.F    sooo 

[337]                      Engrandece la cabeza del burro con la palabra ¡sooo! 
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Significa que: "Si quieres conseguir algo de un vil, tienes que elogiar y alabar al vil". 

Hace referencia a la alabanza de un vil para conseguir algo.       

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ِاما رٍْټ اٹؾپبه ٱٸ ٹڄ څ, 

I²a tušayyim al-¬im×r qul le-hu hišš, Si alabas el burro, dile: sooo (Alýsī: 8). 

Tipo: Local.       

Español: Halagáis al gato, y levantaos el rabo. M.K 1000 

Para medrar hay que adular. Rovira: 161.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 4347)                                                 ٵٸ ٽڀ ؽپٺڄ ٥ٺى ١چوڃ : گبٹذ عبٳ ٵو: ٺخٹڈٹچب ٹٺيٽبگب

G×lōl-h l-z-zim×la: ŷ×k ker, g×let: kull men ¬iml-h ´alà Þahar-h 

decir-3PL.PRET-3SG.PRON     PRP-ART-burra.F   tener-3SG.PRES    burrito.M   decir-

3SG.PRET    cada.un-M.SG   carga-3SG.POSS    PRP   espalda.M-3SG.POSS 

[338] Le dijeron a la burra: has tenido un burrito. Respondió: cada uno lleva su carga a 

su espalda 

 

Porque la burra quiere decir que "su burro no le ayudará a llevar las cargas cuando sea 

grande". Se dice de quien no presta ayuda a nadie.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido: ٹٺؾپبهح  اٱبٹڈ 

ثٍؾٚوڇا ٹچب ؽپٸ ٣ ٱلڅب: ٱبٹذ, ٵجود ثڂزٴ ثٶوح ثزؾپٸ ٥ڂٴ , Q×lý li-l-¬m×ra: kibret bint-k bukra b-

ti¬mil ´ane-k, q×let: b-ye¬aÅrý ¬imil ´a-qad-ha, Dijeron a la burra: Tu hija ya es mayor 

y mañana te ayudará. Respondió: Que le preparen una carga para ella (Lub×ny: 592).         

Español: El caballero que no ayuda, el clérigo que no da, el judío que presta, es cosa 

molesta. M.K 6.174. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4568)                         لا ٥ڂلي ىٽبٷ ڇلا افب٫ ٽڀ اٹٖقوح                                                

L× ´indi zm×l we-l× aj×f min e½-½ujra 

NEG   tener-3SG.PRES   burro.M  CONJ   NEG  temer-3SG.PRES   PRP   ART-impuesto.F 

[339]                           Burro no tengo, de impuesto no tengo miedo 

 

La anécdota de este refrán tuvo lugar en la época de la ocupación otomana de Iraq. "Se 

cuenta que se produjo un gran diluvio en Bagdad. El gobierno de aquel entonces ordenó 

a los propietarios de los burros de la ciudad que trabajaran, de manera gratuita, para 

ayudar a la gente. La gendarmería turca buscó todos los burros y a sus dueños para que 

trabajaran por la fuerza y a cambio de nada. Los dueños, al ver a la gendarmería, huían 

para no tener que trabajar de forma gratuita. En cierta ocasión, y mientras huían, fueron 

vistos por un hombre que les preguntó por qué corrían con tanta prisa junto con sus 

burros. Cuando estos le dijeron el motivo, el hombre dijo: Burro no tengo, de impuestos 

no tengo miedo". Se dice de quien no tiene miedo de los tributos, porque no posee nada. 

  

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  
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Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.             

Español: Si no hay qué comer, ¿a qué ponen arancel? M.K 32.606. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4837)                                          ٿ ٵٸ اٹيٽبٌٸ ٕبهڇ ثزو       چبٓ مٌٺڄ ٍڂگٹڈ ٵٸ ىٽبٷ ٌجوٳ 

Lō kull zm×l yubruk yinga½ ²el-h, ch×n kull ez-zim×yel ½×ru bitir 

COND   cada   burro.M   echarse-3SG.PRES    cortar-3SG.PRES.PAS    cola.M-3SG.POSS   COP   

todo.M.PL    ART-burro.M.PL   COP.3PL.PRET   amputado.PL 

[340]      Si a cada burro que se echa, se le corta la cola, serían todos amputados 

 

Porque no se puede castigar duramente al burro cuando hace una falta, ya que todos 

cometemos faltas y nadie está exento de equivocarse. Hace referencia al castigo duro, 

especialmente el que se inflige a los animales.    

         

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.   

Tipo: Local.             

Español: A buey harón, poco le presta el aguijón. El premio del asno: dos palos, 

cuando no son cuatro. Cobos: 309 y 391. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4932)                                                                   ٹپخ اٹيٽبٷ                     چٽب اى٥ٸ ٽڀ 

M× az´al min chilmat ez-zim×l 

NEG   enfadarse-1SG.PRES   PRP   palabra.F   ART-burro.M 

[341]                                   No me enfado por llamarme burro 

 

El sentido de este refrán "no es enfadarse rápidamente al llamarle: burro, sino se refiere 

a quien consigue su meta, le da igual que le digan burro". Se dice de quien no le importa 

las palabras duras, mientras consigue lo que quiera.      

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Dame pan y dime perro. M.K 61.897. 

Dame pan y dime tonto. Fernández: 193. 

 

 

 

٦ٝذ اٹيٌب هح                                                  ڂگٽبرذ اٹؾپبهح ڇأ                              (Tikr÷tī 5119) 

M×tet el-¬m×ra we-ingÐ´at ez-ziy×ra 

morir-3SG.PRET    ART-burra.F   CONJ   romperse-3SG.PRET   ART-visita.F 

[342]                                       Burra muerta, rotas las visitas 

 

Es uno de los refranes irónicos que se utiliza como forma de burlarse de una relación 

basada en el interés que termina cuando éste desaparece.   
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٽبرذ اٹؾپبهح ڇأځٲ٦ٞذ اٹيٌبهح, 

M×tet al-¬m×ra wa-inqaÐa´t az-ziy×ra, Burra muerta, rotas las visitas (az-Zaggalī 1326). 

Tipo: Compartido. En Egipto (Taymýr, 2592) y Palestina (Lub×ny: 715) vemos el 

siguiente refrán parecido: اٹؾپبهح ڇاځٲ٦ٞذ اٹيٌبهح ٽبرذ , M×tit el-¬om×ra we-inqiÐ´at ez-

ziy×ra, Burra muerta, rotas las visitas.   

Español: Higos acabados, pájaros ausentados. Cobos: 116. 

En casa del rumboso, todo es bulla y alborozo; rumboso arruinado, en soledad dejado. 

M.K 34.272. 

 

 

 

بك ڇٌوع٤ ّبٌٸ ٭ْٲً                                     ٽضٸ ىٽبٷ اٹٞپخ ٌوڇػ ّبٌٸ هٽ                (Tikr÷tī 5323) 

Mi£il zm×l eÐ-Ðuma, yerý¬ š×yel rum×d we-yerŷa´ š×yel fišq÷ 

como  burro.M   ART-basura.F    ir-3SG.PRES   llevar-3SG.PART   carbón.M  CONJ   volver-

3SG.PRES   llevar-3SG.PART   majá.M 

[343]               Como el burro de basura, va con carbón y vuelve con majá 

 

Tiene el mismo sentido del refrán [327]. Se dice de quien físicamente está cansado.    

  

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Andar más que un mulo. Burro de carga. Cobos: 602 y 604. 

 

 

    

 (Tikr÷tī 5324)                             ٽضٸ اٹيٽبٷ ٌبٵٸ ثٖٜ ڇٽب ٌجبٹً                                                   

Mi£il ez-zim×l yakul ba½iÐ we-m× yeb×li 

como  ART-burro.M   comer-3SG.PRES   pega.M.PL   CONJ    NEG   importar-3SG.PRES 

[344]                      Como el burro, le pegan mucho; pero no le importa 

  

El burro es un animal que, a pesar de llevar mucha carga, aguanta muchos castigos y 

nunca le importa, porque es animal y no es ser humano para que pueda quejarse. Se dice 

de quien aguanta todo con paciencia.       

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.   

Tipo: Local.           

Español: El forraje, el palo y la carga, para el asno; el pan, la corrección y el trabajo, 

para el siervo. Llevar albarda. Cobos: 391 y 616. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5325)                          ٽضٸ اٹيٽبٷ ٌجبڇ٣ ثٍڀ هعٺٍڄ ڇٌز٦ضو                                                 

Mi£il ez-zim×l, yeb×wi´ bēn riŷl-h we-yit´a£ar 

como  ART-burro.M   mirar-3SG.PRES   PRP   pata.F.PL-3SG.POSS   CONJ   tropezar-3SG.PRES 

[345]                          Como el burro, mira entre sus patas y tropieza  
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En este refrán se compara el burro con el tonto que al andar se tropieza con sus patas.   

  

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.   

Tipo: Local.           

Español: La mala bestia, en lo llano tropieza. Jumento declarado, quien tropieza dos 

veces en un mismo canto. Quien no sabe andar, a lo hondo se va. M.K 45.069, 45.071 y 

61.150.  

 

   

 

 (Tikr÷tī 5414)                              ٽضٸ اٹپًٞ ٌْزټ ثڈٹڄ ڇٌْڂ٬                                                    

Mi£il el-muÐi yeštam bōl-h we-yešanif 

como  ART-burro.M   oler-3SG.PRES    meada-3SG.POSS   CONJ   enorgullecer-3SG.PRES 

[346]                         Como el burro, huele su meada y se enorgullece 

 

Es uno de los refranes irónicos que se burla de quien se orgullece de un acto deshonesto.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.            

Español: A nadie huelen mal sus pedos ni sus hijos le parecen feos. González 2005: 

318.  

 

 

 (Tikr÷tī 5625)                           ٽڀ أٍز٪ٚت ڇٹټ ٌ٪ٚت ٭چڈ ؽپبه                                                

Man istuġÅab wa-lam yaġÅab fa-huwa ¬im×r 

quien  ofender-3SG.PRES.PAS    CONJ    NEG   enfadar-3SG.PRES    3SG.PRON    burro.M 

[347]                             Al que ofenden y no se enfada, es burro 

 

Porque el hombre al que ofenden y, en cambio, no reacciona ni se enfada por esto, se 

compara con el burro que le pegan siempre y no se queja ni reacciona. Se dice de quien 

es ofendido y no se enfada.        

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase que se 

atribuye a un dicho del Imam aš-Š×f´ay (at-Tikr÷tī, 1986: 259).   

Tipo: Local.            

Español: Si uno, dos, tres te dicen que eres asno, ponte un rabo. Cobos: 410. 

Quien no se siente de una mala palabra, no se siente de una puñalada. M.K 55.168. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5782)                                                        ٽڀ ٌغً ّچو أماه مثڄ ٹٺؾپبه                          

Min yiŷ÷ šahar ×²×r ²ib-h li-l-¬m×r 

cuando  llegar-3SG.PRES    mes.M   marzo  echar-2SG.IMP-NT    PRP-ART-burro.M 

[348]                                Cuando llegue marzo, échalo al burro 
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Quiere decir "en marzo, echa el nabo al burro, porque en dicho mes el nabo será 

incomestible para el hombre, por lo tanto, se le da al burro". Hace referencia a algo que 

deja de ser útil, ya que no produce ni sirve.     

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.            

Español: Los espárragos de abril, para mí, los de mayo, para mi caballo, y los de junio, 

para ninguno. Lloréns: 106.  

Rábanos huecos, para los cerdos. M.K 53.723.  

 

 

 

ة                                                     ٺچلاٽڈد اٹيٽبٷ ٥وً ا                                  (Tikr÷tī 5850) 

Mōt ez-zim×l ´iris ech-chil×b 

muerte.M   ART-burro.M   boda.M    ART-perro.M.PL   

[349]                                 La muerte del burro es boda de perros 

 

Porque los perros están contentos por la muerte del burro, pues así comerán su carne. Se 

dice de la alegría de algunos por la muerte de otros.   

 

Uso: Poco frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٽڈد اٹؾپبه ٥وً اٹٶلاة, 

Mawt al-¬im×r ´iris al-kil×b, La muerte del burro, boda de perros (Alýsī: 139). 

Tipo: Compartido. En Siria (Aswad II: 76) y Palestina (Lub×ny: 813) encontramos el 

siguiente refrán parecido: ٽڈد اٹؾپٍو ٭وط ٹٺٶلاة, Mōt el-¬am÷r faraŷ li-l-kl×b, La muerte 

de burros es alegría para los perros. 

Español: Muerto el león, las liebres le andan alrededor. R.M: 312. 

Muerta la gata, los ratones bailan. M.K 42.600. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5863)                               ٽڈد ٌب ىٽبٷ ٹپب ٌغٍٴ اٹوث٤ٍ                                                    

Mýt y× ¬m×r lamma yeŷ÷-k er-rab÷´ 

morir-2SG.PRES   VOC  burro.M   hasta  llegar-3SG.PRES-2SG.PRON    ART-primavera.M 

[350]                   Muerto estarás burro, para cuando te llegue la primavera 

 

El origen de este refrán "se remonta a un hombre tacaño que tenía un burro al que 

cargaba con mucho peso y a quien daba poco forraje. Con la llegada del invierno, 

caracterizado, además de por las malas condiciones meteorológicas, por la falta de 

trabajo, el tacaño adulaba a su burro, al que engañaba con palabras bonitas”. Este refrán 

es aplicado a quien hace promesas que incumple y a quien espera mucho tiempo para 

conseguir algo que, con el paso del tiempo, servirá de poco por la tardanza.  

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٽڈد ٌب ؽپبه, Mýt y× ¬m×r. 

Muerto estarás, burro (Alýsī: 127).  
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En Mosul el refrán sufre un cambio morfológico, ya que en vez de utilizar, "muerto 

estarás", se utiliza, "vivo estarás":  

 

ب ٌغٍٴ اٹوث٤ٍ                                                   ٥ٍِ ٌب عؾٍِ ٹپ                            (Dabb×ð: 286) 

´Īš y× ŷ¬ēš lamma yeŷ÷-k er-rab÷´ 

vivir-2SG.PRES   VOC   burro.M   hasta  llegar-3SG.PRES-2SG.PRON    ART-primavera.M 

   Vive, burro, hasta que te llegue la primavera 

                 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido:  ٽڈد ٌب ؽپبه ٹپب

 Mýt y× ¬m×r lamma yeg÷-k el-´al÷q, Muerto estarás, burro, para cuando te ,ٌغٍٴ اٹ٦ٺٍٰ

llegue el forraje (Taymýr 2895). Y en Siria existe otro refrán parecido:  لا ارپڈد ٌب ؽپبه اٹپب

 L× i-tmýt y× ¬m×r ilma yeŷ÷-k er-reb÷´, Burro: No te mueras hasta que te ,ٌغٍٴ اٹوث٤ٍ

llegue el forraje (Aswad I: 99).     

Español: Burro muerto, la cebada al rabo. Cobos: 383. 

Asno muerto, ponedle la cebada al rabo. Santillana: 44. 

Espérate muerto, que berzas te cuezo. M.K 42.652. 

 

 

 

 (Tikr÷ti 5864)                             ٽڈد ٌب ٵلٌِ ٹپب ٌغٍٴ اٹؾٍِْ                                                 

Mýt y× kid÷š lamma yeŷ÷-k el-¬aš÷š 

morir-2SG.PRES  VOC   burro.M   hasta  llegar-3SG.PRES-2SG.PRON    ART-forraje.M 

[351]                   Muerto estarás burrito, para cuando te llegue el forraje  

                             

Tiene el mismo sentido del refrán anterior [350].  

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٥ٍِ ٌب ٵلٌِ اٹى اٿ ٌغًء  

 Īš y× kid÷š, ilà an yaŷi‟ al-¬ašīš, Vivo estarás burrito,  para cuando te llegue el´ ,اٹؾٍِْ

forraje (Alýsī: 88).  

   

En Mosul el refrán sufre un cambio morfológico, en vez de utilizar, "muerto estarás", se 

utiliza, "vivo estarás":  

 

 (Dabb×ð: 285)                          ٥ٍِ ٌب ٵلٌِ ٹپب ٌغٍٴ اٹؾٍِْ                                                  

´Iiš y× kid÷š lamma yeŷ÷-k el-¬aš÷š 

vivir-2SG.PRES   VOC  burro.M   hasta  llegar-3SG.PRES-2SG.PRON   ART-forraje.M 

Vive, burro, hasta que te llegue el forraje 

  

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido:  ٽڈد ٌب ؽپبه ٹپب

 Mýt y× ¬m×r lamma yeg÷-k el-´al÷q, Muerto estarás, burro, para cuando te ,ٌغٍٴ اٹ٦ٺٍٰ

llegue el forraje (Taymýr 2895). Y en Siria existe otro refrán parecido:  لا ارپڈد ٌب ؽپبه اٹپب

 L× i-tmýt y× ¬m×r ilma yeŷ÷-k er-reb÷´, Burro: No te mueras hasta que te ,ٌغٍٴ اٹوث٤ٍ

llegue el forraje (Aswad I: 99).      

Español: Burro muerto, la cebada al rabo. Cobos: 383. 

Asno muerto, ponedle la cebada al rabo. Santillana: 44. 

Espérate muerto, que berzas te cuezo. M.K 42.652. 
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 (Tikr÷ti 6115)                څنا ٥ٺٍغٴ ٌب ىٽبٷ روٌل ربٵٺڄ ثبٹٺٍٸ روٌل ربٵٺڄ ثبٹڂچبه                                    

H×²a ´aliŷ-k y× zm×l tr÷d t×kl-h b-l-lēl, tr÷d t×kl-h b-n-nah×r 

DEM   forraje.M-2SG.POSS   VOC   burro.M   querer-2SG.PRES   comer-2SG.PRES-NT   PRP-

ART-noche.M   querer-2SG.PRES   comer-2SG.PRES-NT    PRP-ART-día.M   

[352]   Este es tu forraje, burro, lo quieras comer de noche, lo quieras comer de día 

 

Quiere decir que "la comida del burro es limitada, aunque trabaja mucho y necesita más 

comida". Se dice de la comida limitada.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.             

Español: Comida que escasea, bien se sabrosea. M.K 11.549. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 6608)                                   ٌپڈد اٹيٽبٷ ثٶوڇرڄ                                                          

Yumýt ez-zim×l b-karýt-h 

morir-3SG.PRES    ART-burro.M   PRP-alquiler.F-3SG.POSS 

[353]                                       Muere el burro por su alquiler 

    

Porque el que no se responsabiliza de algo alquilado, o de algo que no le pertenece, no 

le importa, si algo le pasa.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹؾپبه ٥ٺى ٵواڃ ٌپڈد, Al-

¬im×r ´alà kir×-h yamýt, Muere el burro por su alquiler (Mayd×nī, muwalladýn, I: 230).   

   

En Basora hay un cambio léxico respecto de la palabra "burro", pues se utiliza otro 

sinónimo que aquí traducimos como "asno": 

      

أٌپڈد ثٶوڇرڄ                                                        اٹؾپبه                                      (Dulayšī 624) 

El-¬m×r i-yemýt b-karýt-h 

ART-asno.M   morir-3SG.PRES    PRP-alquiler.F-3SG.POSS 

Muere el asno por su alquiler 

 

 

Tipo: Local.      

Español: Quien alquila la vaca, agota la ubre. Asno de muchos, cargado de palos, y casi 

siempre ayuno. Cobos: 332 y 379. 

Asno de muchos, lobos lo comen. Santillana: 44. 

 

 

 

ٹڈثً                                                        ٺپگٌڂ٦ٸ اٹيٽبٷ ثب                                    (Tikr÷tī 6619) 

Yen´al ez-zim×l b-l-maglýbī 

herrar-3SG.PRES    ART-burro.M    PRP-ART-revés 

[354]                                            Herrar al burro al revés  
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El origen de este refrán se atribuye a "un hombre que, después de raptar a su amada, la 

montó en un burro con las herraduras puestas al revés, para despistar a los familiares y 

engañar a los demás". Hace referencia a la astucia y a la inteligencia de una persona.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.             

Español: El romano vence sentado. Un buen entendimiento en mal sujeto echa a perder 

un pueblo. M.K  34.051 y 34.052. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 21)                                 اثڈ عؾِ ٽب روٳ عؾْڈ                                                       

Abý ŷa¬aš m× tirak ŷa¬š-ý 

padre.M   burro.M   NEG   dejar-3SG.PRET    burro.M-3SG.POSS 

[355]                                El dueño del burro no deja a su burro 

 

Quiere decir que "el tacaño nunca deja descansar a su burro, porque siempre le hace 

llevar muchas cargas para ganar más dinero". Se dice de quien no da a su trabajador o a 

su bestia un tiempo suficiente para descansar. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.             

Español: El buey cansado, el pié mal asentado. Yegua cansada, prado hala. Cobos: 319 

y 362. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 40)                            أهثٜ اٹؾپبه ڇٌڀ ٽب ٌوٌل ٕبؽجڄ                                                   

ArbuÐ el-hm×r wēn m× yer÷d ½×¬b-h 

atar-2SG.IMP    ART-burro.M   donde  querer-3SG.PRES   dueño-3SG.POSS 

[356]                                  Ata al burro donde quiera su dueño 

 

Este refrán da a entender que se deben obedecer, estrictamente, las instrucciones de las 

personas que saben más que otras, ya que tratándose del dueño del burro, éste ―por 

lógica― debe estar más al corriente de las mañas y hábitos de su animal y saber con 

certeza dónde debe ser amarrado. Este refrán aconseja que se haga caso al dueño y al 

jefe, aunque no tengan razón. Se dice de la obediencia total. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido:  اهثٜ اٹؾپبه ٽٞوػ

 IrbiÐ el-¬om×r maÐra¬ ma yeqýl ½ā¬b-o, Ata al burro donde quiera su ,ٽب ٌٲڈٷ ٕبؽجڄ

dueño (Taymýr 101). Y en el refranero palestino encontramos otro parecido:  أهثٜ اٹؾپبه

 IrbiÐ el-¬m×r ma¬al ma bed-h iyy×h ½×¬b-h, Ata al burro donde ,ٽؾٸ ٽب ثلڃ أٌبڃ ٕبؽجڄ

quiera su dueño (Lub×ny: 50).            
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Español: Ata el asno donde quiere el patrón. Ata el asno do quier su amor; si se 

encabrestare, su dueño. Ata la burra donde el amo manda, aunque se ahorque. Cobos: 

381. 

 

 

 

ب٣؟                                                أُ ٽ٦ٺټ اٹغؾِ ٥ٺى أٵٸ اٹڂ٦ڂ                             (Dabb×ð: 46) 

Iš m´allim el-ŷa¬aš akel en-ni´an×´? 

quién   enseñar-3SG.PRES   ART-burro.M   PRP   comer-INF   ART-hierbabuena.M 

[357]                           ¿Quién enseña al burro a comer hierbabuena? 

 

Porque el burro normalmente come paja y no hierbabuena. Se dice de dos elementos 

que aparentemente no tienen nada en común, y por lo tanto se contraponen.  

  

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹجلڇي لا ٦ٌو٫ أٵٸ اٹزٮبػ  أٿ, 

Inna al-badaw÷ l× ya´rif akil at-tuff×¬, El beduino no sabe comer manzanas (Alýsī: 26).  

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido:  اٌِ ٥و٫ اٹؾپٍو

 Ēš ´arraf el-¬em÷r be-akl eg-ganzab÷l, ¿Qué van a saber los burros de comer ,ثأٵٸ اٹغڂيثٍٸ؟

margaritas? (Taymýr 714). Y en Palestina existe otro refrán parecido: ّڈ ثٍٮچټ اٹؾپٍو  

 Šý b-yefahim el-¬amīr b-šurb ez-zanŷabīl?, ¿Qué van a saber los burros ,ثْوة اٹيځغجٍٸ؟

de beber margaritas? (Lub×ny: 452).       

Español: ¿Qué sabe el asno de nuez moscada? ¿Qué sabe un burro lo que es un 

caramelo?  El cerdo no sueña con rosas, sino con bellotas. No se ha hecho la miel para 

la boca del asno. Cobos: 406, 453 y 530. 

No se hizo la miel para la boca del asno. Santillana: 218. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 146)                                   اٹغؾِ لا أځب ڇلا أځذ                                                        

Al-ŷa¬aš l× ana wa-l× anta 

ART-burro.M   NEG   1SG.PRON    NEG   2SG.PRON 

[358]                                               El burro, ni tú ni yo 

 

Este refrán se dice como una forma de ofender a otra persona distinta a los participantes 

en el diálogo; es decir se refiere a la tercera persona para ofenderla. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Local.   

      

 

 

 (Dabb×ð:146)                                         عؾِ ٍقوح                                                              

Ŷa¬aš sujra 

burro.M   trabajo no retribuido.F 

[359]                                      Burro de trabajo no retribuido 
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Quiere decir que es "un burro de trabajo, pero sin pagarle su dinero, o sea, sin darle su 

forraje". Se dice de quien trabaja forzosamente de balde.     

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido: ؽپبهح ٍقوح, 

©im×ret sujra, Burra de trabajo no retribuido (Baqlī: 147). 

Español: Burro de carga. Cobos: 604. 

 

 

 

 (Dabb×ð:146)                                          عؾِ ّ٪ٸ                                                               

Ŷa¬aš šuġul 

burro.M   trabajo.M 

[360]                                                  Burro de trabajo  

    

Se dice de la persona que aguanta mucho y al mismo tiempo tiene mucha paciencia.  

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Egipto (Taymýr 1096) y en Siria (Aswad II: 93)  encontramos el 

siguiente refrán parecido: ؽپبه ّ٪ٸ, ©om×r, šuġl, Burro de trabajo.         

Español: Burro de carga. Cobos: 604. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 190)                               اٹلاثخ اٹ٦ٺٍٲخ أريٌل ٥ٺٍٲڄ                                                        

Ed-d×ba el-´al÷qa i-tz÷d ´al÷q-h 

ART-burra.F    ART-trabajadora.F   aumentar-3SG.PRES   forraje.M-3SG.POSS 

[361]                           La burra que más trabaja merece más forraje  

 

Porque el que más trabaja merece más dinero, igual que el burro que trabaja mucho y 

merece más forraje. Se dice del trabajador que merece más porque trabaja mucho.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.          

Español: El burro que más trabaja merece más cebada y paja. Cobos: 391. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 285)                             ٥ٍِ ٌب ؽپبه ٹپب ٌغٍٴ اٹقٍبه                                                   

´Īš y× ¬m×r lamma yeŷ÷-k el-jiy×r 

vivir-2SG.PRES   VOC   burro.M   hasta  llegar-3SG.PRES-2SG.PRON   ART-pepino.M.PL 

[362]                              Vive, burro, hasta que te llegue el pepino 

 

Véanse los refranes [350] y [351].   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.  
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Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es:  ٥ٍِ ٌب ٵلٌِ اٹى اٿ ٌغًء

 Īš y× kid÷š, ila an yaŷ÷‟ al-¬aš÷š, Vive, burrito, para cuando te llegue el forraje´ ,اٹؾٍِْ

(Alýsī: 88). 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido:  ٽڈد ٌب ؽپبه ٹپب

 Mýt y× ¬m×r lamma yeg÷-k el-´al÷q, Muerto estarás, burro, para cuando te ,ٌغٍٴ اٹ٦ٺٍٰ

llegue el forraje (Taymýr 2895). Y en Siria existe otro refrán parecido:  لا ارپڈد ٌب ؽپبه اٹپب

 L× i-tmýt y× ¬m×r ilma yeŷ÷-k er-reb÷´, Burro: No te mueras hasta que te ,ٌغٍٴ اٹوث٤ٍ

llegue el forraje (Aswad I: 99).                                

Español: Burro muerto, la cebada al rabo. Cobos: 383. 

Asno muerto, ponedle la cebada al rabo. Santillana: 44. 

Espérate muerto, que berzas te cuezo. M.K 42.652. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 309)                                    ٱل ٌبٵٸ ٽڀ اٹج٦ٚخ                                                          

Qad ya‟kul min al-baÅ´a 

quizá  comer-3SG.FUT   PRP    ART-albarda.F 

[363]                                         Quizá comerá de su albarda  

 

Si un burro tiene mucha hambre por trabajar mucho y, en cambio, no le dan forraje, 

quizá coma de su albarda como consecuencia del hambre que tiene. Se dice de quien 

tiene mucha hambre.      

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Local.          

Español: Asno con hambre, cardos come. Burro con gran hambre siente, a todo le mete 

el diente. Cabra hambrienta, come hasta leña. M.K 29.794, 29.795 y 29.796. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 321)                                             ٵلُ                                                                   

Kadaš 

hacerse.burro-3SG.PRET 

[364]                                                 Se hizo un burro 

                       

Este refrán refleja el carácter peculiar de la lengua árabe, porque muchas veces se usa 

una palabra que no pertenece al carácter humano para darle el carácter de un animal. 

Así, con la expresión "se hizo un burro" quiere decir que está actuando como un burro. 

Se dice de quien es perezoso tras ser muy trabajador.     

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial  y oral.  

Tipo: Local.         

Español: Hombre con pereza, reloj sin cuerda. M.K 49.660. 
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 (Dabb×ð: 363)                              ٹٍَڈٯ اٹغؾِ ٌْزټ ٙ٪بٝڄ                                                   

L-yisýq el-ŷa¬aš yeštam Åġ×Ð-h 

quien-montar-3SG.PRES    ART-burro.M   recibir-3SG.FUT   pedo.M.PL-3SG.POSS  

[365]                              El que monta al burro, recibirá sus pedos  

 

El que bromea con un hombre loco, tiene que aguantar las consecuencias de este hecho, 

igual que se aguantan los pedos del burro al montarle. Se dice de quien bromea mucho 

con una persona loca.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.           

Español: Quien le canta al asno, pedos saca de recambio. Cobos: 407. 

Ora en juego, ora en saña, siempre el gato mal araña. M.K 25.983. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 393)                          ٽب ٍٰٙ اٹقبٿ ٩ٍو أعؾًٍْ ڇاځً                                                 

M× Åayag el-j×n ġēr i-ŷ¬eš-÷ we-×n÷ 

NEG   hacer-pequeño-3SG.PRES    ART-casa.M   sólo  burra.F-1SG.POSS  CONJ   1SG.PRON 

[366]                   Por culpa mía y la de mi burra, la casa se hace pequeña 

 

El refrán se usa como una forma de burlarse de quien vive en casa pequeña, y significa 

que "la casa es tan pequeña de modo que no se puede meter la burra". Se aplica a la 

vivienda pequeña de superficie.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.        

Español: Éramos poco y parió la abuela. Bergua: 242. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 414)                                     ٽضٸ ؽٌ اٹغؾِ                                                           

Mi£il ¬is el-ŷa¬aš 

como   voz.M    ART-burro.M 

[367]                                           Como rebuzno de burro 

   

El rebuzno del burro es un sonido muy desagradable; así pues, en muchos refranes 

observamos una crítica a este sonido. Se compara, especialmente, con el hombre que 

tiene una voz fea, ya que la voz de la mujer suele ser, generalmente, dulce y bonita. 

Hace referencia a la voz fea y también a la algarabía de voces.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen de esta refrán se atribuye al Corán, 

Sýrat Luqm×n, versículo 19:    ڇأ٩ٚ٘ ٽڀ ٕڈرٴ أٿ أځٶو الإڈاد ٹٖڈد اٹؾپٍو Wa-iġÅuÅ min 

½awti-k, inna ankar al-a½w×ti l-½awtu l-¬am÷r, ¡Habla en voz baja! ¡La voz más 

desagradable es, ciertamente, la del asno! (El Corán. ed. y trad. de Julio Cortés 

1984:478). 
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Tipo: Local.               

Español: En el rebuzno gritan los jumentos. Ni asno rebuznador ni hombre coceador. 

Cobos: 392 y 400. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 480)                                      ٌب علاه ٌب ؽپبه                                                            

Y× ŷid×r y× ¬im×r 

CONJ   pared.M   CONJ   burro.M 

[368]                                                 O pared o burro 

 

Significa: "o te callas como una pared y no digas nada, o aguantas como el burro al 

llevar mucha carga". Hace referencia a la paciencia amarga cuando pasa algo malo, 

porque la paciencia, aunque es amarga, es el único remedio.     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: اٿ ٍٶذ علاه ڇاٿ ځٰٞ ؽپبه  , In 

sikat ŷid×r wa-in naÐaq ¬m×r, Si se calla es pared y si habla burro es (Alýsī: 24).  

Tipo: Local.                                     

Español: Quien mucho habla y poco entiende, por asno le dan en San Vicente. Cobos: 

407. 

En boca cerrada no entran moscas. Santillana: 127. 

La gente se entiende hablando, y los burros, rebuznando. M.K 29.512. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 480)                               فْپب ث٦ڂبٳ عؾِ أ٥ڈه؟                                                      

Jašma  b´an×-k  ŷa¬aš  a´war? 

acaso  vender-1PL.PRET-2SG.PRON    burro.M   tuerto.M 

[369]                               ¿Acaso te vendimos un burro tuerto? 

 

El refrán significa: "no te vendimos un burro malo para que vengas cada día a pedir algo 

a cambio de este burro". Se dice de quien quiere cambiar algo malo por algo bueno.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.  

 

 

 

 (Dabb×ð: 580)                          ٽبد عؾِ اٹٲبًٙ ٝٺ٦ڈا ٥ٺى ك٭ڂزڈ ٽبد اٹٲبًٙ ٽؾل ٝٺ٤ ٥ٺى ك٭ڂزڈ   

M×t ŷa¬aš el-q×Åī Ðila´w ´alà dafint-ý, m×t el-q×Åī ma-¬ad Ðila´ ´alà dafint-ý 

morir-3SG.PRET   burro.M    ART-juez.M   salir-3PL.PRET   PRP   entierro-3SG.POSS   morir-

3SG.PRET   ART-juez.M   nadie   salir-3SG.PRET    PRP   entierro-3SG.POSS 

[370] Murió el burro del juez, [todos] fueron a su entierro; murió el juez, nadie fue a su 

entierro 

 

Cuando el poderoso está vivo, todo el mundo le teme y le adula, por lo tanto la gente se 

pone alegre por su alegría y se pone triste por su tristeza. Así, "cuando murió el burro 
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del juez, todos fueron a su entierro por temor, pero cuando el juez mismo murió nadie 

fue a su entierro, porque el miedo ya desapareció". Se aplica a la adulación de los 

fuertes.        

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.          

Español: Si muere la mula del oidor, ve a su entierro, mas va la mula y no tú, si el oidor 

es el muerto. Cobos: 373. 

 

 

 

 (Dulayšī 255)                                 ثبٷ ؽپبه ٭أٍزجبٹذ أؽپو                                                       

B×l ¬im×r, f-istb×let a¬mur 

mear-3SG.PRET    burro.M   mear-3PL.PRES    burro.M.PL 

[371]                         Donde un burro meó, todos los burros mean 

 

Porque la imitación existe en todas las sociedades del mundo. Se dice de la imitación 

estricta. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase 

(Mayd×nī 476). 

Tipo: Compartido. En Palestina, existe el siguiente refrán parecido, sólo en vez de 

"mear", se usa "rebuznar": ّچڂٲذ ثبٱً اٹؾپٍو, ّچڂٰ ؽپبهځب , Šahnaq ¬m×r-na, šahniqat b×qi 

el-¬amīr, Nuestro burro rebuznó y todos los burros rebuznaron (Lub×ny: 448).   

Español: Donde un aso mea, todos mean. Por donde una oveja echa, todos detrás hacen 

senda. Cobos: 388 y 430.  

¿Dónde va Vicente? Con el golpe de la gente. R.M:139. 

Donde una cabra va, allí quieren it todos. M.K 32.201. 

 

 

 

 (Dulayšī 618)                                                                       ؽٺٍت ؽپبهح ٌبلله أر٪ني ڇٹلڅب           

©al÷b ¬m×ra y× All×h i-tġa²i weled-ha 

leche.M   burra.F   VOC  Dios  alimentar-3SG.PRES   hijo.M-3SG.POSS 

[372]                             Leche de burra, apenas alimenta a su hijo  

 

Significa que "la leche de la burra es poco alimento para su burrito, por lo tanto con esta 

cantidad de leche no puede vivir bien". Se dice de quien tiene un sueldo limitado que 

apenas le garantiza lo fundamental para la vida.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Local.        

Español: A ramal y media manta. Cobos: 287. 

En este mundo mezquino, cuando hay para pan no hay para vino. M.K 60.807. 
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ٓ مٌٺڄ                                                    ڂگؽپبه ڇٙوٛ ٱبثٸ أ                               (Dulayšī 623) 

©m×r we-ÅiraÐ, qābil i-ngu½ ²ēl-h 

burro.M   CONJ   tirarse.pedo-3SG.PRET   acaso  cortar-1PL.PRES   rabo.M-3SG.POSS 

[373]                      Burro y se tiró un pedo. ¿Acaso le cortamos su rabo? 

 

Quiere decir que "no sería lógico cortar el rabo del burro cuando tira pedos". Hace 

referencia al castigo innecesario, particularmente del adúltero.       

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.       

Español: Al que yerra, perdónale una vez; pero no después. M.K 21.840. 

 

 

 

 (Dulayšī 625)                               ؽپبه عذ ٌٍْٺڄ ڇلا ٌبٵٸ ٽڂڄ                                                   

©m×r ŷet, yešil-h we-l× yākul min-h 

burro.M   paja.M   llevar-3SG.PRES-NT   CONJ    NEG   comer-3SG.PRES  PRP-NT 

[374]                                  El burro lleva la paja, y no la come  

 

El burro en este refrán se compara con el avaro que se priva de su riqueza y vive con 

pobreza. Se aplica al avaro.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.       

Español: El asno de Arcadia, lleno de oro y come paja. Cobos: 389. 

Carrear vino y beber agua. Saporta, 38.  

 

 

 

 (Dulayšī 626)                                           ؽپبه أثزو                                                                

©im×r abtar 

burro.M   rabo.cortado 

[375]                                             Burro de rabo cortado 

 

Se dice del tonto y del ignorante que no sabe nada.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Local.     

Español: Quien asno nace, asno murió. Cobos: 406. 

Ignorante y burro, todos es uno. Quien no sabe ni aprende, por asno se vende. Quien no 

sabe ni aprender quiere, burro vive y burro muere. M.K 31.987, 31.988 y 31.989. 

Ignorar es más que errar. Iturriaga: 223. 
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 (Dulayšī 627)                                   ؽپبهح اٹٲبًٙ ٥يٌيح                                                         

©im×rt al-q×Åī ´az÷za 

burra.F    ART-juez.M   querida 

[376]                                        La burra del juez, es querida 

 

El origen de este refrán coincide con el del [370], y se atribuye a un juez de Basora 

durante la ocupación otomana. "Se cuenta que un juez tenía una burra de color marrón 

que utilizaba para que le llevara de su casa al juzgado y viceversa. Este juez quería 

mucho a su burra y no permitía que nadie se burlara de ella. Cuando la burra envejeció, 

el juez se entristeció y cuando murió la burra, el juez no quiso tirarla a los perros, así 

que la llevó a enterrar. Todo el mundo acompañó al juez en el entierro, durante el cual 

todos decían: la burra del juez es querida". Se utiliza este refrán para hacer referencia a 

la adulación que reciben quienes ostentan el poder. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.       

Español: Quien bien quiere a Beltrán, bien quiere a su can. Fernández: 40. 

 

 

  

 (Dulayšī 759)                                     كلاٷ ڇ٤ٌٍٚ ٹڄ ؽپبه                                                        

Dell×l wa-yaÅī´ le-h ¬im×r 

pregonero.M  CONJ    perderse-3SG.PRET    3SG.PRON    burro.M 

[377]                                   Un pregonero y se le perdió su burro 

 

Al pregonero le pagaban antiguamente para correr por la ciudad gritando en voz alta por 

los objetos perdidos. Imaginemos ¿cómo va a gritar el pregonero cuando a él se le 

pierde algo? Hace referencia al charlatán al que una situación obliga a esforzarse por 

algo, y también se dice de quien pierde algo muy importante.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.   

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Compartido. En Túnez encontramos el siguiente refrán parecido: ڇ٤ٌٍٚ ٹڄ  ٷكلا 

 :Dall×l wa-yaÅ÷´ le-h bih÷ma, Un pregonero y se le perdió su bestia (H×dī, 1977 ,ثچٍپخ

94).      

Español: El que bueyes ha perdido, de cencerros siente el ruido. Cobos: 321. 

 

 

 

 (Dulayšī 788)                                             كڇٿ ٽڀ څنا ڇٌپجب٣ اٹؾپبه                                        

Dýn min h×²a we-yimb×´ el-¬m×r 

menos  PRP   DEM   CONJ   venderse-3SG.PRES.PAS     ART-burro.M 

[378]                                   Menos es esto, y se vende el burro 

 

El burro no es un animal caro como la vaca, el caballo y el toro, sino que cualquier 

pobre puede comprarlo. Se refiere a quien quiere mucho a un animal que es realmente 

barato, y por venderlo barato se pone triste.  
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.       

Español: Burro adorado, busca mercado. Cobos: 383. 

 

 

 (Dulayšī 831)                                    ها٤ٙ ؽٺٍت ؽپبهح                                                           

R×Åi´ ¬al÷b ¬m×ra 

mamar-3SG.PRET   leche.M  burra.F 

[379]                                    Ha mamado la leche de una burra 

 

Es uno de los refranes irónicos que se burla de quien tiene una cabeza grande. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.       

Español: Cabeza grande, muchos mocos y talento poco. Cabeza grande talento chico. 

M.K 8.314 y 8.315.                                        

  

                              

      

 (Dulayšī 1238)                                                         ٍپى اٹج٪ٸ فبٹً       رًٝٮو ؽٖبځٴ ٥ٺى ؽپبه

Æafar ¬i½×n-k ´alà ¬im×r-÷, smmà al-baðal j×l-i 

copularse-3SG.PRET   caballo.M-2SG.POSS   PRP   burra.F-1SG.POSS   llamar-3SG.PRET      

ART-mulo.M   tío.materno.M-1SG.POSS 

[380]                 Se copuló tu caballo con mi burra, y llamó al mulo: tío 

       

El mulo nace como consecuencia de la relación entre un burro y una yegua o al revés. El 

refrán se burla de quien se apega al parentesco muy lejano con un hombre noble para 

ganar el honor o la fama, olvidando al mismo tiempo sus padres y su linaje.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Local.         

Español: Parentesco de rico lejano, parentesco vano. R.M: 362. 

 

 

 

 (Dulayšī 1399)                          ٥ٍورڂً ث٦بهڅب ڇهٵجزڂً ؽپبهڅب                                                   

´Ayarat-n÷ b-´×r-ha wa-rakbat-n÷ ¬im×r-ha 

insultar-3SG.PRET-3SG.PRON    PRP-defecto.M-3SG.POSS   CONJ   hacer.montar-3SG.PRET-

1SG.PRON    burro.M-3SG.POSS 

[381]                   Me insultó por su defecto y me hizo montar a su burro 

 

Alude a quien tiene muchos defectos e insulta a la gente por sus propios defectos. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.   

Registro y fuente: Culto y oral. 
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Tipo: Compartido. En Siria encontramos el siguiente refrán parecido: ٥ٍورڂً ث٦بهڅب  

 Ayarat-n÷ b-´×r-ha wa-rakbat-n÷ ¬im×r-ha, Me insultó por su defecto y´ ,ڇهٵجزڂً ؽپبهڅب

me hizo montar a su burro (Aswad II: 38).     

Español: Cornudo llamó el buey al burro. Cobos: 316. 

Dijo la corneja al cuervo: "Quítate allá, negro". Y el cuervo a la corneja:"Quitaos vos 

allá, negra". R.M: 131.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 
 

3.6. Los meses del año 

3.6.1. Enero y diciembre 

Antes de abordar los refranes de enero y diciembre, hay que referirse a un punto 

importante relacionado con el nombre de dichos meses. En la lengua árabe, enero se 

llama: اٹضبځً ٵبځڈٿ , kānūn a£-£ānī (=segundo kānýn), mientras que diciembre se llama: 

 kānūn al-awal (=primer kānýn), o sea, se trata del primer mes (diciembre) y ,ٵبځڈٿ الاڇٷ

el segundo mes (enero) más fríos del año. En el refranero iraquí, cuando se habla de 

enero y diciembre, se cita solamente la palabra: kānūn, sin fijar o concretar el nombre 

completo del mes, por lo tanto cuando se dice: kānūn, quiere decir diciembre o enero sin 

especificar el mes concreto.          

 

  

 

 (Tikr÷tī 915)                                                                            اٹٺً ٌَب٭و ثٶبځڈٿ ٌٶڈٿ ٽغڂڈٿ     

Elli yes×fir b-kānýn, yekýn maŷnýn 

quien  viajar-3SG.PRES   PRP-enero.M  COP-3SG.PRES   loco.M 

[382]                        Quien viaja en enero (o diciembre), se vuelve loco 

 

En enero y diciembre aprieta el frío y caen normalmente lluvia y nieves, especialmente 

en el norte de Iraq, donde resulta difícil viajar a otras ciudades. Imaginamos cómo era el 

viaje antes, porque los refranes, como sabemos, se inventaron hace mucho tiempo, 

cuando no había buenas carreteras para viajar ni buenos medios de comunicación. El 

refrán aconseja que no se viaje en estos dos meses del año por las malas condiciones 

meteorológicas.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido:  ًثٍڀ اٹ٪ٞب

 Bēn el-ġaÐ×s we-l-mīl×dī, l× ts×fir y× h×dī, Entre diciembre y ,ڇاٹپٍلاكي لا رَب٭و ٌبڅبكي

enero, no viajes (Lub×ny: 251).    

Español: Días de diciembre, días de amargura, apenas amanece, ya es noche oscura. 

Egea 894. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4015)                                     ٵبځڈٿ كه ڇٽقيڇٿ                                                           

Kanýn durr wa-majzýn 

enero.M   perla.F.PL  CONJ   guardada.PL 

[383]                                 Enero (diciembre), perlas guardadas  

 

Quiere decir que "las lluvias de diciembre y enero tienen un gran valor y afectan 

positivamente o negativamente, dependiendo de la cantidad de estas lluvias, al 

crecimiento de los productos agrícolas", por lo tanto los campesinos en Iraq comparan 

las lluvias de estos dos meses con las perlas guardadas por su gran importancia. Hace 

referencia a la importancia de las lluvias de enero y diciembre en el crecimiento de los 

productos agrícolas.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral. 
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Tipo: Local.         

Español: Agua de enero, cada gota vale un dinero. Mucho llover en diciembre, buen 

año esperas. M.K 37.832 y 37.955. 

Las lluvias de enero ponen alegre al cosechero. Lluvias de enero, enriquecen el granero. 

Cobos: 186 y 238. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4016)                            ٵبځڈٿ ٍب٥خ ٥بٱٸ ٍب٥خ ٽغڂڈٿ                                                   

Kanýn s×´a ´×qil, s×´a maŷnýn 

enero.M   hora.F   cuerdo.M  hora.F    loco.M 

[384]                         Enero (diciembre), una hora cuerda y otra loca 

 

"Uno de los caracteres de enero y diciembre es la inestabilidad del tiempo, porque una 

hora hace buen tiempo y otra hace mal tiempo". Hace referencia a la inestabilidad del 

tiempo en los dos meses mencionados.       

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.        

Español: Sol de enero no tiene compañero. Enero de día sol y de noche el brasero. 

Cantera y Sevilla: 10 y 13. 

Días de diciembre, días de amargura, apenas amanece, ya es noche oscura. Egea 894. 

 

 

   

 (Tikr÷tī 4017)                                     ٵبځڈٿ ٭ً ثٍزٴ ٵڈٿ                                                          

Kanýn fi bēt-k kýn 

enero.M   PRP   casa.M-2SG.POSS   quedar-2SG.IMP 

[385]                                En enero (diciembre), en casa queda 

 

Normalmente, los rayos del sol de los meses como febrero, marzo y abril, suelen ser 

cálidos y denotan buen tiempo; sin embargo, estos mismos rayos, durante los meses de 

diciembre y enero, no calientan nada; todo lo contrario, suelen hacer que el tiempo sea 

más frío que cuando el cielo está encapotado. Este refrán bagdadí aconseja que durante 

estos meses es mejor permanecer en casa y no realizar ningún viaje, ya que durante 

estos dos meses suele hacer mal tiempo.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: اثوك ٽڀ ثوك اٹٶڈاځٍڀ  , Abrad min 

bard al-kawānīn, Más frío que enero y diciembre (Mayd×nī 594). 

 

En el dialecto de Mosul el registro del refrán no se cambia, es decir, queda culto, pero el 

refrán sufre un cambio morfológico donde se añada al final del refrán: "no seas loco":  

 

 (Dabb×ð: 318)                       ٵبځڈٿ ٭ً ثٍزٴ ٵڈٿ ڇلا رٍٖو ٽغڂڈٿ                                                

Kānýn fi bēt-k kýn, wa-l× t½÷r maŷnýn 

enero.M   PRP   casa.M-2SG.POSS  quedar-2SG.IMP   CONJ   NEG   COP-2SG.PRES    loco.M 

Enero (diciembre), en casa estés, y no te volverás loco 
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Tipo: Compartido. En el refranero palestino encontramos el siguiente refrán parecido: 

ٹيٻ ثٍزٴ ٌب ٽغڂڈٿ٭ً ٵبځڈٿ ا , Fi kanýn, ilzam bēt-k ya meŷnýn, En enero (diciembre), en casa 

estés, loco (Lub×ny: 580).   

Español: En diciembre, leña y duerme. Cobos: 228.  

Días de diciembre, días de amargura, apenas amanece, ya es noche oscura. Egea 894. 

 

 

 

ٍٝي اٹَٲب ثٶبځڈٿ                                                       أث٪ل ٽڀ                                 (Dabb×ð: 511) 

Abġed min Ð÷zz es-saqa b-kanýn 

más.fresco   PRP    culo.M     ART-aguador.M    PRP-enero.M 

[386]                    Más fresco que el ano del aguador en enero (diciembre) 

 

Porque el aguador que antiguamente repartía el agua durante diciembre y enero, tenía el 

agua muy fría como consecuencia del frío que hace en dichos meses. Se dice de las 

cosas frescas.        

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.      

Español: Más fresco que una lechuga. Buitrago: 465.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



273 
 

3.6.2. Febrero 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1157)                      اڇٷ ٥ْوح ٽڀ ّجبٛ ٹ٬ اٹ٦غڈى ثبٹجَبٛ                                              

Awal ´ašra min šb×Ð, liff el-´aŷýz b-l-bs×Ð 

primer  diez   PRP   febrero.M   envolver-2SG.IMP    ART-vieja.F   PRP-ART-manta.M 

[387]                  A  primeros de febrero, envuelve a la vieja con la manta 

 

Porque el frío que hace durante los primeros diez días de febrero afecta principalmente a 

los mayores y ancianos. Se aplica al frío que hace durante estos días de febrero.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina, existe el siguiente refrán parecido: ّجبٛ ٥لڇ اٹ٦غبٌي, Šb×Ð 

´ado el-´aŷ×yez, Febrero es el enemigo de las viejas (Lub×ny: 436).       

Español: Para febrero, guarda leña en tu leñero. Egea 2.196. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2453)                                     كٌڀ ّجبٛ ٥ٺى أماه                                                          

Dēn šib×Ð ´alà ×²×r 

deuda.M   febrero.M   PRP    marzo.M 

[388]                                   Deuda de febrero, se pasa a marzo 

 

Es un refrán muy utilizado por los campesinos iraquíes. El mes de febrero, en 

comparación con marzo, se caracteriza por la escasez de lluvias; igualmente, las lluvias 

caídas en este mes no tienen la misma importancia que las caídas en marzo, ya que éstas 

serán las que caractericen al resto del año por su enorme importancia. Cuando las 

lluvias del mes de marzo son abundantes, la cosecha será buena; por el contrario, si 

durante este mes las lluvias son escasas, las cosechas serán malas. Los campesinos 

dicen esta frase (refrán) porque saben que en marzo pueden adivinar si tendrán una 

buena cosecha que les permitirá pagar sus deudas. El refrán hace referencia a aquellas 

deudas que no pueden pagarse con rapidez. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.           

Español: El día de San Ciruelo, pagaré lo que debo. M.K 17.523. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2890)                                  ّجبٛ ؽٚو ٹٺغَو هثبٛ                                                       

Šib×Ð ¬aÅir l-l-ŷisir rib×Ð 

febrero   preparar-2SG.IMP    PRP-ART-puente.M   atadura.M 

[389]                         En febrero, prepara una atadura para el puente 

 

Antiguamente, todos los puentes construidos sobre los ríos Tigris y Éufrates estaban 

hechos de madera. Normalmente, estos puentes estaban unidos con fuertes ataduras 
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hechas con cuerdas, material que no aguantaba el mal tiempo, como las lluvias fuertes. 

Durante algunos días de febrero, llovía enormes cantidades de agua que llegaban a 

provocar diluvios; debido a esto, la gente unía los componentes del puente con ligaduras 

de metal con el fin de protegerlos contra los diluvios. Se utiliza este refrán para hacer 

referencia a las precauciones necesarias que se han de tomar ante el mal tiempo de 

febrero. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

 

En el dialecto de Mosul el refrán sufre algún cambio respecto a su registro donde se 

convierte de culto en coloquial: 

 

ؽ٤ٚ ٹٺغ٨َ هثبٛ                                                     , ٭ً ّجبٛ                             (Dabb×ð: 303) 

Fi šb×Ð, ¬aÅi´ l-l-ŷisġ rb×Ð 

PRP   febrero.M   preparar-2SG.IMP    PRP-ART-puente.M   atadura.M 

En febrero, prepara una atadura para el puente 

 

Tipo: Local.       

Español: Para febrero, guarda leña en tu leñero. Egea 2.196. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2891)                           ّجبٛ اٹ٬ٍٖ ثوكڃ ٽضٸ ؽل اٹ٬ٍَ                                                  

Šib×Ð a½-½ēf, bard-h ma£al ¬ad as-sēf 

febrero.M   ART-verano.M   frío.M-3SG.POSS   como  filo   ART-espada.M 

[390]                        Febrero veraniego, su frío es como filo de espada  

 

Los campesinos iraquíes dividen febrero en dos quincenas. A la primera quincena la 

denominan "febrero de invierno", mientras que a la segunda quincena la llaman "febrero 

de verano". En algunas ocasiones, el frío es mayor durante la segunda quincena de 

febrero, "febrero de verano", que durante la primera; por ello, el frío del mes de febrero 

suele afectar mucho a la gente, especialmente a la que vive en el campo. Este refrán es 

utilizado para significar que hay que cuidarse del frío de febrero. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.      

Español: Febrerillo el loco, sacó a su hermano al sol, y luego apedréalo. Febrerillo el 

loco, sacó a su padre al sol, y luego apedréalo. Cantera y Sevilla: 21. 

Febrerillo el loco no tiene un día como el otro. Febrerillo el loco, un día peor que otro. 

Egea 1.389 y 1.390. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2892)                                ّجبٛ ٹ٬ اٹ٦غڈى ثبٹجَبٛ                                                       

Šb×Ð liff el-´aŷýz b-l-bs×Ð 

febrero.M   envolver-2SG.IMP     ART-vieja.F    PRP-ART-manta.M 

[391]                           En febrero, envuelve a la vieja con la manta  
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Tiene el mismo sentido del refrán [387], pero se refiere sólo al efecto del frío de febrero 

sobre los mayores de edad. En español hay un refrán que se refiere al efecto del frío 

sobre los ancianos, pero en San Antón (17 de enero).    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina, existe el siguiente refrán parecido: ّجبٛ ٥لڇ اٹ٦غبٌي, Šb×Ð 

´ado el-´aŷ×yez, Febrero es el enemigo de las viejas (Lub×ny: 436).   

Español: San Antón, viejo y meón mete a las viejas en un rincón. Egea 2.476. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2893)                       ّجبٛ ٹڈ ّجٜ ٹڈ ٹجٜ هڇاٌؼ اٹ٬ٍٖ ثٍڄ                                               

Šb×Ð, lo šabaÐ lo labaÐ, riw×y¬ e½-½ēf b÷-h 

febrero.M   COND   bueno   COND   malo   olor.F.PL    ART-verano.M    PRP-3SG.PRON 

[392]                        Febrero, si bueno o malo, tiene olor de verano 

 

Quiere decir que en febrero, aunque habrá frío, finalmente vienen los síntomas del 

verano, especialmente en la segunda mitad de febrero, al que los campesinos iraquíes 

llaman "febrero de verano". Hace referencia a la proximidad de la estación de verano.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ّجبٛ  ٌْجٜ ڇٌٺجٜ ڇ٭ٍڄ هڇائؼ  

 Šib×Ð, yešabiÐ wa-yalabiÐ, wa-f÷-h riwa‟¬ a½-½ēf, Febrero, si bueno o malo, tiene ,اٹ٬ٍٖ

olor de verano (Alýsī: 68).  

  

En Mosul el refrán se nota un cambio fonético debido al cambio del dialecto: 

 

٬ ثٍڂڈ                                            ّجبٛ أُ ٽب ّجٜ ڇٹجٜ هٌؾخ اٹٍٖ                      (Dabb×ð: 229) 

Šb×Ð iš ma šabaÐ we-labaÐ, ri¬at e½-½ēf b÷n-ý 

febrero.M   COND   bueno   COND   malo  olor.F.PL   ART-verano.M   PRP-3SG.PRON 

Febrero, si bueno o malo, tiene olor de verano 

 

Tipo: Compartido. En Palestina vemos el siguiente refrán parecido:  ّٜجبٛ اٿ ّجٜ ڇاٿ ٹج

 Šb×Ð in šabaÐ w-in labaÐ, rī¬at e½-½ēf fī-h, Febrero, si bueno o malo, tiene ,هٌؾخ اٹ٬ٍٖ ٭ٍڄ

olor de verano (Lub×ny: 435). Y en Egipto existe otro refrán parecido: پب ر٦پٸ ٌب أٽٍْو ٽچ

 ,Mahma ti´mil ya imšīr fī-k rew×ye¬ min rew×ye¬ e½-½ēf ,٭ٍٴ هڇاٌؼ ٽڀ هڇاٌؼ اٹ٬ٍٖ

Febrero, haga lo que haga, tiene los olores del verano (Baqlī: 328).       

Español: En febrero sale el oso del osero. Ten el invierno por pasado, si ves a febrero 

empapado. Egea 1.189 y 2.853. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4573)                                                                                                    لا گٚى ّجبٛ  

L× giÅà šb×Ð 

NEG   acabarse-3SG.PRET   febrero.M 

[393]                                   Todavía no se ha acabado febrero 
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Febrero es el mes más corto del año, pero algunas veces parece como si fuera el más 

largo, por lo tanto los campesinos en Iraq dicen esta frase (el refrán) por las malas 

condiciones atmosféricas de este mes. Se dice del tiempo revoltoso de febrero.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.       

Español: Febrero el corto, en sus días veinte y ocho; quien bien los ha de contar, treinta 

le ha de echar. Febrero el revoltoso, no pasó de veintiocho; si treinta tuviera nadie con él 

pudiera. Egea 1.405 y 1.414. 

Febrerillo el loco. Cantera y Sevilla: 21. 

 

 

 

ڇٷ ّجبٛ هاػ روح ّجبٛ فبرٸ ثبٹپواػ ٵزٸ اٹَڈكح اٹؾلاثخ                                زگلا           (Tikr÷tī 4527) 

L× tgýl šb×Ð r×¬, tere šb×Ð j×tel bi-l-mar×¬, kitel es-sōda el-¬all×ba 

NEG   decir-2SG.PRES   febrero.M    ir-3SG.PRET    febrero.M   meterse-3SG.PART   PRP-ART-

prado.M   matar-3SG.PRET     ART-negra.F    ART-lechera.F 

[394] No digas que febrero es ido, en el campo está metido y a la vaca negra la lechera 

mató 

 

Es uno de los refranes utilizados, especialmente, por los campesinos. El origen de este 

refrán se atribuye a "un campesino que tenía una vaca negra que daba mucha leche. Se 

cuenta que durante la segunda quincena de un mes de febrero el tiempo era muy bueno 

y continuó así hasta finales de aquel mes. Esto animó al campesino para sacar a su vaca 

a pastar al campo, donde la dejó la noche entera, sin resguardarla en la cuadra. Durante 

aquella noche, el frío fue tan intenso que acabó con la vida de la vaca. Tras esto, el 

campesino se entristeció enormemente y pronunció esta frase, que se convirtió en 

refrán. Se utiliza este refrán para hacer referencia a la inestabilidad del tiempo durante 

el mes de febrero. 

 

Uso: Ya no se usa. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.       

Español: En febrero, muy incierto el tiempo. Febrero es un mes embustero. Egea 1.422 

y 1.187. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 6138)                                           څو ّجبٛ                                                                 

Hirr šb×Ð 

gato.M  febrero.M 

[395]                                                  Gato de febrero 

 

"Los campesinos iraquíes dicen que febrero es el mes de los gatos, porque aumenta 

notablemente el coito entre los gatos", por lo tanto se compara al hombre al que le 

gustan mucho las mujeres con el gato de febrero.  

 

Uso: Frecuente.  
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Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido:  ًىي اٹجَبً ٭

     .Zayy el-bs×s fi šb×Ð, Como los gatos en febrero (Lub×ny: 402) ,ّجبٛ

Español: Febrero, el mes de los gatos. Febrero, gatos en celo. Egea 1.413 y 1.426. 

 

 

  

 (Tikr÷ti 6175)                                           څڈا ّجبٛ                                                                

Hewa šib×Ð 

aire.M   febrero.M 

[396]                                                El aire de febrero 

  

Quiere decir "como el aire de febrero, cada hora es diferente". Febrero se caracteriza por 

el viento revoltoso y el tiempo inestable, por lo tanto el viento de febrero una vez está 

bueno y otra vez revoltoso. Se dice del tiempo inestable de febrero.     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: څڈاء ّجبٛ ٵٸ ٍب٥خ ّٶٸ  , 

Haw×‟ šib×Ð kull s×´a šikl, El aire de febrero, cada hora de una forma (Alýsī: 151). 

Tipo: Local.       

Español: En febrero, un día malo y otro bueno. Febrerillo el loco, un día peor que otro. 

Egea 1.193 y 1.390. 

 

 

 

ڄ څڈا اٹوث٤ٍ ٌلاگٍڄ                                                 ڇٹل ّجبٛ ؽٍّٺخ ثٍ                          (Tikr÷ti 6312) 

Weled šb×Ð ¬÷la b÷-h, hewa er-rab÷´ yel×g-h 

niño.M   febrero.M   salud.F   tener-3SG.PRES   aire.M    ART-primavera.M   enfrentar-

3SG.PRES-3SG.PRON 

[397]  Niño nacido en febrero, buena salud tendrá, por el aire de primavera que lo 

enfrentará 

 

El niño nacido en este mes tendrá, según la creencia popular iraquí, una buena salud, 

porque nace con buen tiempo. Hace referencia al parto en febrero.    

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local. 

 

 

 (Dabb×ð: 18)                                       أثوك ٽڀ څڈا ٥ڂزو                                                           

Abred min hawa ´Antar 

más.frío  PRP   viento.M    ´Antar  

[398]                                      Más frío que viento de ´Antar 

 

"Hawa ´Antar" es el tiempo comprendido entre el tres de febrero y el catorce del mismo 

y solamente en Mosul lleva este nombre. Se dice del frío que hace en este periodo del 

mes, y también tiene otro propósito, que es hablar mal de los demás.     
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Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.        

Español: Quien mal habla, mal quiere oír. Boca sucia no habla limpio. M.K 29.289 y 

29.292. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 229)                             ّجبٛ ٌق٦ً اٹ٦غڈى ٥بٹجَبٛ                                                     

Šb×Ð yej´÷ el-´aŷýz ´al-bs×Ð 

febrero.M   cagar-3SG.PRES    ART-vieja.F   PRP-ART-manta.M 

[399]                                  En febrero, caga la vieja en la manta 

 

Tiene el mismo sentido del refrán [387], pero se refiere al efecto negativo del frío en 

febrero sobre los ancianos y mayores de edad.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: ّجبٛ ٥لڇ اٹ٦غبٌي, Šb×Ð 

´ado el-´aŷ×yez, Febrero es el enemigo de las viejas (Lub×ny: 436).   

Español: San Antón, viejo y meón mete a las viejas en un rincón. Egea 2.476. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 230)                                      ّجبٛ مٌٺڈ ٱٍٖو                                                           

Šb×Ð ²ēl-ý qa½÷r 

febrero.M   cola.M-3SG.POSS    corto  

[400]                                         Febrero tiene el rabo corto 

 

Porque es el mes más corto del año. Se dice de febrero como el mes más corto del año. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.        

Español: Febrero el corto, el peor de todos. Febrero es él solo, mes más corto y menos 

cortés. Egea 1.406 y 1.419. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 303)                                                                                    ٭ً ّجبٛ اٹٮلاػ ٌٞٺٰ ٽ٪زڈ

Fi šb×Ð, el-fell×¬ yeÐaliq maðt-ý 

PRP   febrero.M   ART-campesino.M   divorciar-3SG.PRES     mujer.F-3SG.POSS 

[401]                          En febrero, el campesino se divorcia de su mujer 

 

Porque el campesino se queda preocupado por su cosecha en este mes donde escasean 

las lluvias. Se refiere a la preocupación del labrador en febrero.     

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Tipo: Local.  
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Registro y fuente: Coloquial y oral.   

 

 

 

 (Dabb×ð: 338)                                 گٺخ عٴ ّجبٝڄ ٱبٹَڈٿ                                                        

Gala ŷek šb×Ð-h galsýn 

dejar-2SG.IMP    PRP   febrero.M   próximo 

[402]                                          Déjalo al próximo febrero 

 

Es uno de los refranes de origen turco. Significa que "la cosa que no pudiste hacer, 

déjalo al próximo febrero". Hace referencia a la ocasión perdida.     

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Ocasión perdida, para siempre ida. Ocasión que se pasó, pájaro que voló. Al 

verano que había grano, que ya no pía Gonzalo. M.K 27.136, 47.140 y 47.145. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 438)                                      ٽڀ ّجٞڈ ٹجٞڈ                                                             

Min šabaÐ-ý labaÐ-ý 

cuando  entrar.febrero-3SG.PRES     buen.tiempo 

[403]                             Cuando entra febrero, el tiempo hará bueno 

 

Porque en febrero, aunque habrá frío y sus días son cortos, la gente tiene la impresión 

de que el verano ya viene pronto.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: جٜ ڇ٭ٍڄ هڇائؼ ّجبٛ  ٌْجٜ ڇٌٺ 

 Šb×Ð, yešabiÐ wa-yulabiÐ, wa-f÷-h rawa‟¬ a½-½ēf, Febrero, si bueno o malo, tiene ,اٹ٬ٍٖ

olor de verano (Alýsī: 68).  

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido:  ّٜجبٛ اٿ ّج

 ,Šb×Ð in šabaÐ w-in labaÐ, rī¬at e½-½ēf fī-h, Febrero, si bueno o malo ,ڇاٿ ٹجٜ هٌؾخ اٹ٬ٍٖ ٭ٍڄ

tiene olor de verano (Lub×ny: 435).                            

Español: Ten el invierno por pasado, si ves a febrero empapado. Egea 2.853. 
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3.6.3. Marzo 

 

 

 

 

 (Tikr÷tī 6)                                                                                      أماه أثڈ اٹچياڅي ڇالاٽٞبه       

¶²×r abý el-hez×hiz we-l-amÐ×r 

marzo.M   padre.M   ART-relámpago.M.PL   CONJ    ART-lluvia.F.PL 

[404]                          Marzo, el padre de los relámpagos y las lluvias 

 

Porque en marzo aumentan los relámpagos y las lluvias que son normalmente buenos 

para la cosecha. Alude a la cantidad de lluvia caída en marzo.     

  

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido:  اماه أثڈ اٹيلاىٷ

 Ā²×r abý ez-zl×zil we-l-amÐ×r f÷-h sabi´ £elŷ×t kb×r, Marzo, el ,ڇالاٽٞبه ٭ٍڄ ٍج٤ صٺغبد ٵجبه

padre de los terremotos y las lluvias, tiene siete nevadas grandes  (Lub×ny: 2).   

Español: En marzo, las lluvias; en abril, las hierbas; y en mayo, las flores. Marzo 

marceador, de noche lluvia y de día hace sol. Egea 1.253 y 1.863. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 7)                             أماه ثٍڄ ٍج٤ صٺغبد ٵجبه ٽڀ ٥لا اٹٖ٪به                                             

¶²ār b÷-h sebi´ £elŷ×t kb×r, min ´ada e½-½iġ×r 

marzo.M   tener-3SG.PRES   siete   nevada.F.PL   grande.F.PL   más  ART-pequeño.F.PL   

[405]                       Marzo tiene siete nevadas grandes, más otras pequeñas 

 

Porque en Iraq algunas veces se prolonga el frío hasta marzo y empieza a nevar, 

especialmente en el norte del país. Hace referencia al frío en marzo.    

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido:  اماه أثڈ اٹيلاىٷ

ٽٞبه ٭ٍڄ ٍج٤ صٺغبد ٵجبهڇالا , Ā²×r abý ez-zl×zil we-l-amÐ×r f÷-h sabi´ £elŷ×t kb×r, Marzo, el 

padre de los terremotos y las lluvias, tiene siete nevadas grandes  (Lub×ny: 2).  

Español: En marzo el abrigo. Marzo que empieza bochornoso, pronto se vuelve 

granizoso. Egea 1.245 y 1.880. 

Marzo marcea, o tan frío como enero o tan falso como febrero. M.K 41.120. 

 

 

  

 (Tikr÷tī 8)                                       أماه ٙپٺڄ ٭ؾپبد ٵجبه                                                         

¶²×r, Åuml-h fa¬m×t kb×r 

marzo.M   guardar-2SG.IMP-NT   carbón.F.PL   grande.F.PL 

[406]                              Para marzo guarda los carbones grandes 

 

La primavera entra en marzo, pero esto no significa el fin del frío, porque algunas veces 

sucede, como ya hemos dicho en el refrán anterior [405], que el frío se prolonga hasta el 
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final de marzo. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con el frío de marzo y guardar 

los carbones para la calefacción. El refrán aconseja mantener la leña para marzo.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

 

En Mosul existe un cambio fonético debido al cambio del dialecto, y también existe otro 

cambio fonológico en la forma del refrán en que se anula el verbo "guardar", dándose al 

refrán una forma más ágil:  

 

 (Dabb×ð: 296)                                    ٭ؾپبد ٹٶجب٧ لا ما٧                                                          

Fa¬m×t l-kb×ð l-×²×ġ 

carbón.F.PL   grande.F.PL   PRP-marzo.M 

Carbones grandes para marzo 

 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: ً٭ؾپبرٴ اٹٶجبه لأماه فج , 

Jebī fe¬m×t-k el-kb×r l-×²×r, Guarda tus carbones grandes para marzo (Lub×ny: 325). 

  

 

  

هٳ ٥ٺلاه                                                          جگأماه ٝٺ٤                                           (Tikr÷tī 9) 

¶²×r, Ðali´ bagar-k ´a-d-d×r 

marzo.M   sacar-2SG.IMP    vaca.F.PL-2SG.POSS    PRP-ART-casa.F 

[407]                                     En marzo, saca tus vacas al patio 

 

Durante enero y febrero los campesinos están acostumbrados a guardar sus bestias en 

sus cuadras y no las dejan salir fuera cuando hace frío, pero en marzo, cuando hace buen 

tiempo, los campesinos dejan a sus bestias fuera de las cuadras. Hace referencia al 

tiempo en marzo, que no afecta a los animales.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido:  ٭ً أماه ٝٺ٤ ثٲوارٴ ٹٲب٣

 :Fi ×²×r Ðali´ baqar×t-k l-q×´ ed-d×r, En marzo, saca tus vacas al patio (Lub×ny ,اٹلاه

576).  

Español: Marzo malo o bueno, el buey a la hierba y a la sombra el perro. Egea 1.859. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 10)                                                               أماه ٌٞٺ٤ اٹَڂجٸ ٽڀ ثٍڀ اٹؾغبه                   

¶²×r yeÐali´ es-sunbul min bēn el-¬ŷ×r 

marzo.M   sacar-3SG.PRES    ART-espiga.M.PL   PRP  ADV  ART-piedra.F.PL   

[408]                                    Marzo saca espigas entre rocas 

 

Las lluvias de marzo son las más importantes de todo el año, por lo tanto los 

campesinos dicen que "las lluvias de marzo sacan las espigas entre las rocas", porque 

estas lluvias tienen gran valor para la cosecha. Alude a la importancia de las lluvias de 

marzo.   
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: أماه ٌقوط اٹَڂجٸ ٽڀ ثٍڀ  

 r yujruŷ as-sunbul min beyyn al-¬iŷ×r, Marzo saca espigas entre las rocas×²¶ ,الاؽغبه

(Alýsī: 5). 

Tipo: Local.                                          

Español: Agua de marzo gobierna todo el año. Agua de marzo, hierbazo. M.K 37.852 y 

37.858.  

Agua de marzo, el bien deseado. Cobos: 11.  

En marzo, las lluvias; en abril, las hierbas y en mayo las flores. Egea 1.253. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1191)                                 ثأماه ٌزَبڇډ اٹٺٍٸ ڇاٹڂچبه                                                     

B-×²×r yets×wà al-lēl wa-n-nah×r 

PRP-marzo.M   igualarse-3SG.PRES    ART-noche.M  CONJ   ART-día.M 

[409]                               En marzo, se iguala el día con la noche 

 

Se dice como una referencia a la entrada de la primavera, porque en este mes, 

exactamente el 21 de marzo, se iguala el día con la noche, al producirse el equinoccio. 

Se refiere a la igualdad que existe entre algunas cosas.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

 

En Mosul el refrán es lo mismo, sólo se añada el número "10" que se refiere al día 

exacto en que se igual el día con la noche: 

 

ٽڀ أماه ٌزَبڇډ اٹٺٍٸ ڇاٹڂچبه                                                   01                            (Dabb×ð: 40) 

´Ašra min ×²×r yets×wà al-lēl wa-n-nah×r 

diez   PRP-marzo.M    igualarse-3SG.PRES     ART-noche.M   CONJ    ART-día.M 

Diez de marzo, se iguala el día con la noche 

 

Tipo: Compartido. En el refranero palestino existe el siguiente parecido: ثبماه ثٍزَبڇډ اٹٺٍٸ

 B-×Å×r b-yetsawà el-lēl we-n-nah×r, En marzo, se iguala el día con la noche ,ڇاٹڂچبه

(Lub×ny: 189).  

Español: Dos cosas iguales no se llevan nada. M.K 32.046. 

  

 

 

 (Tikr÷tī 2812)                                         اٹَڂخ ثأماهڅب                                                              

As-sana b-×²×r-ha 

ART-año.F   PRP-marzo.M-3SG.POSS 

[410]                                      El año [se valora] por su marzo 

 

Porque las lluvias de marzo, según hemos señalado repetidamente, tienen grandísimo 

valor para la cosecha y, según las lluvias de este mes, se puede adivinar si la cosecha es 

buena o no. El refrán nació como consecuencia de la importancia de las lluvias de 

marzo. Hace referencia a las lluvias de marzo que tienen la palabra final en decidir la 

calidad de los productos agrícolas.   
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.    

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe otro refrán parecido: اماه ٭ؾٺچب ڇاماه ٽؾٺچب, Ā²×r 

fe¬al-ha we-×²×r me¬al-ha, Marzo es su macho [del año] y en marzo está su secreto 

(Lub×ny: 3).    

Español: Agua de marzo gobierna todo el año. Agua de marzo, hierbazo. M.K 37.852 y 

37.858. 

Agua de marzo, el bien deseado. Cobos: 11. 

En marzo, las lluvias; en abril, las hierbas y en mayo las flores. Egea 1.253.  

 

 

   

 (Tikr÷tī 4162)                            ٵٸ ٽٞوح ٽڀ أماه رؾًٍ ٵٸ ٽب ثبه                                                 

Kull maÐra min ×²×r, ta¬÷ kull m× b×r 

cada   lluvia.F   PRP   marzo.M  reviver-3SG.PRES   todo  NT   morir-3SG.PRET 

[411]                         Cada lluvia de marzo, revive todo lo que murió 

   

Si las lluvias de enero y febrero fueron pocas, no afectan mucho al crecimiento de los 

productos agrícolas. En cambio, las lluvias de marzo ayudan mucho en el crecimiento 

de la cosecha, porque como hemos dicho en el refrán anterior [410], las lluvias de 

marzo gobiernan todo el año. Se aplica a la importancia de las lluvias de marzo en el 

crecimiento de la cosecha.     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.     

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe otro refrán parecido: اماه ٭ؾٺچب ڇاماه ٽؾٺچب, Ā²×r 

fe¬al-ha we-×²×r me¬al-ha, Marzo es su macho [del año] y en marzo está su secreto 

(Lub×ny: 3).    

Español: Agua de marzo, el bien deseado. Cobos: 11. 

En marzo, las lluvias; en abril, las hierbas y en mayo las flores. Egea 1.253. 

Agua de marzo gobierna todo el año. Agua de marzo, hierbazo. M.K 37.852 y 37.858. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4705)                                   ٹڈ اٽٺغذ اماه ڇهأڅب                                                          

Law amlaŷat, ×²×r wara‟-ha 

COND   salir.malo-3SG.PRES   marzo.M   detrás.3SG.PRON 

[412]                                       Si sale malo, detrás está marzo 

  

Tiene el mismo sentido del refrán [411]. Se dice del valor de las lluvias de marzo.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido: أٿ افٖجذ ڇهاڅب  

  ,In aj½abat war×-ha ×²×r w-in amlaŷet war×-ha ×²×r, Si sale bueno ,أماه ڇاٿ اٽٺغذ ڇهاڅب أماه

se debe a marzo  y si sale malo, se debe a marzo (Lub×ny: 153).       

Español: Agua de marzo gobierna todo el año. Agua de marzo, hierbazo. M.K 37.852 y 

37.858. 

Agua de marzo, el bien deseado. Cobos: 11. 
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En marzo, las lluvias; en abril, las hierbas y en mayo las flores. Egea 1.253.  

 

 

 

 (Dabb×ð: 40)                                           أماه اٹجڈاٷ                                                                

¶²×r al-baww×l 

marzo.M   ART-meón.M 

[413]                                                   Marzo, meón 

 

Hace referencia a la gran cantidad de las lluvias de marzo.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Marzo marceador, de noche lluvia y de día hace sol. Cobos: 194. 

En marzo, las lluvias; en abril, las hierbas y en mayo las flores. Egea 1.253. 

En marzo, agua, cuanto moja el rabo de la gata. M.K 37.856. 

 

 

  

 (Dabb×ð: 40)                             أماه اٹؾلاهأثڈ اٹيلاىٷ ڇالاٽٞبه                                                    

¶²×r al-¬ad×r abý az-zel×zel wa-l-amÐ×r 

marzo.M   ART-torrente.M    padre.M    ART-relámpago.M.PL   CONJ    ART-lluvia.F.PL 

[414]                      Marzo el torrente, el de los relámpagos y las lluvias 

 

Porque en marzo aumentan las lluvias que son normalmente buenas para la cosecha 

(véase también el refrán 404). Alude a la gran cantidad de lluvias caídas en marzo.      

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

Español: En marzo, las lluvias; en abril, las hierbas; y en mayo, las flores. Marzo 

marceador, de noche lluvia y de día hace sol. Egea 1.253 y 1.863.  

 

 

 

 (Dabb×ð: 303)                       ٭ً اماه رپًْ اٹٍَڈٷ ٽڀ رؾذ اٹؾغب٧                                              

Fi ×²×r, temši es-siyýl min ta¬t el-¬ŷ×ð 

PRP-marzo.M   pasar-3PL.PRES   ART-torrente.F.PL  ADV   ART-roca.F.PL  

[415]                       En marzo, los torrentes pasan debajo de las rocas 

 

Igual que los refranes anteriores que aluden a las lluvias de marzo calificándolas como 

abundantes e importantes, las lluvias caídas en el norte Iraq "se caracterizan también por 

su gran cantidad, de modo que pasan por debajo de las rocas". Se dice de la gran 

cantidad de las lluvias de marzo.      

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.    
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Español: En marzo, las lluvias; en abril, las hierbas; y en mayo, las flores, gran año 

para los labradores. Marzo marceador, de noche lluvia y de día hace sol. Cobos: 193 y 

194. 

En marzo, agua, cuanto moja el rabo de la gata. M.K 37.856. 

 

 

  

 (Dabb×ð: 426)                      ٽٞ٪خ ثبما٧ ٌٞٺ٤ اٹي٤٩ ٽڀ ثٍڀ الاؽغب٧                                             

MaÐða b-×²×ð yeÐali´ ez-zaði´ min bēn el-a¬ŷ×ð 

lluvia.F    PRP-marzo.M   sacar-3SG.PRES   ART-cosecha.M   PRP   ADV   ART-roca.F.PL 

[416]                     Una lluvia de marzo, saca la cosecha entre las rocas 

 

Tiene el mismo sentido de los refranes [410] y [411]. Alude también a la importancia de 

las lluvias de marzo.     

  

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.   

Español: Agua de marzo, el bien deseado. Cobos: 11. 

En marzo, las lluvias; en abril, las hierbas y en mayo las flores. Egea 1.253. 

Agua de marzo gobierna todo el año. Agua de marzo, hierbazo. M.K 37.852 y 37.858. 
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3.6.4. Abril 

 

 

 

  

كٍبٿ                                                     ٺچٽٞو ځٍَبٿ ٌٮوگ ا                                 (Tikr÷tī 5552) 

MuÐar n÷s×n yefarig ech-chids×n 

lluvia.F.PL  abril.M  separar-3SG.PRES   ART-saco.M.PL   

[417]                                     Lluvia de abril separa los sacos 

 

Hace referencia a la importancia de las lluvias de este mes que, cuando son muy 

abundantes, pueden dañar la cosecha, ya que la siega de las espigas y de otros productos 

agrícolas se lleva a cabo en mayo. Si llueve poco, esta lluvia será más beneficiosa que si 

llueve mucho, ya que una lluvia abundante podría afectar negativamente a las cosechas. 

El refrán quiere decir que "las lluvias abundantes pueden separar los sacos llenos”. Se 

dice de la abundancia e importancia de las lluvias de abril. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es:  ٽٞوح ٭ً ځٍَبٿ فٍو ٽڀ أٹ٬

 MaÐara fi n÷s×n jeyyrun min alf s×n, Más vale una lluvia en abril que mil años ,ٍبٿ

(Mayd×nī, muwalladýn, II: 330). 

Tipo: Local.  

Español: Abril, aguas mil, sino al principio, al medio o al fin. Cobos: 197. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 237)     ّپٌ ّجبٛ ٹٶڂزً ڇّپٌ أما٧ ٹجڂزً ڇّپٌ ځٍَبٿ اٹً ڇٹٍْجزً                              

Šams šb×Ð l-kant-÷, we-šams ×²×ġ l-bent-÷ we-šams n÷s×n il-÷ we-l-šēbt-÷ 

sol.F  febrero.M   PRP-nuera.F-1SG.POSS   CONJ   sol.F   marzo.M  PRP-hija.F-1SG.POSS  

CONJ   sol.F   abril.M  PRP-1SG.PRON   CONJ   PRP-cana.F-1SG.POSS 

[418]  El sol de febrero para mi nuera, el de marzo para mi hija y el de abril para mí y 

para mis canas 

 

Porque el sol en febrero hace daño y provoca enfermedades estacionales como la gripe, 

por lo tanto la suegra quiere el sol de febrero para su nuera, mientras el sol de marzo es 

mejor que el de febrero, por lo tanto la suegra lo desea a su hija. El mejor de todos es el 

sol de abril, que nunca hace daño; por lo tanto, la suegra prefiere este sol para ella. Se 

dice de la preferencia de las cosas buenas.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Líbano encontramos el siguiente refrán parecido:  ًّپٌ ّجبٛ ٹٶڂز

 Šams šb×Ð l-kant-÷, šams ×²×r l-bint-÷ we-šams ,ّپٌ اماه ٹجڂزً ڇّپٌ ځٍَبٿ أٹً ڇٹٍْجزً

n÷s×n il-÷ we-l šēbt-÷, El sol de febrero para mi nuera, el de marzo para mi hija y el de 

abril para mí y para mis canas (Aswad II: 49).    

Español: Los espárragos de abril, para mí; los de mayo, para mi caballo, y los de junio, 

para ninguno. Lloréns: 106. 

La leche de abril para mí, la de mayo para mi hermano y la de junio para ninguno. 

Panizo: 201.  
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ڇاٹٮلاٿ                                                 ٺَگً ٽٞ٪خ ثڂٍَبٿ رؾًٍ ا                          (Dabb×ġ: 426) 

MaÐġa b-n÷s×n, te¬÷ el-seg÷ we el-fedd×n 

lluvia.F   PRP-abril.M   revivir-3SG.PRES   ART-riego.M  CONJ   ART-yunta.M 

[419]                           Una lluvia en abril, revive el riego y la yunta 

 

Si las lluvias de enero, febrero y marzo fueran pocas, afectarían negativamente al 

crecimiento de los productos agrícolas. En cambio, las lluvias de abril ayudan mucho en 

el crecimiento de la cosecha, porque en Mosul son de mucha importancia para la 

cosecha. El refrán alude a la importancia de las lluvias de abril en Mosul y en las otras 

provincias del norte.  

  

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es:  ٽٞوح ٭ً ځٍَبٿ فٍو ٽڀ أٹ٬

 MaÐara fi n÷s×n jeyyrun min alf s×n, Más vale una lluvia en abril que mil años ,ٍبٿ

(Mayd×nī II, 191). 

Tipo: Compartido. En Palestina, existe el siguiente refrán parecido: ّزڈح ځٍَبٿ ثزَڈي  

ڇاٹٮلاٿٺَگخ ا , Šitwat n÷s×n b-tiswi es-sega w-el-fedd×n, La lluvia de abril revive el riego y 

la tierra (Lub×ny: 153).   

Español: Dos aguas de abril, y una de mayo, valen los bueyes y el carro. Cantera y 

Sevilla: 39. 

Más valen las aguas de abril que los bueyes y el carro de rey David. Cobos: 327. 

En abril, cada pinga vale por mil. Egea 1.072. 

Agua en abril, granos mil. M.K 37.886. 
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3.6.5. Mayo 

 

 

 

 

ٿ فٍبه                                                  چبأٌبه أؽٖل اٹَڂجٸ ڇٹڈ                               (Tikr÷tī 1185) 

Ayy×r i¬½id es-sunbul, we-law ch×n jiy×r 

mayo.M   segar-2SG.IMP     ART-espiga.M   aunque  COP-3SG.PRES    pepino.M 

[420]                        En mayo, siega la espiga, aunque sea un pepino 

 

Porque mayo es la época de la cosecha en Iraq, así se deben segar las espigas de trigo y 

de cebada lo antes posible para que no se estropeen. Hace referencia a la siega de 

espigas que debe ser temprano, porque la tardanza provocaría la pérdida de estas 

espigas.        

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido acerca de cosechar lo 

antes posible:٭ً اٌبه اؽپٸ ٽڂغٺٴ ڇ٩به, Fi ay×r i¬mil minŷal-k we-ġ×r, En mayo lleva tu hoz 

y siega (Lub×ny: 576).      

Español: Quien siega a su tiempo, siega de balde. Si te quedas atrás, menos fanegas 

tendrás. Cobos: 53 y 54. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1186)                                                                    أٌبه ٕجخ ؽڂٞخ ڇٕجخ فٍبه                

Ayy×r ½aba ¬unÐa we-½aba jiy×r 

mayo.M   QNT   trigo.F   CONJ   QNT   pepino.M.PL 

[421]                                En mayo mucho trigo y mucho pepino 

 

Porque en mayo se siegan las plantas, por lo tanto aumentan los productos del campo, 

especialmente el trigo y el pepino. Hace referencia a la gran cantidad de trigo y de 

pepino en mayo.     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido, donde aparecen 

otros productos que se cosechan en este mes, aparte del trigo y del pepino: فڈؿ ڇ : ٭ً أٌبه

 Fi ay×r jōj we-sinbul we-ruzz we-jiy×r, En mayo, melocotón, trigo, arroz  ,ٍڂجٸ ڇهى ڇفٍبه

y pepino (Lub×ny: 579).   

Español: Cebada para marzo, leña para abril y trigo para mayo. En mayo todo 

espigado. Mayo hace el trigo, y agosto el vino. Cobos: 65, 204 y 206. 

 

 

 

ٿ فٍبه                                چبأٌبه لا رٍبٽڀ ٽڀ اٹ٪وگ ڇاٹٍٞبه أؽٖل اٹ٦ٍْو ٹڈ               (Tikr÷tī 1187) 

Ayy×r l× tiy×min min el-ġarag we-Ð-Ðayy×r, i¬½id eš-ši´÷r lo ch×n jiy×r 

mayo.M   NEG   fiar-2SG.IMP   PRP   ART-lluvia.F.PL   CONJ    ART-saltamonte.M.PL  segar-

2SG.IMP   ART-cebada.M   aunque  COP-3SG.PRES   pepino.M 

[422]     En mayo, no fíes en lluvias y saltamontes; siega la cebada, aunque sea pepino 
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Quiere decir que "no se debe fiar del tiempo en mayo, porque las lluvias de este mes 

hacen mucho daño a la cosecha. Tampoco se descarta la posibilidad de llegada de 

saltamontes, que atacan las espigas. Por lo tanto, se deben segar las espigas, aunque no 

sean buenas". Hace referencia a la prisa en segar las espigas de cebada antes de que se 

sequen.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto. También la 

palabra "cebada" se anula del refrán:  

 

 (Dabb×ġ: 106)                        رٍبٽڀ اٹٍٞبه                                             أٌبه أؽٖل ٹڈ ٵبٿ فٍبه ڇلا

Ayy×r i¬½id law c×n jiy×r we-lā tiyyamin eÐ-Ðayy×r 

mayo.M   segar-2SG.IMP   aunque  COP-3SG.PRES   pepino.M   CONJ   NEG  fiar-2SG.IMP    

ART-saltamonte.M.PL     

En mayo, siega aunque sea pepino, y no fíes en saltamontes 

 

Tipo: Local.  

Español: Quien siega a su tiempo, siega de balde. Si te quedas atrás, menos fanegas 

tendrás. Cobos: 53 y 54. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1233)                                           ثپبٌٌ ٕبه اٹلاٌٌ                                                    

B-mayis ½×r ed-d×yes 

PRP-mayo.M   COP-3SG.PRET    ART-trilla.M 

[423]                                              En mayo fue la trilla 

 

Es el único refrán entre todos los relativos a los meses en que se usa una palabra 

inglesa: "mayis". Hace referencia a la trilla de las espigas que debe ser en mayo, y 

también se dice de quien no aprovecha la ocasión.           

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.    

Español: La ocasión perdida, no se recobra fácilmente. Ocasión pasada, difícilmente 

recobrada. M.K 47.141 y 47.142. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4831)                                    أٌبه ٹڈ ٭ڈاه ٹڈ ٩ڈاه                                                         

Ayy×r lō faw×r lō ġaw×r 

mayo.M   CONJ   diluvio.M  CONJ   sequía.M 

[424]                                          Mayo, o diluvio o sequía 

 

Significa que en mayo "o habrá un diluvio por la gran cantidad de lluvias, o habrá una 

sequía cuando no caiga ni una gota de lluvia". En el mismo refrán hay una contradicción 
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respecto a la lluvia de mayo, que puede oscilar entre los dos extremos: provocar un 

diluvio o una sequía. Hace referencia a las lluvias en mayo.      

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto, y también se 

añada al principio del refrán palabra: Río, que en el refrán bagdadí no existe:  

 

 (Dabb×ġ: 454)                           اٹڂچ٨ ثأٌب٧ أٽب ٩ڈا٧ ڇاٽب ٭ڈا٧                                                  

En-nah×ġ b-ayy×ġ, imma ġaw×ġ we-imma faw×ġ 

ART-río.M   PRP-mayo.M   CONJ   diluvio.M   CONJ   sequía.M 

El río en mayo, o diluvio o sequía 

 

Tipo: Local.  

Español: En mayo; aguas cuatro. En mayo, cada día un baño. Egea 1.266 y 1.268.   

Mayo seco, tras abril mojado, todo el mes se vuelve grano. Cobos: 204 y 206. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 6037)                                      ځچبه اٌبه ثلا ٥ٍبه                                                           

Nah×r ayy×r, b-l× ´iy×r 

día.M   mayo.M  sin  medida.M 

[425]                                    Días de mayo, no tienen medida 

  

Quiere decir que "los días de mayo no tienen la misma medida, porque algunas veces 

llueve con un poco de frío, y otros días hace mucho calor sin lluvia; por lo tanto se dice 

que los días de mayo no son iguales". Se dice de los días de mayo que resultan 

impredecibles.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y  Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

 

En Mosul el refrán sufre cambio fonético debido al cambio del dialecto. También hay 

un cambio respecto a su registro donde se convierte de culto en coloquial: 

 

 (Dabb×ġ: 454)                                   ځچب٧ أٌب٧  ثلا ٥ٍب٧                                                          

Nah×ġ ayy×ġ b-l× ´iy×ġ 

día.M    mayo.M  sin  medida.M 

Días de mayo, no tienen medida 

 

Tipo: Local.  

Español: Guarda el sayo para mayo. En mayo, quítate un sayo. M.K 41.262 y 41.277. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 106)                                 أٌب٧ ٌب ٽْپِ ٌب فٍبه                                                         

Ayy×ġ y× mišmiš y× jiy×r 

mayo.M   CONJ   albaricoque.M.PL   CONJ   peino.M.PL 
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[426]                                      En mayo, albaricoque y pepino 

 

Quiere decir que "en mayo aumentan los productos del campo, especialmente el pepino 

y el albaricoque, porque dichos productos se cosechan en este mes". Hace referencia a 

la gran cantidad de estos dos productos en mayo.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: أٌبه ثٍٞٺ٤ اٹپْپِ  ً٭ 

 Fi ay×r, b-yeÐla´ el-mišmiš we-l-jiy×r, En mayo, aparecen los albaricoques y los  ,ڇاٹقٍبه

pepinos (Lub×ny: 576). 
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3.6.6. Junio 

 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2032)                                                ؽيٌواٿ ٥ڂجبه اٹچڈا                                              

©uzayr×n ´inb×r el-hawa 

junio.M   almacén.M   ART-viento.M  

[427]                                        Junio es el almacén de viento 

 

Porque en junio aumentan los vientos, más que en otro mes del año. Se dice de la fuerza 

de los vientos de junio.    

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.     

Español: De los vientos de junio, los de San Antonio o ninguno. Egea 844. 

 

 

 

اٹنثبٿ                                                  ڇٽٲٺٸٺجگ ؽيٌواٿ ٽٶضو ا                              (Tikr÷tī 2033) 

©uzayr×n mka£er el-bag we-mqallel e²-²ub×n 

junio.M   aumentar-3PL.PRES    ART-mosquito.M.PL  CONJ   reducir-3PL.PRES    ART-

mosca.F.PL 

[428]                   En junio aumentan los mosquitos y se reducen las moscas 

 

Este refrán surgió como observación de este fenómeno. Se dice de la cantidad de 

mosquitos en junio.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.   

Español: En junio, se le quita la mosca al buey y se le pega al burro. Cantera y Sevilla: 

61. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2034)                                   ؽيٌواٿ ٽڈعظ اٹڂٍواٿ                                                        

©uzayr×n muwŷiŷ an-n÷r×n 

junio.M   agitador  ART-fuego.F.PL 

[429]                                      Junio es el agitador de fuegos 

 

Como ya hemos mencionado en el refrán [427], junio es el mes más ventoso en 

comparación con el resto de los meses del año; por tanto, y como consecuencia de estos 

vientos, se incrementa el número de incendios que pueden acabar con la cosecha recién 

segada, ya que determinados productos, como el trigo y la cebada, se guardan en 

grandes sacos una vez segados y trillados para posteriormente ponerlos a la venta. 

Como durante este mes el viento es mayor, los campesinos temen que los incendios 
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puedan extenderse de manera rápida a causa de los vientos. Hace referencia a los 

incendios que se extienden por causa de los vientos de junio. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local. 

 

 

    

 (Dabb×ð: 161)                                                                                 ؽيٌواٿ أثڈ اٹڂٍواٿ             

©uzayr×n abý an-n÷r×n 

junio.M   padre.M   ART-fuego.F.PL 

[430]                                                  Junio el fogoso  

 

Se dice este refrán, no por haber mucho viento como vimos en el refrán anterior [429], 

sino por hacer mucho calor. Se aplica al calor de junio.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.    

Español: En el mes de San Juan, al sol se cuece el pan. Cantera y Sevilla: 60. 
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3.6.7. Julio 

 

 

 

 

 (Tikr÷tī 143)                                       أؽو ٽڀ ّچو رپڈى                                                           

A¬arr min šahar tammýz 

más.caluroso   PRP    mes.M   julio.M 

[431]                                    Más caluroso que el mes de julio 

 

Iraq es uno de los países más calurosos del mundo, junto a otros países del Golfo 

Pérsico, donde el verano se caracteriza por las altas temperaturas que pueden llegar a 

más de cincuenta grados. Entre los meses de verano ―que normalmente empieza en 

abril y finaliza en octubre― destacan los meses de julio y agosto por ser los dos meses 

más calurosos de toda la estación estival. El mes de julio se caracteriza porque las 

temperaturas suben, de forma gradual, hasta que llegan a su máximo a finales de mes, 

por lo que la gente lo califica como el mes más caluroso del verano. Se utiliza este 

refrán para hacer referencia al calor de julio. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.    

Español: En julio el sol, da mucho calor; y si no lo diere, guárdate debes. Cantera y 

Sevilla: 71.  

En julio beber y sudar, y el fresco en balde. Egea 1.215. 

 

  

 

ثبٛ ڇ ثٍٞوح                                            رپڈى ٽڈى ڇٽٍيهح ڇ                           (Tikr÷tī 1652) 

Tammýz mōz we-mayzara we-b×Ð we-bayÐara 

julio.M   flauta.F   CONJ   timbal.F 

[432]                               En julio, [sonidos de] flauta y timbal 

 

El origen de este refrán "se atribuye a un campesino que llevaba casado tres meses. Un 

día, tuvo que viajar a Bagdad para permanecer allí durante más de dos meses por 

motivos personales y por tener que gestionar algunos trámites en dicha ciudad. Al 

volver a su casa en el mes de julio, vio a dos hombres tocando la flauta y el timbal que 

estaban rodeados por numerosas mujeres del pueblo. Al preguntar sobre el motivo de tal 

algarabía, su esposa le respondió que ella había dado a luz una semana antes y que en 

aquel día se estaba celebrando el séptimo día de edad del bebé, una fecha que los 

musulmanes celebran con una fiesta. El hombre se sorprendió enormemente, ya que él 

no llevaba casado más de cinco meses y, por tanto, su mujer no pudo haber dado a luz a 

los cinco meses de embarazo. Como el hombre no sabía qué decir, le comentó al 

flautista: Toca más y más, que mi mujer llevaba embarazada cinco meses". Se utiliza 

para hacer alusión a quien intenta engañar a otro en el cálculo. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.    
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Español: Quien sin Dios echa la cuenta, fallida le sale. M.K 19.044. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1653)                                   رپڈى ٌڂ٬ْ اٹپً ثبٹٶڈى                                                      

Tammýz yenašif el-mayy b-l-kýz 

julio.M   secar-3SG.PRES   ART-agua.M   PRP-ART-botijo.M 

[433]                                       Julio seca el agua en el botijo 

 

Se aplica al calor que aprieta mucho en julio, por lo tanto se dice que el calor de julio 

puede secar el agua en el botijo.  

  

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

   

En el dialecto de Mosul, en vez de usar "secar", se usa "calentar": 

 

 (Dabb×ġ: 239)                              ّچو رپڈى ٌ٪ٺً اٹپبي ثبٹٶڈى                                                   

Šahar tammýz yeġli el-mayy b-l-kýz 

mes.M   julio.M   secar-3SG.PRES   ART-agua.M   PRP-ART-botijo.M 

Julio calienta el agua en el botijo 

 

Tipo: Compartido. En el refranero palestino encontramos el siguiente refrán parecido: 

 B-tamýz b-tiġli el-mayya b-l-kýz, En julio se seca el agua en el ,ثزپڈى ثز٪ٺً اٹپٍخ ثبٹٶڈى

botijo (Lub×ny: 196).   

Español: En julio el sol, da mucho calor; y si no lo diere, guárdate debes. Cantera y 

Sevilla: 71.  

En julio beber y sudar, y el fresco en balde. Egea 1.215. 

 

  

                           

 (Dabb×ġ: 222)                                    ٍزو اٹ٦ڂڈى أثزپڈى                                                           

Sitr el-´anýz ib-tammýz 

protección.M   ART-cabra.F.PL  PRP-julio.M 

[434]                                    Igual que el culo de cabra en julio 

            

La cabra tiene una cola pequeña que se dirige hacia arriba, así tiene el culo siempre 

descubierto. Hace referencia a la vergüenza que no puede ser escondida.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.     

Español: La vergüenza de la de Angulo; que por taparse la cara se destapó el culo. M.K 

63.155. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 304)                                    ٭ً رپڈى ٽ٤ اٹ٦ڂڈى                                                          

Fi tammýz ma´a al-´anýz 
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PRP   julio.M  PRP   ART-cabra.F.PL 

[435]                                            En julio con las cabras 

 

Tiene el mismo sentido del refrán anterior [434] y el mismo propósito. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.     

Español: La vergüenza de la de Angulo; que por taparse la cara se destapó el culo. M.K 

63.155. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 554)                                  ّچڈح اٹ٦غڈى ثزپڈى                                                          

Šahwat al-´aŷýz b-tammýz 

antojo.F   ART-vieja.F   PRP-julio.M 

[436]                                  Como el antojo de la vieja en julio 

 

Porque los viejos piden y desean cosas que no pueden comer. Se aplica a los 

inconvenientes de pedir.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido: ٸ ّچڈح ٽض 

 Mi£il šahwat el-´aŷýz b-tammýz, Como el antojo de la vieja en julio ,اٹ٦غڈى ثزپڈى

(Lub×ny: 750).   

Español: Tener más antojos que una preñada. González 2005: 105.  
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3.6.8. Agosto 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1)                                                                    أة اٹٺچبة ٌؾوگ اٹجَپبه ثبٹجبة                 

¶b el-lah×b, ye¬rig el-bism×r b-l-b×b 

agosto.M   ART-ardor.M  quemar-3SG.PRES    ART-clavija.M   PRP-ART-puerta.M 

[437]                         Agosto el tórrido, quema la clavija en la puerta 

 

Antiguamente, muchas de las puertas principales de las casas iraquíes estaban hechas de 

madera que eran encajadas utilizando grandes clavos. Podemos encontrar, aún hoy en 

día, algunas casas que siguen manteniendo estas puertas. Como agosto es, junto con el 

mes de julio, el más caluroso del verano, la alta temperatura hace que estos clavos estén 

muy calientes al tocarlos, por lo que muchas personas dicen que estos clavos se funden 

como consecuencia del calor que hace durante este mes. Se utiliza para hacer referencia 

al calor de agosto. 

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En Mosul se nota que hay un cambio fonético debido a la diferencia del dialecto: 

 

 (Dabb×ġ: 238)                                    ّچو أة ٌؾوٯ ثَپب٧ اٹجبة                                               

Šahar ×b ye¬riq bim×ġ el-b×b 

mes.M    agosto.M   quemar-3SG.PRES    clavija.M   ART-puerta.M 

Agosto el tórrido, quema la clavija de la puerta 

 

Tipo: Compartido. En Palestina existe otro refrán parecido y más breve: اة اٹٺچبة, Āb el-

lah×b, Agosto el tórrido (Lub×ny: 1).   

 

 

 

 (Tikr÷tī 2)                                                                       أة اٹٺچبة ځچبهڃ ٹچبة ڇٹٍٺڄ علاة           

¶b el-lah×b, nah×r-h lah×b we-lēl-h ŷel×b 

agosto.M   ART-ardor.M   día.M-3SG.POSS   ardor.M  CONJ   noche.M-3SG.POSS   fresco 

[438]                          Agosto el tórrido, día tórrido y noche fresca 

 

"Ŷelāb" es una palabra de origen persa que significa "fresco". Los últimos días de 

agosto se caracterizan por un día caluroso con una noche fresca. Se dice de las noches 

de agosto que se caracterizan por el buen tiempo. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

 

En Basora el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto: 

  

ٌؾوگ اٹجَپبه ثبٹجبة ڇثبٹڂچبه ٹچبة ڇثبٹٺٍٸ علاة                                    : اة                   (Dulayšī 2) 

Āb: ye¬rig el-bism×r b-l-b×b we-b-n-nah×r lah×b we b-li-lēl ŷel×b 
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agosto.M   quemar-3SG.PRES    ART-clavija.M   PRP-ART-puerta.M   CONJ   PRP-ART-día.M  

tórrido.M  CONJ    PRP-ART-noche.M  fresco 

Agosto: Quema la clavija de la puerta, por el día tórrido y por la noche fresco 

 

Tipo: Local.  

Español: En agosto a las siete, sombra en rostro. Agosto frío el rostro. Egea 140 y 143. 

 

 

 

 ڇرٶضو الاهٝبة ڇصبٹش ٥ْوح ٽڀ أة رٲٺٸ الا٥ڂبة ڇصبځً ٥ْوح ٽڀ أة, ٹجَپبه ثبٹجبةرؾوگ ا ةأڇٷ ٥ْوح ٽڀ أ

  (Tikr÷tī 1155)                                                                                                رٮزؼ ٽڀ اٹْزب ثبة

Awal ´ašra min ×b, ti¬rig el-bism×r b-l-b×b, £×nī ´ašra min ×b, tqallel el-a´n×b we-itka£er 

el-arÐ×b we-£×li£ ´ašra min ×b, tifta¬ min eš-šita b×b 

primer  diez   PRP   agosto.M  quemar-3SG.PRES    ART-clavija.M   PRP-ART-puerta.F   CONJ   

segundo  diez  PRP   agosto.M   reducir-3SG.PRES   ART-uva.F.PL  CONJ   aumentar-

3SG.PRES   ART-dátil.F.PL  CONJ    tercer  diez  PRP   agosto.M  abrir-3SG.PRES   PRP    ART-

invierno.M   puerta.F       

[439] El primer tercio de agosto, quema la clavija en la puerta, el segundo tercio, 

escasean las uvas y abundan los dátiles, y el último tercio, abre del invierno una puerta 

 

En este refrán, agosto es dividido en tres partes. La primera comprende los primeros 

diez días, que son muy calurosos y tórridos. La segunda comprende los diez días 

siguientes, en los que se finaliza la recogida de la vid, por lo que la cantidad de uvas 

disminuye porque se han consumido mientras que aumentan los dátiles, puesto que ya 

están preparados para ser cosechados. El último tercio comprende el resto de los días de 

agosto, cuando ya empieza a notarse un cambio en las temperaturas durante las noches y 

empieza a acercarse el otoño, que es la puerta del invierno. Con este refrán se hace 

referencia al cambio que sufren las temperaturas en agosto. 

 

Uso: Poco frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.   

 

En Mosul hay un cambio fonético debido a la diferencia del dialecto: 

 

أڇٷ ٥ْوح ٽڀ اة رؾوٯ اٹجَپب٧ ثبٹجبة ڇ صبځً ٥ْوح ٽڀ اة رٲٺٸ الا٥ڂبة ڇرَڈي الاهٝبة ڇصبٹش ٥ْوح ٽڀ 

 (Dabb×ġ:102)                                                                                        اة رٮزؼ ٽڀ اٹْزً ثبة 

Awal ´ašra min ×b, t¬riq el-bism×ġ b-l-b×b, £×nī ´ašra min ×b, tqallel el-a´n×b we-tsaw÷ 

el-arÐ×b we-£×li£ ´ašra min ×b, tifta¬ min eš-šit÷ b×b 

primer  diez  PRP   agosto.M  quemar-3SG.PRES    ART-clavija.M    PRP-ART-puerta.F   CONJ  

segundo  diez  PRP   agosto.M  reducir-3SG.PRES   ART-uva.F.PL  CONJ   aumentar-

3SG.PRES   ART-dátil.F.PL  CONJ    tercer  diez  PRP   agosto.M  abrir-3SG.PRES   PRP   ART-

invierno.M  puerta.F       

El primer tercio de agosto, quema la clavija en la puerta, el segundo tercio, escasean las 

uvas y abundan los dátiles, y el último tercio, abre del invierno, una puerta 

 

En Basora se nota que existe un cambio fonológico respecto a la estructura del refrán 

que tiene una forma más breve, dándose al refrán más agilidad:  

 

 (Dulayšī 3)                                                    ٭برؼ ٽڀ اٹْزب ثبة      ڇٽٶضو الاهٝبة ٽٲٺٸ الأ٥ڂبة: أة

Āb: muqallel el-a´n×b we-mka£er el-arÐ×b, fāti¬ min eš-šita b×b 
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agosto.M   reducir-3SG.PRES    ART-uva.F.PL  CONJ   aumentar-3SG.PRES   ART-dátil.F.PL   

abrir-3SG.PART    PRP   ART-invierno.M   puerta.F       

Agosto: escasean las uvas y abundan los dátiles y abre del invierno, una puerta 

  

Tipo: Compartido. En Palestina existe otro refrán parecido y más breve: ة ٝجبؿ اٹٮڈاٵڄا , 

Āb Ðab×j el-faw×kh, Agosto madura las frutas (Lub×ny: 1).  

Español: A sol puesto en agosto, ya es lubrihosco. A sol puesto en agosto, ya sentirás 

frío en el rostro. Por agosto, la primera lluvia que anuncia el otoño. Cantera y Sevilla: 

76 y 78. 

 

 

 (Tikr÷tī 1156)                         اڇٷ ٥ْوح ٽڀ اة رڂٮزؼ ٽڀ عچڂټ ثبة                                              

Awal ´ašra min ×b, tinfiti¬ min ŷahannam b×b 

primer  diez  PRP   agosto.M   abrir-3SG.PRES   PRP   infierno.F   puerta.F         

[440]         Los  primeros diez días de agosto, abren una puerta del infierno 

 

Tiene el mismo sentido del refrán anterior [439]. Se aplica al calor en el primer tercio de 

agosto.   

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local. 

 

    

 

ة                                                 ٺچلات أة أهثٜ اٹْؾبځً ڇٌبٝ                              (Tikr÷tī 3264) 

Æab ×b irbuÐ eš-še¬×nī weya ech-chil×b 

entrar-3SG.PRET   agosto.M   atar-2SG.IMP    ART-capataz.M   CONJ   PRP-ART-perro.M.PL 

[441]                          Al entrar agosto, ata al capataz con los perros 

 

El origen del refrán se atribuye a los campesinos bagdadíes. "Antiguamente, los 

patrones tenían un capataz que dirigía las labores agrícolas como la arada, la siembra, la 

trilla, la siega y demás labores relacionadas con la cosecha, como la ganadería. Los 

campesinos eran mayoritariamente empleados; el capataz, que no solía tratar muy bien a 

los campesinos, no tenía nada que hacer durante los meses de julio y agosto, ya que 

todas las labores agrícolas terminaban en estos dos meses y comenzaban en octubre. Por 

ello, los campesinos decían esta frase, ya que el capataz no tenía trabajo que hacer". 

Hace referencia a quienes tienen un trabajo temporal. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 141)                                                     ٽڀ اة ٌٮزؼ ٽڀ اٹْزً ثبة                          82

28 min ×b, yefta¬ min eš-šit÷ b×b 

28  PRP   agosto.M  abrir-3SG.PRES   PRP   ART-invierno.M   puerta.F 

[442]                             28 de agosto, abre una puerta del invierno 
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Porque el 28 de agosto significa prácticamente el fin del verano y el comienzo del 

otoño, por lo tanto se dice que en esta fecha se abre una puerta del invierno. Hace 

referencia a la entrada de la estación de otoño.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: افو اة اٹغڈ ٥بة, Ājir 

×b, el-ŷaw ´×b, A finales de agosto cambia el tiempo (Lub×ny: 1).   

Español: A sol puesto en agosto, ya es lubrihosco. A sol puesto en agosto, ya sentirás 

frío en el rostro. Por agosto, la primera lluvia que anuncia el otoño. Cantera y Sevilla: 

76 y 78. 

 

 

   

 (Dabb×ġ: 304)                            ٭ً أة اٱ٬ٞ اٹ٦ڂٲڈك ڇلا رَزچبة                                                

Fi ×b, uqÐuf al-´anqýd we-l× tisteh×b 

PRP   agosto.M  segar-2SG.IMP   ART-racimo de uvas.M   CONJ   NEG   temer-2SG.PRES 

[443]                                 En agosto, coge las uvas y no temas 

 

Porque en agosto maduran las uvas y comienza su cosecha, lo mismo que se puede ver 

en España, donde comienza en este mes la vendimia. Hace referencia a la cosecha de 

uvas en agosto.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido:  ثأة اٹٺچبة أٱ٬ٞ اٹ٦ڂٲڈك

 B-×b el-leh×b iqÐuf el-´anqōd we-lā th×b, En agosto el tórrido, coge las uvas y no ,ڇلارچبة

temas (Lub×ny: 189).   

Español: En agosto, las uvas se hacen mosto. En agosto, se hincha la uva de mosto. En 

agosto, uvas y mosto. Cantera y Sevilla: 77. 

San Siste (6 de agosto), busca las uvas donde las viste. Madura la uva el agosto y 

septiembre ofrece el mosto. Por agosto hay uvas e higos y por septiembre, membrillos. 

M.K 62.001. 62.003 y 62.005. 

Por San Juan y San Pedro, pintan las uvas, por la Virgen de agosto, ya están maduras. 

Cobos: 152.  
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3.6.9. Septiembre 

 

 

 

 

ٌٺڈٿ                                                       زگٍٍوڇا ڇلا : أٌٺڈٷ                                  (Tikr÷tī 1180) 

Aylýl: sirý we-l× tgaylýn 

septiembre.M   andar-2PL.IMP   CONJ   NEG   echar.siesta-2PL.PRES 

[444]                            En septiembre, a andar y no a echar la siesta 

  

Iraq es como España respecto a tomar la siesta, donde se puede ver este fenómeno en 

verano. El refrán significa que en septiembre no hace falta echar la siesta, por lo tanto se 

dice: "A andar y no a echar la siesta". Hace referencia a la siesta innecesaria en 

septiembre.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local. 

 

   

 

 (Tikr÷tī 3963)                         ٱزٺڂب أٌٺڈٷ ثؾوڃ ڇهؽپخ الله ٥ٺى أة                                                 

Qatelna aylýl b-¬ar-h we-ra¬mat All×h ´alà ×b 

matar-3SG.PRET-1PL.PRON   septiembre.M    PRP-calor.M-3SG.POSS   CONJ   misericordia.F   

Dios  PRP   agosto.M  

[445]      Septiembre nos mató con su calor, y la misericordia de Dios esté con agosto 

 

Septiembre se caracteriza por su buen tiempo, que suele ser más suave en temperaturas 

que el mes de agosto. Sin embargo, en ocasiones sucede que en este mes las 

temperaturas son muy elevadas, más incluso que en agosto, y es cuando la gente utiliza 

este refrán. Se utiliza para hacer referencia al calor del mes de septiembre que debería 

ser, en teoría, menor que el del mes anterior.  

   

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán se atribuye al poeta Ibn Mu´ataz 

(at-Tikrītī, 1986: 16):   أؽوٱڂب أٌٺڈٷ ٭ً ځبهڃ ٭وؽپخ الله ٥ٺى أة , A¬ranq-na aylýl fi n×r-h fa-

ra¬mat All×h ´alà ×b, Septiembre nos quemó con su calor, y la misericordia de Dios esté 

con agosto. 

Tipo: Local.                               

Español: Septiembre, en finales del mes, el calor vuelve otra vez. Egea 2.541.  
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3.6.10. Octubre y noviembre 

 

Antes de abordar los refranes de octubre y de noviembre, hay que referirse a un punto 

importante relacionado con el nombre de dichos meses. En la lengua árabe, octubre se 

llama: رْوٌڀ الاڇٷ, tišrīn al-awwal (=primer tišr÷n), mientras que noviembre se llama: 

 tišrīn a£-£ānī (=segundo tišr÷n). En el refranero iraquí, cuando se habla de ,رْوٌڀ اٹضبځً

octubre y de noviembre, se cita solamente la palabra "tišr÷n" sin concretar el nombre 

completo del mes. Esto lo veremos cuando clasificamos y traducimos los refranes de los 

dichos meses. Así, cuando se dice "tišr÷n" quiere decir, octubre o noviembre sin 

mencionar su nombre completo. Es algo similar a lo que hemos comprobado respecto 

de los meses de diciembre y enero. 

 

  

  

 (Tikr÷tī 1194)                               ثزْوٌڀ ٌقٺٔ اٹ٦ڂت ڇاٹزٍڀ                                                     

B-tišr÷n, yejla½ al-´inab wa-t-t÷n 

PRP-octubre.M   acabarse-3PL.PRES    ART-uva.F   CONJ    ART-higo.M 

[446]                       En octubre (noviembre), se acaban el higo y la uva 

 

Porque en este periodo (octubre y noviembre), se acaba la cosecha de estas frutas. Se 

dice de la ocasión perdida.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido:  ٭ً رْوٌڀ ثٍ٪جو

 Fi tišrīn b-yeġbar el-´ineb we-t-tīn, En octubre (noviembre), se acaban el ,اٹ٦ڂت ڇاٹزٍڀ

higo y la uva (Lub×ny: 577).    

Español: Perder la buena coyuntura, es cosa dura. Ocasión que se va ¿quién sabe si 

volverá? Ocasión pasada, difícilmente recobrada. M.K 27.133, 47.134 y 47.142. 

 

 

 

ڃ                                               زٺگبثوك اٹزْبهٌڀ رڈٱبڃ ڇثوك اٹوث٤ٍ                           (Tikr÷tī 1302) 

Berd et-tiš×r÷n twaq×-h we-berd er-rab÷´ tleg×-h 

frío.M   ART-octubre y noviembre.M.PL   protegerse-2SG.IMP-NT   CONJ   frío.M   ART-

primavera.M   afrontar-3SG.IMP-NT 

[447]   Protégete del frío de octubre y noviembre, y afronta el frío de primavera 

 

Este refrán es utilizado para hacer referencia a las enfermedades estacionales que 

comienzan en octubre, y ello sucede porque la gente está acostumbrada a ir ligera de 

ropa y no toma las precauciones necesarias cuando el tiempo cambia. Sin embargo, en 

invierno la preocupación es menor porque la gente va bien abrigada. El refrán hace 

alusión a que hay que protegerse del frío de octubre y noviembre, que es dañino, 

mientras que el de la primavera no lo es tanto. El refrán hace referencia a la necesidad 

de protegerse del frío durante los meses de octubre y noviembre.  

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. En origen de este refrán se atribuye al Imām 

´Al÷ que ya hemos señalado anteriormente algo de sus refranes en el primer capítulo. El 

refrán viene del siguiente dicho del Imam: رڈٱڈا اٹجوك ٭ً أڇٹڄ ڇرٺٲڈڃ ٭ً أفوڃ, Tawaqý al-berd 
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fi awala-h, wa-talaqu-h fi ×jera-h, Proteged del frío cuando comienza, afrontadlo cuando 

se acaba (Nahŷ el-balāġa I, 157).  

 

En Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto. También el 

registro vuelve a ser culto: 

 

                                           (Dabb×ġ: 112)                        ثوك اٹزْبهٌڀ أرڈٱبڃ ڇثوك اٹوث٤ٍ أرٺٲبڃ                                              

Berd at-tiš×r÷n twaqa-h wa-berd ar-rab÷´ tleq×-h 

frío.M   ART-octubre y noviembre.M.PL   protegerse-2SG.IMP-NT   CONJ   frío.M   ART-

primavera.M   afrontar-3SG.IMP-NT 

Protégete del frío de octubre y noviembre, y afronta el frío de primavera 

 

Tipo: Compartido. En Palestina existe otro refrán parecido: ثوك رْوٌڀ رڈٱبڃ ڇثوك اٹوث٤ٍ رٺٲبڃ  , 

Berd tišrīn tweq×-h we-berd ar-rabī´ tlaq×-h, Protégete del frío de octubre y noviembre, 

y afronta el frío de primavera (Lub×ny: 205).      

Español: El tiempo de octubre loco, derrama de todo un poco. Cobos: 222 

Noviembre es de estío, la puerta del frío. Cantera y Sevilla: 94. 

En octubre, de la sombra huye. Egea 1.283. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1499)                                                                                 ثٍڀ رْوٌڂٍڀ گڈٌٚخ            

Bēn tišrinēn guēÅa 

ADV   octubre y noviembre.M.PL  verano.F 

[448]                          Entre octubre y noviembre, hay otro verano 

  

Iraq es uno de los países calurosos, porque el verano es de altas temperaturas y dura más 

que el invierno, por lo tanto algunas veces se nota la vuelta de las temperaturas altas en 

octubre y noviembre. Así, nació este refrán como consecuencia de este fenómeno 

meteorológico. Se dice de algo que sucede en contra de lo normal.      

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina, encontramos el siguiente refrán parecido:  ثٍڀ رْوٌڀ ڇ

 Bēn tišrīn we-tišrīn ½ēf £×nī, Entre octubre y noviembre, habrá otro ,رْوٌڀ ٬ٍٕ صبځً

verano (Lub×ny: 250).   

Español: El sol septembrino mudará el membrillo. Sol de membrillo, sol de tabardillo. 

Sol que madura el membrillo, no te dé en el colodrillo. Lloréns: 161. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2042)                         ؽَب٭خ ٥ٺى اٹ٦وة رْوة ٽً ثزْوٌڀ                                              

©es×fa ´alà el-´arab, tišrab mayy b-tišr÷n 

lástima   PRP   ART-árabe.M.PL  beber-3PL.PRES   agua.M   PRP-octubre.M  

[449]          Qué lástima de los árabes que beben el agua en octubre (noviembre) 

 

El origen de este refrán se debe a un hombre iraní que vino un día para visitar los 

lugares santos en Iraq. Quiso primero visitar la tumba del Imán ´Al÷, en la ciudad de 

Naŷaf, a unos 166 kilómetros al sur de Bagdad. Antes de llegar a dicha ciudad, pasó por 
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el río Éufrates que se conoce por su agua pura, y cuando bebió del agua del río, dijo la 

frase (el refrán). Se dice del agua pura.       

 

Uso: Ya no se usa. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.   

Español: Agua corriente, tómala en su fuente. M.K 1.715. 
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3.7. Estaciones del año  

3.7.1. El invierno 

 

 

 (Tikr÷tī 41)                                         أثقٸ ٽڀ ٹٍٺخ اٹْزبء                                                         

Abjel min lēlat aš-šita‟ 

más.tacaño  PRP   noche.F    ART-invierno.M 

[450]                                   Más tacaño que noche de invierno 

 

Algunas veces necesitamos cosas que, por culpa del frío y de la lluvia, no podemos salir 

de casa para traerlas. Aquí se compara la noche de invierno con el mezquino. Se aplica a 

la persona mezquina.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase (Alýsī: 

5). 

Tipo: Local.    

Español: En corral de casa mezquina, ni canta el gallo ni cacarea gallina. Cobos: 486.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 45)                                        أثوك ٽڀ ٹٍبٹً اٹْزب                                                           

Abred min ley×li eš-šita 

más.frío   PRP    noche.F.PL   ART-invierno.M 

[451]                                   Más frío que las noches de invierno 

 

Se aplica al frío de invierno.  

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente parecido, pero en vez de usar 

"las noches" para reflejar el frío de invierno, se usa "el barro": اثوك ٽڀ ٍٝڀ اٹْزب, Más frío 

que el barro de invierno (Lub×ny: 5).   

Español: El frío abate al león. Por San Antón (17 de enero), cada uno en su rincón. 

M.K 25.276 y 25.292. 

Enero y febrero hinchan el granero con su hielo y su aguacero. Cobos: 185. 

Enero frío y heladero. Cantera y Sevilla: 10. 

 

 

 

ٽو ثٺٍٺخ اٹْزب                                                     ٺگأ٤ٍٙ ٽڀ ا                                  (Tikr÷tī 416) 

AÅiya´ min el-gumar b-lēlat eš-šita 

más.oculto   PRP    ART-luna.M   PRP-noche.F    ART-invierno.M 

[452]                         Más oculto que la luna en una noche de invierno  

 

Porque las noches de invierno suelen estar encapotadas, de modo que no se puede ver 

claramente la luna. Se dice de los asuntos ambiguos.      
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Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: أ٤ٍٙ ٽڀ ٱپو اٹْزبء  , AÅiy´a 

min qamar aš-šita‟, Más escondido que la luna de invierno (Mayd×nī 2245), (Zamajšar÷ 

917).  

Tipo: Local.   

Español: Luna de enero no tiene aparecero. Cantera y Sevilla: 11. 

   

 

 

 (Tikr÷tī 435)                                                                أٝڈٷ ٽڀ ٹٍبٹً اٹْزبء                              

AÐwal min ley×li aš-šita‟ 

más.largo  PRP   noche.F.PL   ART-invierno.M 

[453]                               Más largo que las noches del invierno 

 

Porque las noches de invierno son más largas que las noches de las otras estaciones del 

año. Se refiere a quien espera mucho tiempo y desespera tras no conseguir nada.  

  

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase (Alýsī: 

14). 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido: ىډ ٹٍبٹى اٹْزب  

 Zayy lay×li eš-šita Ðaw÷la w-barda, Como las noches de invierno, largas y ,ٝڈٹٍخ ڇثبهكح

frías (Taymýr 1525). Y en Palestina existe otro refrán parecido: ٍبٹً اٹْزبأٝڈٷ ٽڀ ٹ , AÐwal 

min ley×l÷ eš-šita, Más largo que las noches de invierno (Lub×ny: 69).     

Español: Quien espera, desespera. R.M: 405. 

Quien espera, desespera; y quien viene, nunca llega .M.K 23.022. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 476)                                                               أ٩ٺى ٽڀ اٹضٺظ ثبٹْزب                                

Aġlà min e£-£aliŷ b-š-šita 

más.caro   PRP   ART-hielo.M    PRP-ART-invierno.M 

[454]                                    Más caro que el hielo en invierno 

 

Es uno de los refranes irónicos que se burla de las cosas baratas, porque en Iraq no se 

consume el hielo en invierno. Se dice de las cosas baratas.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.    

Tipo: Local. 

 

 

 (Tikr÷tī 1105)                                                                        أځٮٖٸ اٹ٬ٍٖ ٽڀ اٹْزب                 

Infu½al e½-½ēf min eš-šita 

separarse-3SG.PRET    ART-verano.M   PRP    ART-inverno.M 

[455]                                     Se separó el verano del invierno 
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Se dice este refrán cuando dos socios trabajan juntos, y luego se separan por cualquier 

motivo. Hace referencia a la despedida entre dos socios y también cuando llega a 

saberse una verdad.      

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local. 

 

 

    

 (Tikr÷tī 1212)                               ثبٹْزب رل٭ً ڇثبٹ٬ٍٖ رچٮً                                                     

B-š-šita tdef÷, we-b-½-½ēf thaf÷ 

PRP-ART-invierno.M   dar.calor-3SG.PRES   CONJ    PRP-ART-invierno.M   dar.aire-3SG.PRES 

[456]                         En invierno me da calor y en verano me da aire 

    

Preguntaron a un campesino que tenía una larga barba: ¿Qué beneficio tiene esta barba? 

Respondió: En invierno me da calor y en verano me da aire. Así, dicha frase se convirtió 

en un refrán que hace referencia a la justificación de la existencia de algo que parece 

inútil, pero es beneficioso.       

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.     

Español: La oveja mea oro, por el lomo echa el hilo, por las tetas el sirgo, y por el 

cuelo, el trigo. Cobos: 424. 

 

   

 

 (Tikr÷tī 2125)                        ؽٺڈح ٹپخ اٹؾجبٌت ٹٍٺخ ّزب ڇاٹوعٸ ٩بٌت                                            

©ilwa lamat el-¬ab×yeb lēlat šita we-r-reŷil ġ×yeb 

dulce  tertulia.F    ART-amiga.F.PL  noche.F   invierno.M  CONJ   ART-marido.M  ausente   

[457]    Dulce la tertulia de las amigas en noche de invierno y el marido ausente  

 

Significa que "la tertulia entre mujeres durante las noches de invierno es interesante, 

porque es el tiempo adecuado para hablar mucho, especialmente si coincide esto con la 

ausencia de sus maridos". Hace referencia a la tertulia de mujeres.        

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.     

Español: Las gallinas de Fajardo, que se dejaban la comida por la conversación. Cobos: 

497. 

La buena conversación y compañía, quiebra el día. Cien damas en un corral, todo es un 

cantar. M.K 13.474 y 43.561. 
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 (Tikr÷tī 2474)                                                           مثبځخ اٹْزب ڇٌڀ ٽب رغً رٺيگ                       

®ub×net eš-šita, wen m× tiŷi telzeg 

mosca.F   ART-invierno.M   donde  venir-3SG.PRES   quedarse-3SG.PRES 

[458]                        La mosca de invierno, por donde viene se queda 

 

"Se compara el huésped pesado con la mosca de invierno, porque esta mosca se queda 

mucho tiempo en el mismo sitio". Se dice del huésped pesado.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Túnez encontramos el siguiente refrán parecido con la diferencia 

de cambiar "invierno" a "otoño": ٵ٬ٍ مثبځخ اٹقو٬ٌ, K÷f ²ub×net el-jer÷f, Como la mosca de 

otoño. (H×dī, 1977: 95).  

Español: El huésped y el pez, días tres, y mal huelen si más es. R.M: 159.  

Huéspedes y peces, al segundo día hieden. M.K 31.588.  

Huésped y huevo, hasta de tres días son los buenos. Cobos: 492. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2579)                                   هؽٺخ اٹْزبء ڇاٹ٬ٍٖ                                                         

Ri¬lat aš-šita‟ wa-½-½ēf 

viaje.F     ART-invierno.M   CONJ    ART-verano.M 

[459]                                    El viaje del invierno y del verano 

 

El origen del refrán se atribuye a Hišām b. ´Abd Mun×f, el abuelo del Profeta 

Mu¬ammad. Este hombre se encargó de la administración de los temas comerciales 

relativos a las caravanas comerciales de La Meca. "Para difundir el comercio entre las 

tribus árabes en la Península Arábiga, Hišām b. ´Abd Mun×f propuso que debían 

hacerse dos viajes al año, uno en invierno, en dirección a Yemen, y otro en verano, con 

destino a Siria. Los comerciantes de La Meca viajaban todos los años en dirección a 

ambos países para mercadear. Se utiliza este refrán para hacer alusión a quienes están 

acostumbrados a viajar.  

 

Uso: Poco frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán viene de la Sura de Los 

coraixíes, versículo 1 y 2: لاٌلا٫ ٱوٌِ اٌلا٭چټ هؽٺخ اٹْزبء ڇاٹ٬ٍٖ, Li-÷l×fi qurayšīn ÷l×fi-him                                      

ri¬lat aš-šita‟ wa-½-½ēf, Por el pacto de los coraixíes, pacto relativo a la caravana de 

invierno y la de verano. 

Tipo: Local.  

Español: Quien va y vuelve, buen viaje hace. M.K 63.306. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2897)                                           اٹْزب ّلح                                                                

                                                             Eš-šita šidda 

ART-invierno.M   severidad.F 

[460]                                              El invierno es severo  

 

Se considera el invierno como una estación no deseada, por el frío y por las necesidades 

que requiere dicha estación, como la ropa y la calefacción; por lo tanto los pobres dicen 
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que "el invierno es severo". Hace referencia al frío de invierno y a los gastos necesarios 

durante esta estación.          

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto:  

 

  (Dabb×ġ: 231)                                        اٹْزب ّلي                                                                

Eš-šita šidd÷ 

ART-invierno.M   severidad.F 

El invierno es severo 

 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: اٹ٬ٍٖ ٵ٬ٍ ڇاٹْزب ّلح, 

E½-½ēf kēf we-š-šita šidda, El verano es alegría y el invierno es severidad (Lub×ny: 475).   

Español: Un mes ante y otro después de Navidad, es invierno de verdad. Ocho de 

invierno y cuatro de infierno. M.K 34.368 y 34.383.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 2898)                        ّزً ثپٖو ڇهث٤ ثبٹْبٻ ر٦ٍِ أٹ٬ ٥بٻ                                             

Šat÷ b-Ma½er wa-rabu´ b-š-Š×m, ta´÷š alif-´×m 

pasar.invierno-2SG.IMP   PRP-Egipto  CONJ    pasar.primavera-2SG.IMP   PRP-Damasco  

vivir-2SG.PRES   mil  año.F.PL 

[461]      Pasa el invierno en Egipto y la primavera en Damasco, mil años vivirás 

 

El invierno en Egipto no es muy duro; todo lo contrario, las temperaturas son suaves y 

no bajan demasiado. Lo mismo ocurre con la primavera en Siria, que dura más de dos 

meses y se caracteriza por un tiempo muy bueno. El refrán aconseja a los viajeros que 

visiten ambos lugares en la estación más adecuada. Se utiliza como un consejo para que 

los viajeros viajen a los destinos con mejor tiempo.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral. 

   

En Mosul el refrán tiene un cambio léxico, en vez de decir "vivir mil años", se dice 

"vivir cien años". También el registro del refrán se convierte de culto en coloquial: 

 

  (Dabb×ġ: 230)                    ّزً ثپٖو ڇهث٤ ثبٹْبٻ ر٦ٍِ ٽٍذ ٥بٻ                                               

Šat÷ b-Ma½er we-rabu´ b-š-Š×m, it´÷š mit ´×m 

pasar.invierno-2SG.IMP    PRP-Egipto  CONJ    pasar.primavera-2SG.IMP   PRP-Damasco  

vivir-2SG.PRES  cien  año.F.PL 

Pasa el invierno en Egipto y la primavera en Damasco, cien años vivirás 

 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido y tiene forma 

más breve: ّزً ثپٖو ڇهث٤ ثبٹْبٻ, Šatī b-Ma½er we-rabu´ b-š-Š×m, Pasa el invierno en 

Egipto y la primavera en Damasco (Lub×ny: 437). 
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 (Tikr÷tī 3136)                                ٕقڈځخ ثلاُ ٌٚپچب ٹٺْزب                                                     

¼jýna bel×š, yeÅum-ha l-š-šita 

fiebre.F   gratis   guardar-3SG.PRES-NT    PRP-ART-invierno.M 

[462]                               Fiebre gratis, la guarda para el invierno 

  

Significa que "al tacaño le gusta todo lo que sea gratis, incluso la fiebre que prefiere 

tenerla siempre en invierno para no gastar nada en calefacción". Se dice de quien le 

gusta tener todo gratis.    

  

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.       

Español: Lo que a cobro no sabe, es dulce como jarabe. Lo que no sabe a cobre, agrada 

al rico y al pobre. M.K 28.557 y 28.564. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3621)                               ٥ٺى ڇعڄ اٹْزب ځج٤ٍ ٽلگڈگخ                                                     

´Ala waŷh eš-šita, inb÷´ medgýga 

PRP    cara.M    ART.invierno.M   vender-3PL.PRES   medgýga.F    

[463]                               De cara al invierno, medgýga vendemos 

 

Porque el dulce normalmente se vende más en invierno que en verano. Hay dulces que 

se venden solamente en invierno, como por ejemplo el-medgūga, que consiste en bolas 

pequeñas hechas de sésamo y dátil. El refrán significa que vendemos medgūga, aunque 

estamos en verano. Se dice de quien da promesas falsas.          

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.      

Español: De dicho al hecho hay gran trecho. Santillana: 87 

Quien todo lo promete, todo lo niega. M.K 52.623. 

No es lo mismo, prometer que cumplir. R.M: 330. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4985)                              ٽب ك٭بٳ ثبٹْزب ٌجوكٳ ثبٹ٬ٍٖ                                                    

M× def×-k b-š-šita, yeberd-k b-½-½ēf 

NT   dar.calor-2SG.PRET-2SG.PRON   PRP-ART-invierno.M   refrescar-2SG.PRES-2SG.PRON   

PRP.ART-verano.M 

[464]                     Lo que te dio calor en invierno, te refresca en verano 

 

Significa que "la cosa que te sirve en invierno, te servirá también en verano". Se dice de 

algo que tiene doble beneficio.     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.       
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Español: La oveja mea oro, por el lomo echa el hilo, por las tetas el sirgo, y por el 

cuelo, el trigo. Cobos: 424. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5435)                                 ٽضٸ ځچبه اٹْزب ٽبٹڄ أٽبٿ                                                       

Mi£il nah×r eš-šita, m×l-h am×n 

como  día.M    ART-invierno.M   NEG-tener-3SG.PRES   seguro.M 

[465]                              Como días de invierno, no te puedes fiar 

      

Porque el día en invierno, aunque está soleado, se pone encapotado rápidamente. Se 

dice del hombre infiel.     

  

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Egipto existe otro refán parecido: ىي ځچبه اٹْزب ٽبٹڈُ اٽبٿ , Zayy 

nah×r eš-šita, ma-lýš am×n, Como los días de invierno, no te puedes fiar (Taymýr 1547).     

Español: Ni creas en invierno claro, ni en verano nublado. Cobos: 239. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5906)                                                         اٹڂبه ٭بٵچخ اٹْزبء                                        

An-n×r f×kihat aš-šita‟ 

ART-fuego.F   fruta.F    ART-invierno.M 

[466]                                    El fuego es la fruta del invierno 

 

Porque en invierno la calefacción es imprescindible, especialmente cuando hace mucho 

frío. Hace referencia a la importancia de la calefacción en invierno.      

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase (al-

Abšihī, Al-MustaÐraf fī kulli fann mustaÞraf, 265).  

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: اٹڂبه ٭بٵچخ اٹْزب, En-

n×r f×kihat eš-šita, El fuego es la fruta del invierno (Lub×ny: 822).      

Español: En invierno, la mejor sal de la comida es el fuego. M.K 34.393. 

 

 

 

  (Tikr÷tī 5907)                           اٹڂبه ٭بٵچخ اٹْزب ڇاٹٍپٍٖلگ ٌٖٞٺً                                             

En-n×r f×kihat eš-šita, we-l-me-ye½adig ye½Ðili 

ART-fuego.F  fruta.F   ART-invierno.M   CONJ   ART-NEG.creer-3SG.PRES   acercarse-

3SG.PRES 

[467]           El fuego es la fruta del invierno; y quien no cree, que se acerque 

 

Similar al [466], al que completa con un segundo hemistiquio. Su origen se remonta a 

un beduino que preparaba una fogata en un camino muy transitado, con la intención de 

engañar y robar a quienes pasaban por él. Este beduino repetía reiteradamente la frase 

"el fuego es la fruta del invierno; quien no lo crea, que se acerque", cuando veía a 

alguien acercarse al fuego, para, posteriormente, robarle todo el dinero que llevaba 
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encima. Fue de este modo cómo esta frase se convirtió en un refrán que se aplica a 

quienes intentan poner una trampa. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán: ٭بٵچخ اٹْزبءاٹڂبه   , En-n×r 

f×kihat eš-šita, El fuego es la fruta del invierno (al-Abšihī, Al-MustaÐraf fī kulli fann 

mustaÞraf, 265).  

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: اٹڂبه ٭بٵچخ اٹْزب, En-

n×r f×kihat eš-šita, El fuego es la fruta del invierno (Lub×ny: 822).                                                       

Español: Soltar la mosca entre la miel. Cobos: 625.   

Donde hay latas, hay embudos. R.M: 137. 

 

 

 

  (Dabb×ġ: 74)                                    اٹْزب ّزب ڇاٹ٬ٍٖ ٬ٍٙ                                                    

Eš-šita šita, we-½-½ēf Åēf 

ART-invierno.M   invierno.M  CONJ   ART-verano.M   huésped.M 

[468]                          El invierno es invierno y el verano es huésped  

 

Significa que "el invierno es duro, por lo tanto a mucha gente, especialmente en Iraq, no 

le gusta esta estación, en cambio el verano se compara con el huésped que no se queda 

mucho tiempo cuando visita a sus parientes y sus amigos". Se dice de la preferencia del 

verano al invierno.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.            

Español: Veraneando, se va el tiempo volando. M.K 63.000. 

Paseo en verano, del codo a la mano. Cantera y Sevilla: 119. 

 

 

 

  (Dabb×ġ: 230)                                                                    ّزب اٹْزب ٌب ٽڀ ٥جبرٴ ٕڈ٫             

Šeta eš-šita y× men ´ab×t-k min ½ýf 

hibernar-3SG.PRET     ART-invierno.M   VOC   quien   manto.F-2SG.POSS   lana.M 

[469]                    A quien tiene manto de lana, prepárate para el invierno 

  

Significa que "el invierno ya entró y debe prepararse para esta estación, como por 

ejemplo, comprando ropa de lana para protegerse del frío". Hace referencia a la 

preparación para el invierno.     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.           

Español: Cuando hay uvas e higos, adereza tus vestidos. Lloréns: 140. 
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  (Dabb×ġ: 230)                                رْزً ڇ٬ٍٕ ثَٞؼ ڇاؽل                                                     

Tšat÷ wa-½ayif b-saÐi¬ w×¬id 

pasar.invierno-2SG.PRES   CONJ    pasar.verano-2SG.PRES   PRP-azotea.M    mismo 

[470]                      Pasas el invierno y el verano en una misma azotea 

 

Los iraquíes tienen la costumbre de dormir, en verano, en las azoteas de sus casas, ya 

que en dicho país existe un mayor número de casas que de pisos. Como la mayoría de 

las familias son numerosas, aprovechan las azoteas, situadas en lo alto de las casas, para 

dormirse en ellas. Por otro lado, en invierno lo lógico es dormir en el interior de las 

casas. Dormir en verano y en invierno en el mismo lugar sería algo extraño. El refrán 

hace alusión a las contradicciones. 

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: ٬ٍٕ ڇّزبء ثَٞؼ ڇاؽل  , ¼ēf wa-

šita‟ b-saÐ¬ w×¬id,  Invierno y verano en una misma azotea (Alýsī: 74). 

Tipo: Compartido. En Siria existe otro refrán parecido: ً٥ٺى أٍٞڈػ ڇاؽل ثڂ٬ٍٖ ڇثڂْز , B-

n½ayef we-b-nšatī ´alà isÐō¬ w×¬id, Pasamos el invierno y el verano en una misma 

azotea (Aswad I: 61). Y en Palestina existe otro refrán: ّزب ڇ٬ٍٕ ٥ٺى ٍٞؼ ڇاؽل, Šita we-

½ēf ´alà saÐi¬ w×¬id, Invierno y verano en una misma azotea (Lub×ny: 437).   

Español: ¿Quieres que en concejo, hagan de ti cuenta? Contradice a tú a cualquiera. 

M.K 32.607. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 465)                                  ڇؽٸ اٹْزً ٽب ٌڂغٌ                                                         

Wa¬al eš-šit÷ m× yenaŷis 

barro.M   ART-invierno.M   NEG   ensuciar-3SG.PRES 

[471]                                     El barro del invierno no ensucia 

 

Quiere decir: "cuando el vil intenta hacer daño a los demás, no hay que hacer caso a sus 

tonterías". Aconseja que no haga caso al vil.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.          

Español: A quien de mí mal diga, mándale una higa; y a quien diga peor, dos. No hay 

mayor desprecio que el no hacer aprecio. M.K 17.205 y 17.221. 

Tinto en laña. Cobos: 627. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 532)                                          ثڂٴ اٹْزب                                                                

Banak eš-šita 

ponerse.severo-3SG.PRES   ART-invierno.M 

[472]                                         El invierno se pone severo  

 

Se dice cuando aprieta el frío en invierno.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.  
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Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.           

Español: De Santa Catalina, la nieve se avecina. Cobos: 235. 

Del Niño en adelante, frío y hambre. R.M: 116.  

De los Santos a Navidad, es invierno de verdad. M.K  34.369. 

 

 

 

ثبٹْزبگ هگٹجٌ اٹپو                                   (Dabb×ġ: 574) 

Libes el-mragrag b-š-šita  

ponerse-3SG.PRET   ART-ligero   PRP-ART-invierno.M 

[473]                                      Se puso ropa ligera en invierno 

 

Quiere decir que "se puso una ropa no adecuada en pleno invierno". Se dice de quien 

hace algo en contra de lo normal y lógico.      

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.           

Español: Bolsa de baldrés y ropa del revés, quien la compra necio es. M.K 19.265. 

(Baldrés es piel de oveja curtida y adelgazada). 

Lo tal dispuesto no guarda parentesco. M.K 19.224. 

 

 

 

 (Dulayšī 1069)                        اٹْزب ٌجً ٕپٍٸ ڇاٹ٬ٍٖ ٽ٦ٴ ٥ٺپڄ                                               

Eš-šita yab÷ ½amil we-½-½ēf me´×k ´ilm-h 

ART-invierno.M   necesitar-3SG.PRES   bolsa.M   CONJ    ART-verano.M   PRP-2SG.PRON  

saber.INF-NT 

[474]             El invierno necesita una bolsa de dinero, el verano ya lo sabes 

 

Significa que "en invierno hace falta tener dinero para cubrir las necesidades, y en 

verano no hace falta gastar lo mismo". Se aplica a los gastos necesarios durante las 

estaciones del año, especialmente en invierno.       

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.           

Español: Ni en invierno sin capa, ni en verano sin calabaza. Cantera y Sevilla: 119. 

 

 

 

 (Dulayšī 1115)                                  ّچڈح اٹ٦غبٌي ثبٹْزب                                                         

Šahwat el-´iŷ×yz b-š-šita 

antojo.F   ART-vieja.F.PL   PRP-ART-invierno.M 

[475]                                    El antojo de las viejas en invierno 

 

Quiere decir que "las peticiones de las viejas son insignificantes, como pedir algo que 

no existe en invierno". Se dice de la petición inoportuna.      
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido, sólo se añade la 

palabra "melón": ثٍٞـ: ّچڈح اٹ٦غڈى ثأفو اٹْزب , Šahwat el-´aŷýz b-×jer eš-šita: baÐīj, El 

antojo de la vieja a finales de invierno: melón (Lub×ny: 449).       

Español: Es más fácil enderezar un cuerno que enderezar a un viejo. Los viejos son 

codiciosos y maliciosos. M.K 62.559 y 62.564. 
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3.7.2. La primavera 

 

 

 

 

ٽوح ڇهث٤ٍ ڇٽڈد ٽبٵڈگ                                                                                          (Tikr÷tī 4417) 

Gamra we-rab÷´ we-mōt m×ku 

luna.F   CONJ    primavera.M   CONJ   muerte.M   NEG-haber-3SG.PRES 

[476]                                Luna con primavera, y no hay muerte 

 

Preguntaron a un beduino: ¿Qué deseas? Él siempre decía la misma respuesta: "Luna, 

primavera y que no haya muerte". Se aplica a la imposibilidad.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.    

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.          

Español: Pedir muelas al gallo. Cobos: 621. 

Quien pide pepinos invernales, no está en sus cabales. Pedir peces sin espinas es pedir 

gollerías. M.K 32.445 y 32.448. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4498)                                   لا رْزوي كاثخ ثبٹوث٤ٍ                                                         

L× tištri d×ba b-r-rab÷´ 

NEG   comprar-2SG.PRES    bestia.F    PRP-ART-primavera.M 

[477]                                No compres una bestia en primavera 

 

Significa que "la bestia en primavera tiene mucha comida, porque hay muchas hierbas 

en el prado, por lo tanto se pone gorda, y así no se sabe si está sana o enferma". Hace 

referencia a la compra de algo potencialmente malo.        

 

Uso: Poco frecuente.    

Registro y fuente: Culto y oral.   

Tipo: Local.          

Español: Si el bueno fuera barato, ¿quién compraría lo malo? M.K 12.012. 

 

 

 (Tikr÷tī 5548)                                ٽٞو اٹوث٤ٍ ٽضٸ اٹجٲبٷ اٹٍج٤ٍ                                                    

MuÐar ar-rab÷´ mi£il el-baqq×l el-yab÷´ 

lluvia.F.PL    ART-primavera.M   como   ART-frutero.M    ART-vender-3SG.PRES 

[478]                    La lluvia de primavera es como la venta del frutero 

 

Se compara "la cosa que se va pronto con las lluvias de primavera, que no duran mucho 

tiempo". Hace referencia a las lluvias de primavera.    

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán viene del árabe culto:  ٽٞو

 MaÐar ar-rab÷´ k-ġaÅab al-´×šiq, Lluvia de primavera es como la ira ,اٹوث٤ٍ ٵ٪ٚت اٹ٦بّٰ

del enamorado (Mayd×nī 2724).  
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Tipo: Local.        

Español: Lluvia de primavera, verano en sequera. Cantera y Sevilla: 117. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 6163)                                                                         څټ ٵڂخ ٵٺٍلي ٭ٖٸ ثچبه                

Ham kena klidi fa½il bah×r 

volver-3SG.PRES    ART-primavera.M  otra  vez.F 

[479]                                     Ha vuelto la primavera otra vez 

 

Es uno de los refranes turcos que se sigue usando hasta el día de hoy. Significa que "la 

primavera ha vuelto otra vez". Se refiere a quien muda una costumbre antigua que había 

dejado antes.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.          

Español: Viejo caballo no muda de paso. La torta que toma la mula todo el día dura. 

Cobos: 361 y 367. 

Difícil cosa es dejar lo acostumbrado. Antigua costumbre nadie, la derrumbe. 

Costumbre mala, tarde o nunca es dejada. M.K13.897, 13.900 y 13.901. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 207)                             اٹوث٤ٍ ٹٺ٦ٍڀ ڇالإٮبهي ٹٺْټ                                                    

Er-rabī´ li-l-´ēn we-l-½f×rī l-š-šem 

ART-primavera.M   PRP-ART-ojo.F   CONJ   ART-otoño.M   PRP-ART-nariz.M 

[480]                        La primavera para el ojo y el otoño para la nariz 

 

Quiere decir que "los prados y las montañas en primavera son bonitas, de manera que a 

la gente gusta de verlos, mientras que el otoño puede notarse cuando cambian las 

temperaturas y se encapotan las nubes. Se dice de la diferencia entre primavera y otoño.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.           

Español: En primavera, la sangre corre ligera. Males otoñales, o largos o mortales. 

Cantera y Sevilla: 117 y 121. 

 

 

  

 (Dabb×ġ: 461)                              څڈا اٹوث٤ٍ ٌٲَپٸ الإٍج٤                                                       

Hawa er-rab÷´ yeqasmil el-i½eb÷´ 

aire.M     ART-primavera.M    cortar-3SG.PRES      ART-dedo.F.PL 

[481]                                  Aire de primavera, corta los dedos  

 

Porque algunas veces el viento de primavera es más frío que el de invierno, por lo tanto 

se dice que "el aire de primavera en Mosul corta los dedos". Se dice del tiempo en 

primavera. 
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.          

Español: Cuando el invierno primaverea, la primavera inviernea. Cantera y Sevilla: 

117.  

 

 

 

 (Dabb×ġ: 466)                                   ڇ٩لي ٽب ر٦پٸ ٩ج٤ٍ                                                         

Waġd÷ m× ti´mel ġabī´ 

flor.F    NEG   hacer-3SG.PRES   primavera.M 

[482]                                        Una flor no hace primavera 

 

Se dice de quien vive con escasez y pobreza, y también se aplica a que una acción sola 

no funda una costumbre.      

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Marruecos existe otro refrán parecido: ڇهكح ڇؽلح ٽب كٌو هث٤ٍ  , Warda 

wa¬da m× dd÷r rab÷´, Una flor no hace primavera (Quitout: 457). Y en Palestina existe 

otro refrán parecido: ڇهكح ٽب ثز٦پٸ هث٤ٍ, Warda ma b-ti´mil rabī´, Una flor no hace 

primavera (Lub×ny: 856).        

Español: Una golondrina no hace verano. Donoso Loero: 134.  

Ni un dedo hace mano, ni una golondrina verano. Junceda: 387. 

Una lluvia no hace invierno. Sevilla y Cantera, 984. 

 

 

 

  (Dabb×ġ: 561)                                         ٩ج٤ٍ ّجٴ                                                                

Ġab÷´  Šabak 

primavera.M   ART-Šabak.PL 

[483]                                            La primavera de Šabak 

 

Al igual que Bagdad se llama  كاه اٹَلاٻ , D×r as-Sal×m (Casa de la Paz), la ciudad de 

Mosul se llama أٻ اٹوث٦ٍٍڀ, Um ar-rabī´ēn (La madre de las dos primaveras); ello es 

debido a que la primavera, en esta ciudad, se caracteriza por ser larga, pues dura más de 

dos meses. Šabak es una etnia, diferente de la árabe y la kurda, que habita en muchos de 

los pueblos del este de Mosul, entre los que destaca Šaql×wa. En estos pueblos, desde el 

comienzo de la primavera hasta el final de la misma, la gente acostumbra a hacer 

muchas fiestas en su honor. Por ello, quien celebra algo de manera reiterada es 

comparado con los Šabak. Se utiliza este refrán para hacer alusión a los perezosos y a 

quienes están siempre de celebraciones. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.       

Español: Pueblo de muchas fiestas, holgazanería manifiesta. El hombre perezoso, en la 

fiesta es acucioso. M.K 24.689 y 49.649. 
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A la ruin oveja, la lana le pesca y al ruin pastor, el cayado y el zurrón. A raposo viviente 

no le amanece la gallina en el vientre Cobos: 415 y 474. 

 

 

 

 (Dulayšī 855)                                                                     اٹوث٤ٍ ٌَڈي اٹچلٹخ ٥ٮٍخ                  

Er-rab÷´ yesaw÷ el-hadla ´afiyya 

ART-primavera.M   igualar-3SG.PRES    ART-delgada.F   gorda.F 

[484]                    La primavera iguala la [bestia] delgada con la gorda 

 

Tiene el mismo comentario del refrán [477], pero el propósito es diferente. Hace 

referencia al aire saludable de primavera.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.   

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido: اٹوث٤ٍ ٦ٌلٷ  

 Er-rebī´ ye´adil el-me´awŷ×t, La primavera hace recto lo que no es recto ,اٹپ٦ڈعبد

(Lub×ny: 375).      

Español: En primavera, la sangre corre ligera. Cantera y Sevilla: 117. 

 

 

 

 (Dulayšī 856)                                              هث٤ٍ اٹڂٮٌ څڈاڅب                                                  

Rab÷´ an-nafis haw×-ha 

primavera.M   ART-alma.F   amor-3SG.POSS 

[485]                                    La primavera del alma es el amor 

 

Quiere decir que "la persona ama cuando quiere y esto no tiene nada que ver con su 

edad, por lo tanto, al viejo que ama le dicen que tiene alma de primavera". Hace 

referencia al amor, que no tiene leyes.      

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.    

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.          

Español: Árboles y amores, mientras tengan raíces, tendrán hojas y flores. M.K 3.838. 
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3.7.3. El verano  

 

 

 

 (Tikr÷tī 1303)                                ثوك اٹ٬ٍٖ أؽل ٽڀ اٹ٬ٍَ                                                     

Bard a½-½ēf, a¬add min as-sēf 

frío.M   ART-verano.M   más.afilado  PRP   ART-espada.M 

[486]                                Frío de verano, más afilado que la espada 

 

"Porque en verano sucede algunas veces, especialmente en el norte de Iraq, que hay 

noches frías, que se comparan aquí con la espada afilada". El refrán alude a la 

prevención del frío en algunas noches de verano.     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Compartido. En Marruecos existe otro refrán parecido: ٙوثخ ثبٹ٬ٍَ ڇلا ثوك اٹ٬ٍٖ  , 

¾erba b-es-sēf w-la berd e½-½ēf, Más vale golpe de espada que frío de verano (Quitout: 

442). Y en Palestina existe otro refrán (Lub×ny: 205) que tiene la misma forma del 

refrán iraquí tanto en su lectura como en su escritura.    

Español: Aunque estemos en estío, presérvate del frío. Cantera y Sevilla: 120. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3202)                                      اٹ٬ٍٖ أثڈ اٹٮٲٍو                                                           

A½-½ēf abý al-faq÷r 

ART-verano.M   padre.M   ART-pobre.M 

[487]                                      El verano es el padre del pobre  

 

Es uno de los refranes más utilizados para describir al verano. Según la creencia 

musulmana, los ángeles del cielo se alegran cuando el invierno llega a su fin, ya que 

―como ya hemos mencionado anteriormente― el invierno es muy severo, mientras que 

el verano es una alegría para los pobres. Es una estación en la que los necesitados no 

necesitan gastar tanto dinero como en invierno. Se aplica a la preferencia que se siente 

por el verano y a la alegría que sienten los necesitados cuando éste llega. 

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El refrán se atribuye a Ibn ´Abbas: اٹپلائٶخ ٹزٮوػ  أٿ

 ,‟×Inna al-mal×‟ika le-tafra¬ b-²eh×b aš-šit×‟ ra¬matan li-l-fuqr ,ثنڅبة اٹْزبء هؽپخ ٹٺٮٲواء

Ciertamente los ángeles se alegran con el termino del invierno, es una misericordia con 

los pobres (at-Tikr÷tī, 1981: 318). 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido: اٹ٬ٍٖ أثڈاٹٮٲوا, 

E½-½ēf abý el-fuqara, El verano es el padre de los pobres (Lub×ny: 475).    

Español: El sol es capa de los pobres. M.K 58.649. 

Con cualquier cosa va un pobre contento. Hombre pobre con poco se alegra y socorre; o 

compone. M.K 51.022 y 51.095. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3203)                                                                                                      اٹ٬ٍٖ ٬ٍٙ

A½-½ēf Åēf 
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  ART-verano.M    huésped.M 

[488]                                         El verano es un huésped 

 

"Con la llegada de un huésped, la familia se ponía alegre y lo trataba bien, lo mismo 

hacía la gente con el verano, especialmente los pobres, por lo tanto lo comparan con el 

huésped". Se dice de la preferencia del verano sobre las otras estaciones del año.         

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.          

Español: Veraneando, se va el tiempo volando. M.K 63.000. 

Paseo en verano, del codo a la mano. Cantera y Sevilla: 119. 

 

 

 

  (Tikr÷tī 3805)                                        ٩پبٽخ ٬ٍٕ                                                               

Ġam×ma ½ēf 

 nube.F    verano.M 

[489]                                                 Nubes de verano 

 

"Porque las nubes de verano no duran mucho tiempo, igual que las desgracias que no 

duran para siempre". Se dice de algo pasajero.    

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase (Alýsī: 

90). 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: ٍؾبثخ ٬ٍٕ ڇٽبهٱخ, 

Se¬×bt ½ēf we-m×rqa, Nubes de verano, y se despejan (Lub×ny: 419).      

Español: Ni creas en invierno claro, ni en verano nublado. M.K 34.348. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5703)                                                  ٽڀ ٍٕٮذ ٵٍٮذ                                                 

Min ½ayyafit kayyafit 

cuando   llegar.verano-3SG.PRES    ponerse.alegre-3SG.PRES 

[490]                                 Al llegar el verano, me pongo alegre  

   

Tiene el mismo sentido del refrán [487], porque a la gente en general, y al pobre en 

especial, le gusta el verano más que el invierno.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido:  ٵ٬ٍ ڇاٹْزب ّلحاٹ٬ٍٖ , 

E½-½ēf kēf we-š-šita šidda, El verano es alegría y el invierno es severidad (Lub×ny: 475).  

Español: Cuando la coruja canta, no se necesita manta. M.K 62.994. 

 

 

 (Dabb×ġ: 532)                                         ثڂٴ اٹ٬ٍٖ                                                               

Banak e½-½ēf 
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apretar-3SG.PRES    ART-verano.M 

[491]                                              El verano aprieta  

 

Significa que "el calor ya está apretando", y se dice este refrán en pleno verano, cuando 

aprieta el calor. Hace referencia al calor de verano.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.      

Español: El sol de verano, ablanda la cera y endurece el barro. En el verano, el sol lleva 

al viento de la mano. M.K 58.682 y 63.041. 

 

 

 

 (Dulayšī 1176)                           اٹٖڈٻ ثبٹ٬ٍٖ ٵبٹغچبك ثبٹ٬ٍَ                                                  

A½-½ōm b-½-½ēf  k-l-ŷih×d b-s-sēf 

ART-ayuno.M   PRP-ART-verano.M   como-ART-lucha.M   PRP-ART-espada.M 

[492]                        Ayunar en verano es como luchar con la espada 

 

El Ramadán cambia de fecha. En ocasiones llega en verano, mientras que en otras, lo 

hace en otras fechas del año. El por qué de este fenómeno radica en el calendario 

musulmán, o Hiŷri, que se basa en la rotación de la luna alrededor de la tierra, en el que 

los meses duran veintinueve días y medio. Así, cada año solar tiene doce o trece días 

más que el lunar o Hiŷri. Esto provoca que, año tras año, el Ramadán llegue en 

diferentes meses, pasando por todas las estaciones del año. Cuando coincide con el 

verano, se dice este refrán, pues coincide con el calor; esto significa que el ayuno se 

realiza desde la salida del sol hasta la puesta del mismo, y teniendo en cuenta que el día 

en verano es más largo que en invierno, se dice que "ayunar en verano es como luchar 

contra una espada". Este refrán es utilizado cuando el mes de Ramadán coincide con el 

verano.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

 

 

 

 (Dulayšī 1180)                           اٹ٬ٍٖ كهڇٌِ ڇاٹْزب ٍٺٞبٿ                                                    

E½-½ēf derw÷š we-š-šita sulÐ×n 

ART-verano.M   derviche.M    CONJ    ART-invierno.M   sultán.M  

[493]                             El verano es derviche y el inverno es sultán 

 

Tiene el mismo sentido del refrán [487], con la diferencia de existir una comparación 

entre verano e invierno respecto a las necesidades de cada una de dichas estaciones.     

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local. 
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3.7.4. El otoño 

 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 364)                            ٹٖٮبهي ٌڂ٪بكٹڈ ٵٌٍ اٹپب ٌڂْل                                                  

L-½fað÷ yenġadl-ý k÷s el-m× yenšad 

ART-otoño.M    necesitar-3SG.PRES    bolsa.M    que.NEG    cerrar-3SG.PRES.PAS 

[494]                       Al otoño le hace falta una bolsa que no se cierre 

 

Significa que "el otoño necesita una bolsa de dinero que no debe estar cerrada, porque 

los gastos y las necesidades en esta estación son como los del invierno". Se refiere a los 

gastos en otoño.      

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.     

Español: Otoño entrante, barriga tirante. Cantera y Sevilla: 121. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 461)                        څڈا اٹقو٬ٌ ٌَپټ ڇڅڈا اٹ٪ج٤ٍ ٌَپڀ                                               

Hawa el-jar÷f yesamem we-hawa el-ġab÷´ yesamen 

aire.M    ART-otoño.M   envenenar-3SG.PRES   CONJ   aire.M   ART-primavera.M   engordar-

3SG.PRES 

[495]                    Aire de otoño envenena y aire de primavera engorda 

             

Los vientos de la primavera son diferentes a los del otoño. Normalmente, en primavera 

los vientos no suelen dañar la salud. En cambio, en otoño el viento puede dañarla, ya 

que puede provocar, por ejemplo, enfermedades como la gripe, por lo que es comparado 

con el veneno. Se aplica a la diferencia existente entre los vientos de la primavera y los 

del otoño.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul y Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.          

Español: En primavera, la sangre corre ligera. Cantera y Sevilla: 117. 
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3.8. Meteorología 

  

Los refranes meteorológicos son el resultado de la observación cotidiana del clima por 

los hombres del campo, especialmente los pastores y labradores, que en contacto 

permanente con la naturaleza, inquirían una y otra vez al cielo, tratando de quitarle los 

secretos del clima; el estado del tiempo y su evolución probable que, favorable o no, va 

a condicionar sus actividades del laboreo de la tierra y el pastoreo, de los que va a 

depender su bienestar y, no pocas veces, su propia existencia. Estas experiencias al aire 

libre, repetidas a diario, fueron transmitiéndose generación tras generación, después de 

plasmarse por los viejos en forma de breves sentencias fáciles de aprender, retener y 

recordar. 

 

La vida sedentaria de los hombres del campo especialmente, como citamos arriba, los 

pastores y labradores, limitaba su campo de acción y, por ende, el de aplicación del 

refrán de este tipo, reduciéndolo a un lugar y su entorno, lo que justifica el ámbito 

reducido de estos refranes. Los refranes meteorológicos hacen referencia a un tiempo y 

un lugar determinados. Así, y basándose en este criterio, se ve que los refranes 

meteorológicos hacen referencia a dos parámetros: espacial, en un lugar dado, y 

temporal, en un tiempo o intervalo de tiempo determinado. En cuanto a la estructura 

más frecuente de todo tipo de enunciados sentenciosos (Calzacorta Elorza, 1999: 96), lo 

mismo que ocurre en español, lo podemos ver en el refranero iraquí respecto a la 

estructura de los refranes meteorológicos, que siguen preferentemente un preciso patrón 

que se puede resumir con la fórmula "Si A, entonces B". Cada refrán está formado por 

un claro antecedente en la primera parte y, en la segunda, una consecuencia. El refrán 

"Las lluvias de abril traen las flores de mayo" ilustra esta estructura común.      

 

 

 

 (Tikr÷tī 325)                                   أٍو٣ ٽڀ اٹجوٯ اٹقب٬ٝ                                                       

Asra´ min al-barq al-j×Ðif 

más.rápido   PRP    ART-relámpago.M   ART-rápido 

[496]                                        Más rápido que el relámpago  

 

Se compara "la persona, el animal y cualquier cosa que sea rápida con el relámpago". Se 

dice de la persona o de la cosa rápida.    

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: ٽڀ اٹجوٯ أٍو٣ , Asra´ min al-

barq, Más rápido que el relámpago (Mayd×nī 1904), (Zamajšar÷ 637).  

Tipo: Local.      

Español: Rápido como un rayo. Rápido como el viento. Rápido como una flecha.  

González 2005: 371.  

                                      

 

 

ٞخ ثَزٍڀ                                         ثڈعڈڅڂب ٽؾٺذ اٹَڂٍڀ ڇٕبهد اٹؾڂ                     (Tikr÷tī 1242) 

B-wŷýh-na me-¬elt es-sn÷n, we-½×ret el-¬inÐa b-st÷n 

PRP-cara.M.PL-3PL.POSS    NEG-llover-3SG.PRET   ART.año.PL  CONJ    ir-3SG.PRET    ART-

trigo.F   PRP-sesenta 

[497]               A nuestras caras, no llovió nunca, y el trigo va por sesenta 
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Quiere decir "cuando sembramos el trigo nunca llovió y así, por culpa de la sequía, se 

vende el trigo a precio bajo". Se aplica a la mala suerte.    

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.           

Español: Un huevo, y ese huero. Comer uva, pagar racimo. Nunca llueve a gusto de 

todos, aunque llueve de todos modos. Cobos: 138, 239 y 514. 

Una vez que la vieja quiso comer carnero, habían ahorcado al carnicero. Cuando tuve 

dientes, no tuve pan; y cuando tengo pan, no tengo dientes. M.K 59.454 y 59.456. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2606)                                         ه٥ٍل ثلا ٩ٍټ                                                              

Ri´÷d b-l× ġēm 

ralámpago.M   sin  lluvia.F.PL 

[498]                                              Relámpago sin lluvia  

 

En este refrán "se compara la ira con el relámpago, mientras la lluvia se compara con el 

castigo, y quiere decir que es ira sin castigo". El refrán se dice para meter miedo a los 

niños que hacen algo malo, pero sin castigarlos.                     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.          

Español: Mucho ruido y pocas nueces. Sevilla y Cantera, 663. 

 

 

 

گ اٹپٞو                                                          جٌٝٺ٦زڄ ثوا                                     (Tikr÷tī 3306) 

Æala´t-h bar×b÷g el-muÐer 

sacar-3SG.PRET-3SG.PRON    burbuja.F.PL    ART-lluvia.F.PL 

[499]                                     Lo sacó las burbujas de la lluvia 

 

El origen de este refrán "se atribuye a un hombre que se enamoró de su vecina, una 

mujer casada. Este hombre quería, a cualquier costa, casarse con ella, y como no podía 

por estar ella desposada, decidió matar a su marido. Un día, el enamorado le pidió al 

marido que le acompañara al campo; mientras paseaban en el mismo, empezó a llover 

muy fuerte. Con la intención de matarle, y viendo que no había nadie más en el campo, 

le dijo: Si te matara en este momento, ¿quien sería testigo? El marido le respondió: Las 

burbujas de la lluvia. El enamorado se rió y lo asesinó para poder casarse 

posteriormente con su viuda. Un tiempo después, el asesino logró casarse con la viuda 

de su víctima. Un día, mientras estaban merendando, empezó a llover muy fuerte y el 

asesino empezó a reírse a carcajadas. La mujer, sorprendida, le preguntó cuál era la 

causa de su risa. El marido se negó a responder. La mujer insistió mucho para que le 

contestara y, finalmente, el hombre confesó su crimen. Tras conocer la suerte de su 

primer marido, la mujer decidió vengarse, cosa que consiguió finalmente. El refrán hace 

referencia al crimen, que ―tarde o temprano― acaba por descubrirse. 
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.         

Español: Pecado de mucho bulto, no puede estar siempre oculto. M.K 49.229. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3634)                              ٥ٺټ ثلا ٥پٸ ٽضٸ ٩ٍټ ثلا ٽٞو                                                    

´Ilim b-l× ´amal ma£al ġēm b-l× maÐar 

sabuduría.M   sin   trabajo.M   como   nube.F.PL    sin  lluvia.F.PL 

[500]                                  Sabiduría sin trabajo, nubes sin lluvia  

   

Porque la sabiduría debe ser aprovechada para hacer el bien. Se dice de la sabiduría 

desaprovechada.    

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es (a£-¢a´ā´libī, 165):  ٥ٺټ ثلا ٥پٸ

 Ilim bi-lā ´amal ka-šaŷar bi-lā £amar, Sabiduría sin trabajo como árbol sin´ ,ٵْغو ثلا صپو

fruta.  

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: ٍؾبة ثلا  ٥بٹټ ثلا ٥پٸ

 :Alem b-la ´amal, se¬×b b-la maÐar, Sabio sin trabajo, nubes sin lluvia (Lub×ny´ ,ٽٞو

505).                                      

Español: Sabio sin haber, poco suele valer. Quien no sabe aprovecharse de lo que sabe, 

poco sabe. M.K 56.941 y 56.952. 

  

 

 

 (Tikr÷tī 3816)                                                                   ٩ٍپخ ڇأځٲ٦ْذ                                 

Ġēma wa-inqaš´at 

nube.F     CONJ    depejarse-3SG.PRET 

[501]                                         Una nube, y ya se despejó 

 

Significa: "hubo una nube y se ha despejado". Algunas veces se dice también:  خٍؾبث 

٬ٍٕ, Sa¬×bet ½ēf, Nube de verano. Se aplica a las desgracias que no duran para siempre.    

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es:   ٍؾبثخ ٬ٍٕ ٥ڀ ٱٺٍٸ رٲ٤ْ

Sa¬×bet ½ayyifin ´an qal÷l taqša´, Nube de verano pronto se despejará (Ibn ´Abd Rabbih: 

Al-´Iqd al-farīd III, 240).  

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: ٩ٍپخ ڇٽبهٱخ, Ġēma 

we-m×rqa, Una nube, y se despejó (Lub×ny: 557).     

Español: Cielo aborregado, poco ha durado. Tormenta por la mañana, no quita jornada. 

Egea 487 y 2.883. 

No creas en invierno claro, ni en verano nublado. Cantera y Sevilla: 119. 

Después de la tempestad, viene la calma. Cantera y Sevilla Muñoz 2008, 972. 
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 (Tikr÷tī 4791)                                                                                                دگد ٩وگٹڈ ّو

Lō šarget ġarget 

COND   viento.este   llover-3SG.PRES 

[502]                               Si el viento viene del Este, llueve seguro 

 

Los campesinos iraquíes llaman a los vientos del este, šarŷī. Siempre coincide con estos 

vientos, especialmente en invierno, la caída de mucha lluvia, por lo tanto nació este 

refrán como observación del viento por estos campesinos. El refrán alude a la 

posibilidad de llover tras los vientos del este.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.          

Español: Nordeste duro, vendaval seguro. Tanto viento como haga, tanta agua. Egea  

2.122 y 2.841. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4812)                                                                                ٹڈ ٝٺ٤ اٹَچٍٸ لا ربٽڀ اٹٍَٸ   

Lō Ðila´ es-Sihēl, l× tamen es-sēl 

COND   aparecer-3SG.PRES   ART-canopea.M   NEG    fiar-2SG.PRES    ART-torrente.M 

[503]                             Si aparece la Canopea, en el torrente no fies 

 

Algunos campesinos en Iraq dependen de la vista de algunas estrellas para pronosticar 

la caída de lluvias. La Canopea es una de aquellas estrellas, que al verla, se cree que 

lloverá pronto. Hace referencia a la posibilidad de llover.  

 

Uso: Ya no se usa. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: ٝٺ٤ ٍچٍٸ لا ربٽڀ  ڈٹ 

 Lō Ðila´ Sihēl la t‟men es-sēl, Si aparece la Canopea, en el torrente no fies ,اٹٍَٸ

(Lub×ny: 693).      

Español: Gran calma, señal de agua. Si la luna el cuerno ha perdido, no lo encuentra 

hasta después que llovido. Egea 1.481y 2.653. 

 

 

 

 (Tikrītī 4822)                                         ٹڈ٩وثذ كهثذ                                                            

Lō ġerubat, darubat 

COND   viento.oeste   tiempo.bueno 

[504]                          Si el viento viene del Oeste, buen tiempo hará 

 

Los campesinos llaman a los vientos del oeste el-ġarbī. Con estos vientos los 

campesinos pronostican el despeje de nubes. Se dice como un pronóstico del despeje de 

las nubes.    

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.          
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Español: Aire de arriba, buen sol a mediodía. Norte veo al mediodía, señal del sol al 

otro día. Egea 210 y 2.133. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4966)                                     ٽب ر٪ٍټ الا رٖؾى                                                            

M× tðayyim ila ti½¬à 

NEG   nublar-3SG.PRES   hasta  despejarse-3SG.PRES 

[505]                                    Cielo nublado, se despejará luego  

 

En los refranes y en el lenguaje literario árabe, sea clásico o popular, se comparan las 

desgracias con las nubes, así el refrán quiere decir: "aunque duren mucho las nubes, al 

final sale el sol". Se dice de las desgracias que no duran para siempre.   

 

Uso: Frecuente.    

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.          

Español: No hay nublado que dure un año. No hay tempestad que mucho dure. Egea 

2.075 y 2.090. 

Cielo aborregado, poco ha durado. Cobos: 234. 

 

 

 

الا ٽڀ اهٗ ثبثٸ٥غبعخٽب رٶت                            (Tikr÷tī 4969) 

M× tkub ´aŷ×ŷa ila min arÅ B×bel 

NEG   hacer-3SG.PRES   nube de polvo.F   sino  PRP    tierra.F   Babilonia   

[506]                         Cualquier nube de arena, viene de Babilonia 

 

En este refrán las tempestades de arena se refieren a los hechos malos. Se dice de quien 

pretende hacer el mal.     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El refrán se basa en el texto coránico de la Sura 

La vaca, versículo 102: اٹڂبً اٹَؾو ڇ ٽب اځيٷ ٥ٺى اٹپٺٶٍڀ ثجبثٸ څبهڇد ڇٽبهڇد ٦ٌٺپڈٿ , 

Yu´allimýna n-n×s as-si¬ir wa-mā unzila ´alà al-malakayni bi-B×bila Hārýta wa-Mārýta, 

Enseñando a los hombres la magia y lo que se había revelado a los dos ángeles, Harut y 

Marut, en Babel (El Corán, ed. y trad. J. Cortés, 1984: 92).  

Tipo: Local.     

Español: Cuando el pecho está lleno de hiel, no puede la boca escupir miel. Mala 

hierba nunca muere. González: 235 y 236. 

Cuando hace viento, hace mal tiempo. M.K 63.542. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5200)                                                                                     اٹپجٺٸ ٽٍقب٫ ٽڀ اٹپٞو    

El-mbalel me-yej×f min el-muÐer 

ART-mojado.M   NEG-temer-3SG.PRES    PRP   ART-lluvia.F.PL 

[507]                                       El mojado no teme la lluvia 
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Porque la persona (el mojado) que tiene experiencia en los asuntos de la vida, no tendrá 

miedo cuando afronta un problema, ya que sabe cómo solucionalo. Se dice de quien está 

acostumbrado a afrontar el peligro y a solucionar sus problemas sin ayuda de los demás.     

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹپجٺٸ لا ٌقب٫ ٽڀ اٹپٞو  , Al-

mubalal l× yej×f min al-maÐar, El mojado no teme la lluvia (Alýsī: 127).  

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido:  اٹپجٺڈٷ ٽب ثٍقب٫

 El-meblýl ma b-yej×f min zaj el-maÐar, El mojado no teme de la abundancia ,ٽڀ ىؿ اٹپٞو

de la lluvia (Lub×ny: 737).    

Español: La experiencia es gran maestro. Quien da el primero, da con miedo; quien da 

el segundo, da con gusto. M.K 23.656 y 23.730. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5386)                                          ٽضٸ ٱڈً ٱيػ ٍج٤ أٹڈاٿ                                             

Ma£al qaws quza¬, sabi´ alw×n 

como   arco.M  iris   siete   color.F.PL 

[508]                                  Como el arco iris, tiene siete colores 

 

Se compara la persona que tiene muchas caras con el arco iris, que tiene más de un 

color. Se dice de la persona que tiene muchas caras.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.         

Español: Cara con dos haces. A hombre de dos caras, ni siquiera el habla. Con hombre 

de dos caras, ni dos palabras. M.K, 24.014,  24.022 y 24.042. 

Miel en las palabras, y hiel en el alma. Miel en la boca, hiel en el corazón. Cobos: 528. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5549)                                  اٹپٞو ٥ٺى ځب ً ڇځب ً                                                       

Al-maÐar ´alà  n×s wa-n×s 

ART-lluvia.F.PL   PRP   gente.F.PL   CONJ   gente.F.PL    

[509]                                      La lluvia, a gente sí y a otra no 

 

Quiere decir que "el dinero (la lluvia) lo tienen algunos, mientras otros no pueden 

tenerlo por ser pobres". Hace referencia a la diferencia entre ricos y pobres.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.         

Español: Para el rico cuando quiere; para el pobre cuando puede. El rico come cuando 

quiere; el pobre cuando pude. El rico hace lo que quiere, el pobre, lo que puede. M.K 

55.901, 55.902 y 55.903. 

Al rico más riqueza, y al pobre más pobreza. Fernández. 218. 
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 (Tikr÷tī 5551)                                       اٹپٞو ٽزَبڇي                                                              

Al-maÐar mutes×wī 

ART-lluvia.F.PL   igualado 

[510]                                             La lluvia cae por igual 

 

Quiere decir que "la lluvia cae por igual a todos", es lo contrario que hemos visto en el 

refrán anterior [509], pero aquí la lluvia se refiere a la muerte. Se aplica a la muerte que 

toca a todos.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.           

Español: El pobre y el cardenal, todos van por igual. La muerte todas las cosas iguala. 

M.K 42.342 y 42.360. 

De becerros y vacas, van pellejos a las plazas. Cobos. 317. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 6068)                                     څبٹ٪ٍټ عبة څبٹپٞو                                                          

Ha-l-ġēm ŷ×b ha-l-muÐer 

DEM-ART-nube.F   traer-3SG.PRET    DEM-ART-lluvia.F 

[511]                                       Esta nube trajo esta lluvia 

 

Se dice de la causa y el efecto.  

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.           

Español: De aquellos polvos vienen estos lodos. Fernández: 207.  

No hay efecto sin causa. No hay arroyo sin fuente. M.K  10.143 y 10.144. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 76)                                                                         كفٸ صٍواځٴ ٥بٹلاٻ    اٹ٪ٍټ هاٌؼ ٹٺْبٻ

El-ðēm r×yi¬ l-š-Š×m, dejil £ir×n-k ´a-d-d×m 

ART-nube.F.PL   ir-3PL.PART    PRP-ART-Š×m   meter-2SG.IMP    toro.M.PL-2SG.POSS   PRP-

ART-corral.M 

[512]                     Si las nubes van hacia Š×m, mete tus bueyes al corral 

 

Significa: "si las nubes se mueven hacia Siria (Š×m), es decir hacia el oeste, entonces 

hay que meter los animales en sus cuadras". Hace referencia a la posibilidad de lluvia.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.   

Tipo: Local.        

Español: Cielo aborregado, suelo mojado. Cielo borreguero, lluvia o fuerte viento. Si el 

buey se duerme, agua o nieve viene. Egea 489, 497  y 2.582. 
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 (Dabb×ð: 369)                                ٹپب ٌنڇة اٹضٺظ رجٍڀ الاڇٍبؿ                                                  

Lamma ye²ub a£-£alŷ, tubayyen al-aws×j 

cuando   derretirse-3SG.PRES    ART-nieve.M   verse-3SG.PRES    ART-suciedad.F.PL 

[513]                                Al derretirse la nieve, se ve lo sucio 

 

"Porque con la salida del sol tras nevar, se funden las nieves, y aparece lo que está 

debajo de estas nieves". Se dice de quien es aparentemente bueno, pero tarde o 

temporano se descubre su maldad.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Compartido. En Egipto existe otro refán parecido: ثٶوح ٌلڇة اٹزٺظ ڇ ٌجبٿ اٹپوط, Bukra 

yedýb et-talg we-yeb×n el-marŷ, Mañana se derretirá la nieve y se descubrirá el prado 

(Taymýr 816). Y en Palestina existe otro refrán parecido: ثٶوح ثٍنڇة اٹضٺظ ڇثٍجٍڀ اٹپوط, 

Bukra b-ye²ýb e£-£alŷ w-b-yebēn el-marŷ, Mañana se derretirá la nieve y se descubrirá 

el prado (Lub×ny: 221).         

Español: Quien abrojos siembra, espinas coge. Quien abrojos siembra, cosecha niega. 

Quien mal siembra, mal siega. Cobos: 38 y39. 

Donde fuego se hace, humo sale. Cual hicieres, tal habrás. Como harás, así habrás. M.K 

12.379, 12.381 y 12.382. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 385)                           ٽب كاٻ اٹڂٖواځً ٕبٌټ اٹجوك ٱبٌټ                                                  

M× d×m an-ne½r×nī ½×yyim, al-bard q×yyim 

mientras   ART-cristiano.M   ayunar-3SG.PART   ART-frío.M   caer-3SG.PART 

[514]                               Mientras el cristiano ayuna, caerá frío 

 

Mosul y Bagdad son las dos ciudades iraquíes donde viven la mayoría de los cristianos 

del país, aunque hay cristianos en casi todas las provincias. En Mosul, los cristianos 

tienen la costumbre de ayunar cuarenta días durante el invierno, coincidiendo con la 

Cuaresma. El refrán, que es utilizado por musulmanes, significa que "mientras el 

cristiano permanezca en ayunas, seguirá habiendo frío". Se utiliza para significar que el 

frío aún no ha terminado. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En el refranero palestino encontramos el siguiente parecido:  ث٢ٍٸ اٹجوك

 B-yeÞal el-berd q×yem ma d×m en-ne½r×nī ½×yem, Mientras el ,ٱبٌټ ٽبكاٻ اٹڂٖواځً ٕبٌټ

cristiano ayuna, caerá frío (Lub×ny: 245).          

Español: Hasta que se pasa San Juan (24 de junio), no te quites el gabán. Hasta San 

Pedro o San Juan (29 y 24 de junio), no te salgas al desván. Cantera y Sevilla: 64. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 424)                                                                                  ٽيځخ ڇ٭بٌزخ                     

Mezzna we-fāyyita 

nube.F  CONJ    ir-3SG.PRES 

[515]                                                  Nubes, y se van 

 



332 
 

Algunas veces se dice también: ٍؾبثخ ٬ٍٕ, Sa¬×bet ½ēf, Nubes de verano. Se dice de las 

nubes que no duran mucho tiempo.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٍؾبثخ ٬ٍٕ ٥ڀ ٱٺٍٸ رٲ٤ْ  , 

Sa¬×bet ½ēf ´an qal÷l taqša´, Nube de verano, pronto se despejará (´Abd Rabbih: Al-´Iqd 

al-farīd III, 240). 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: ٩ٍپخ ڇٽبهٱخ, Ġēma 

we-m×rqa, Una nube, y se despejó (Lub×ny: 557).        

Español: Cielo aborregado, poco ha durado. Tormenta por la mañana, no quita jornada. 

Egea 487 y 2.883. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 458)                               څنٌٴ اٹپ٨ٞ عبثذ څبٹڈؽٸ                                                      

He-²÷k el-meÐeġ ŷ×bet hel-wa¬al 

DEM   ART-lluvia.F.PL   traer-3SG.PRET    DEM-ART-fango.M 

[516]                                        Esta lluvia trajo este fango  

 

Se dice de la causa y el efecto.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.             

Español: De aquellos polvos vienen estos lodos. Fernández: 207.  

No hay efecto sin causa. No hay arroyo sin fuente. M.K  10.143 y 10.144. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 458)                          څوة ٽڀ اٹجقخ ڇٱ٤ رؾذ اٹپي٩ٍت                                               

Herab min el-baja, weqa´ ta¬t el-mezð÷b 

huir-3SG.PRET    PRP   ART-lluvia.F  caer-3SG.PRET   ADV   ART-canalón.M 

[517]                           Huyó de la lluvia y cayó debajo del canalón 

 

Hace referencia a quien se salva de una desgracia y cae en otra peor.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido: ٽڀ اٹپٞو ٱ٦ل  و٭ 

 Fer min el-maÐar, qa´ad ta¬t el-mizr×b, Huyó de la lluvia y se sentó debajo ,رؾذ اٹپيهاة

del canalón (Burckhardt, 474). En Marruecos existe otro refrán parecido: څوة ٽڀ اٹؾٮوح  

 :Hreb men el-¬efra t×¬ f-el-b÷r, Huyó de la fosa y cayó en el pozo (Quitout ,ٝبػ ٭بٹجٍو

239).       

Español: Huir del fuego para caer en las brasas. Sevilla y Cantera, 486. 

Huyendo del toro cayó en el arroyo. Cobos: 324.  

Salir de Málaga y entrar en Malangón. Vergara Martín: 292. 

Salir de Guatemala y entrar en Guatepeor. Sevilla y Cantera, 932.  

Tras lo peor suele venir lo más peor. Tras un dolor, otro mayor. M.K 16.853 y 16.854.  
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 (Dabb×ġ: 461)                              اٹچڈا ٥بٹً ڇاٹْ٪ٸ ٥بٹزبٹً                                                      

El-hawa ´×lī, we-š-šuġul ´at-t×lī 

ART-aire.M   fuerte   CONJ    ART-trabajo.M    PRP-ART-espera 

[518]                                  El aire fuerte, y el trabajo a la espera 

 

Quiere decir que "lo que se debe hacer ya está hecho, y hay que esperar el fruto del 

trabajo hecho". Se dice de quien espera el resultado de un trabajo hecho. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.             

Español: No tarde quien viene, si quien espera paciencia tiene. Para bien gozar, mucho 

esperar. M.K 22.999 y 23.013. 

Dar tiempo al tiempo es buen advertimiento. R.M: 104. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 484)                                       ٌزڂٲ٤ ٱجٸ اٹپ٨ٞ                                                           

Yetnaqa´ qabil el-muÐeġ 

mojarse-3SG.PRES    antes   ART-lluvia.F.PL 

[519]                                           Se moja antes de llover 

 

Porque la persona que tiene miedo siempre imagina que le va a suceder algo malo. Se 

dice de quien tiene miedo de cualquier peligro y prepara los medios necesarios para 

evitarlo.    

  

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.             

Español: Ponerse la venda antes de que salga el grano. González 2005: 320.  

 

 

 (Dabb×ð: 562)                                                                                                       ٩ٍپذ اٹلځٍب

Ġēmat ad-dunya 

encapotarse-3SG.PRET    ART-cielo.F 

[520]                                          El cielo se ha encapotado 

 

Significa: "estuvo alegre hace poco, y se puso muy serio rápidamente". Se dice de quien 

se pone serio rápidamente tras estar alegre.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.   

       

 

هٳ                اٹجوٌٴ ثبڇ٣ ٹ٦ٍڈٿ صڈأما ثوٳ                             (Dulayšī 63) 

I²a brek el-brēk, bawi´ l-´ayýn £ōr-k 
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COND    relampaguear-3SG.PRES    ART-relámpago.M   fijarse-2SG.IMP   PRP-ojo.F.PL   

toro.M-2SG.POSS 

[521]                 Cuando el relámpago relampaguea, fíjate en los ojos de tu toro 

  

Quiere decir que "con el relámpago en el cielo, debes fijarte bien en los ojos de tu toro, 

para asegurarte de que es en realidad tu bestia y no otra cosa". El origen del refrán se 

atribuye a "dos amigos que caminaban por el desierto durante una noche de invierno. El 

cielo estaba encapotado y, a causa de los relámpagos y de la lluvia, no podían ver con 

claridad. Mientras andaban, vieron a un animal grande, que imaginaron era un fuerte 

toro. Ambos se alegraron, y uno de ellos sacó una cuerda que tenía y ató con ella al 

animal por el cuello. Creyeron que habían conseguido un toro enorme que les daría de 

comer durante un mes. Sin embargo, cuando uno de ellos se acercó al animal, pudo ver, 

con la luz de un relámpago, que no se trataba de un toro, sino de un león. El hombre se 

quedó helado y cuando su amigo le preguntó el motivo de su miedo, le contesto: Con el 

relámpago en el cielo, fíjate en los ojos del toro”. Este refrán se utiliza para hacer 

referencia a quien se sorprende de las cosas, pues no puede distinguir las buenas de las 

malas; también se dice de quien no sabe distinguir un buen amigo de uno malo.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.        

Español: Hay hombres que no distinguen lo que es aceite de lo que es pringue. Una 

cosa es ver, y otra cosa es mirar. M.K 19.324 y 19.337. 

Todo árbol es madera; pero el pino no es carba. Cobos: 171. 

 

 

 

 (Dulayšī 139)                                           أٝٺت ٽٞو                                                               

UÐlub maÐar 

pedir-2SG.IMP    lluvia.F.PL 

[522]                                                      Pide lluvia 

 

Quiere decir que "lo primero que se debe hacer es rezar pidiendo lluvia, porque es fácil 

hacer esta oración". En este sentido hay que citar que existe un tipo de oración que se 

llama: ٕلاح الاٍزَٲبء, ¼al×t al-istisq×‟, La oración de petición de lluvia, que se reza 

solamente en época de sequía. Entonces realizar esta oración es fácil, pero la caída de 

lluvias es difícil. Se dice de quien desea conseguir algo difícil, y también de quien 

espera la generosidad de un mezquino. 

  

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Culto y oral.   

Tipo: Local.             

Español: Quien espera lana del asno, es tan asno como el asno. Cobos: 407. 

Pedir peras al olmo. M.K 32.447. 

 

 

 

ٍلڃ ڇأٍزوٌؼ                                               , اٹجبة اٹزغٍٴ ٽڂڄ هٌؼ                          (Dulayšī 270) 

El-b×b elli tiŷ÷-k min-h r÷¬, sidd-h we-istr÷¬ 
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ART-puerta.F   ART-venir-3SG.PRES-2SG.PRON   PRP-NT    viento.M   cerrar-2SG.IMP-NT   

CONJ   descansar-2SG.IMP  

[523]                La puerta de la que te viene el viento, ciérrala y toma aliento 

 

Se dice como una forma de prevenir el daño de los demás.   

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido:  اٹجبة اٹٺى ٌغً ٹٴ

 El-b×b elli yeg÷ l-ek min-o er-r÷¬, sidd-o we-istir÷¬, Puerta de dónde ,ٽڂڄ اٹوٌؼ ٍلڃ ڇاٍزوٌؼ

te viene el viento, ciérrala y toma aliento (Taymýr 730). Y en Palestina encontramos 

otro refrán parecido, sólo en vez de "puerta", se usa "ventana": ٍلڅب : ٝبٱخ ثٍغٍٴ ٽڂچب اٹوٌؼ

 Æ×qa b-yeŷī-k min-ha er-rī¬: sidd-ha w-istirī¬, La ventana de la que te viene el ,ڇأٍزوٌؼ

viento, ciérrala y toma aliento (Lub×ny: 485).     

Español: Corriente entre dos puertas, sepultura abierta. M.K 63.751. 

 

 

  

ثبهػ ځلح                                                            روٌل ٽڀ                                       (Dulayšī 360) 

Tr÷d min bāri¬ nida 

pedir-2SG.PRES    PRP    viento.seco.M   rocío.M 

[524]                                        Pides rocío del viento seco  

  

"Bāri¬" es el nombre de un viento que viene a Basora en mitad de junio y a principios 

de julio, y se caracteriza por su sequedad. Significa que resulta imposible pedir el rocío 

de un viento seco como el de bāri¬. Se dice de quien espera la generosidad de un 

mezquino y también de quien pide lo imposible.      

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.        

Español: Quien espera lana del asno, es tan asno como el asno. Cobos: 407. 

Pedir peras al olmo. M.K 32.447. 
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3.9. Consejos 

 

 

 

 

ثٸ ٽب رل٭٦چب ثپوكيجگٖجخ گأك٭٦چب                              (Tikr÷tī 228) 

Idfa´-ha b-gu½ba gabul m× tidfa´-ha b-merd÷ 

empujar-2SG.IMP-NT    PRP-paja.F   antes  que  empujar-3SG.PRES-NT   PRP-palo.M  

[525]        Empújalo con una paja, antes de que tengas que empujarlo con un palo 

 

Quiere decir que "si tienes un problema y tienes que solucionarlo rápidamente, hazlo 

incluso con una paja, porque el problema aún no es grave; sin embargo, cuando no 

solucionas el problema a tiempo y lo dejas crecer, necesitarás un palo más grande que te 

costará más manejar para poder solucionarlo, si es que aún puedes hacerlo", ya que el 

problema es demasiado grande. Hace referencia a que los problemas han de 

solucionarse con celeridad y eficacia.  

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: أك٭٦چب ثقْجخ ٱجٸ أٿ رل٭٦چب  

 Idfa´-ha b-ješeba qabla an tedfa´-ha b-merdī, Empújalo con una paja, antes que ,ثپوكي

tengas que empujarlo con un palo (Alýsī: 8).  

Tipo: Local.              

Español: Más vale evitar que tener que curar. Mejor es evitar que remediar. M.K 

23.380 y 23.381. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 349)                                   أُ عبثٴ ٥بٹَٺً رلڇٍڄ                                                       

Eš ŷ×b-k ´as-sell÷ itdýs-h 

que  venir-2SG.PRET    ART-espina.M.PL   pisar-2SG.PRES-3SG.PRON 

[526]                         Lo que te venga, a cuenta de la espina, písalo 

 

Da a entender que "no se deben pisar las espinas ni tocarlas con mano". Se aconseja 

para no meterse en problemas.     

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Más vale evitar que tener que curar. Mejor es evitar que remediar. M.K 

23.380 y 23.381. 

 

  

 

 (Tikr÷tī 1357)                                        ث٦لٳ ثبٹٞڈٹخ                                                               

B´ad-k b-Ð-Ðōla 

todavía-COP-2SG.PRES    PRP-ART-cuadra.F 

[527]                                        Todavía estás en la cuadra 
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El origen de este refrán "se atribuye a un hombre que se llamaba Burro. Se cuenta que 

había una pareja que no tenía hijos. Cada vez que tenían uno, moría al poco tiempo. La 

pareja prometió que si les volvía a nacer un hijo, le llamarían Burro. Cuando nació su 

hijo le llamaron Burro para evitar el mal ojo. Con el paso del tiempo, el niño creció y se 

convirtió en un hombre. El hombre llamado Burro decidió casarse. Cuando contrajo 

matrimonio, a su mujer le disgustaba su nombre e insistió en que el marido se lo 

cambiara. El hombre, ante la insistencia de su mujer, decidió cambiarse de nombre. 

Invitó a todos los hombres del pueblo para que asistieran y cenaran con ellos, que luego 

serían los testigos de su cambio de nombre. El hombre pidió a los invitados que le 

ayudaran a buscar un nombre nuevo. Los invitados le propusieron llamarse Mulo. 

Entonces, corrió hacia su mujer para comunicarle el nuevo nombre. La mujer, enfadada, 

le dijo: Todavía estás en la cuadra". El refrán se aplica a quien es aconsejado para 

cambiar su mal carácter, pero no lo hace.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.       

Español: Quien nace lechón, muere cochino. Sevilla y Cantera, 893.  

Quien nació asno no morirá caballo. Quien nace burro, morirá rebuznando. Cobos: 407. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1481)                         ثٍو اٹزْوة ٽڂڄ ٽً لا رنة ثٍڄ ؽغو                                              

B÷r et-tišrab min-h mayy, l× t²ib bī-h ¬aŷar 

pozo.M    ART-beber-2SG.PRES   PRP-3SG.PRON   agua.M  NEG   tirar-2SG.PRES   PRP-

3SG.PRON    piedra.F.PL  

[528]                             No tires piedras al pozo del que bebas 

 

Porque "no debes hacer daño a quien te hizo un favor". Se refiere a evitar el hacer daño 

a quien ofrece un favor o de quien obtienes beneficio.      

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: لا رجٸ ٭ً ٱٺٍت ٱل ّوثذ ٽڂڄ, 

L× tebil fi qulayb šaribte min-h, No mees en el pozo del que bebiste (Mayd×nī 3492), 

(Zamajšar÷ 868), (´Askar÷ II, 418). 

Tipo: Compartido. En el refranero egipcio encontramos el siguiente refrán parecido:  ثٍو

ٍڄ ؽغورْوة ٽڂڄ ٽب روٽٍِ ٭ , B÷r tešrab menn-o ma term÷š f÷-h ¬agar, No tires piedras al 

pozo del que bebas (Taymýr 847). En Siria existe otro refrán parecido:  اٹجٍو اٹٺً اثزْوة

 El-b÷r elli ib-tišrab min-h l× tzit f÷-h haŷar, Al pozo del que bebes, no ,ٽڂڄ لا ريد ٭ٍڄ ؽغو

arrojes piedras (Aswad II: 101). Y en Palestina existe otro refrán:  لا رْوة ٽڀ ثٍو ڇروٽً ٭ٍڄ

 L× tišrab min bīr we-tirm-ī fī-h ¬aŷar, No bebas del pozo en el que tires piedras ,ؽغو

(Lub×ny: 669).          

Español: Al árbol que te da sombra, para bien lo nombra. R.M: 43. 

A quien te hizo beneficio, está siempre propicio. M.K 28.524 y 28.527.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 1537)                           اٹزجڀ أثٍٚڄ ٭ٚخ ڇإٮوڃ مڅت                                                    

At-tibin abiyyaÅ-h fuÅÅa we-a½far-h ²ahab 

ART-forraje.M    blanco-3SG.POSS    plata.F  CONJ    amarillo-3SG.POSS  oro.M  
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[529]                       Lo blanco del forraje es plata, y lo amarillo es oro 

 

Los campesinos iraquíes, durante el tiempo de cosecha, preparan un sitio dentro del 

corral para guardar el forraje sobrante, lo que se da sólo cuando la cosecha ha sido 

buena. Al forraje de esta época lo llaman "plata", ya que es muy barato, abundante y de 

buena calidad, aunque su color sea verde. Cuando hay una mala cosecha, los 

campesinos sacan el forraje guardado, al que denominan "oro" por dos motivos: 

primero, porque el forraje ―al llevar tanto tiempo guardado― adquiere un color 

amarillo. Segundo, porque dicho forraje, aunque es de mala calidad, es caro ―de ahí lo 

de "oro"― y no suele haber suficiente en el mercado por la mala cosecha que reduce la 

cantidad de forraje. Los que tienen vacas y otros animales que se alimentan con forraje 

están obligados a comprarlo a cualquier precio por su escasez. Se utiliza como consejo 

para no desechar las cosas baratas. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.       

Español: Lo barato es caro, y lo caro es barato. Lo barato es caro, cuando no es 

necesario M.K 6.341y 6.342. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4400)                                                                 لا رڈًٕ ؽؤٌ    گٺڄ  هفٍٔ ٹڄ لا رج٤ٍگ

G×l-h la tb÷´ rijī½, g×l-h la twa½i ¬ar÷½ 

decir-3SG.PRET-3SG.PRON    NEG    vender-2SG.PRES   barato  decir-3SG.PRET-3SG.PRON   

NEG    aconsejar-2SG.PRES   codicioso.M 

[530]           Le dijo: No vendas barato; contestó: no aconsejes a un codicioso 

 

El origen de este refrán se remonta a una interesante historia. "Se cuenta que el Sultán 

de Bagdad salió un día en compañía de su visir, ambos disfrazados para que nadie los 

pudiera reconocer. Al pasar por el campo, vieron a un anciano con un collar alrededor 

del cuello, arando la tierra con su toro. El Sultán, que no conocía al anciano, comenzó a 

preguntarle: 

 

-¿De dónde has traído el collar? 

El anciano respondió:  

-El me lo dio. (Refiriéndose al toro). 

El Sultán le volvió a preguntar:  

-¿Por qué no has sembrado a tiempo?  

Respondió:  

-Sembré y la gente lo consiguió. 

-Y, ¿has ahorrado algo de tu trabajo?  

Respondió: 

- De los treinta y dos no quedó nada. 

-Y, ¿cómo está tu lejano?  

Respondió: 

- Mi lejano está cerca. 

-Y, ¿cómo están los dos?  

Respondió: 

- Los dos llegaron a ser tres. 
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-Y, ¿cómo está la familia?  

Respondió:  

-La familia ya se ha separado. 

Le preguntó:  

-El avestruz pone al año doce huevos; si se pudren dos de los huevos y el resto no, 

¿cuántos quedan?  

Respondió: 

- Ninguno. 

-Y si se pudren diez de los doce huevos, ¿cuántos quedan? 

Respondió: 

- Doce huevos.  

El Sultán le dijo finalmente: 

- No vendas barato. 

- Respondió:  

-No aconsejes a un codicioso.  

 

Cuando el sultán terminó de hacer sus preguntas, el visir estaba sorprendido porque no 

había entendido nada. Entonces el Sultán le dijo al visir: 

-¿Has entendido algo de lo que ha ocurrido entre el campesino anciano y yo? Respondió 

el visir:  

-Nada.  

Entonces el Sultán le dijo a su ministro:  

-Si no me cuentas lo que ha pasado entre el campesino y yo, te echaré del ministerio.  

Así pues, el visir llevó una bolsa pequeña llena de dinero y monedas de oro al anciano 

para que le contara todo lo que había sucedido. El anciano campesino le dijo: 

-En cuanto a la primera pregunta: ¿de dónde has traído este collar?, le respondí que lo 

había conseguido a cambio del trabajo que había hecho en el campo con la ayuda del 

toro. Con respecto a la segunda pregunta: ¿por qué no has sembrado a tiempo?, el 

Sultán quería decir que por qué no me había casado a tiempo, le respondí que me había 

casado pero que tan sólo tenía hijas hembras y ningún hijo varón. En cuanto a la 

pregunta: ¿has ahorrado algo de tu trabajo? Le respondí: De los treinta y dos no quedó 

nada, es decir, que de mis treinta y dos dientes ya no quedaba ninguno. Con relación a 

la pregunta: ¿cómo está tu lejano?, le respondí: mi lejano está cerca. Con eso quise decir 

que no puedo ver las cosas lejanas, ya que no puedo ver bien. En cuanto a la pregunta: 

¿cómo están los dos?, le respondí: los dos llegaron a ser tres, esto es, que ahora tengo 

tres piernas, porque, como puedes ver, utilizo bastón. Con respecto a la pregunta: ¿cómo 

está la familia?, estaba haciendo referencia a mis dientes, yo respondí: se han caído 

todos. En cuanto a la pregunta del avestruz que al año pone doce huevos, si dos de ellos 

se pudren y el resto de los huevos no, estaba diciéndome que el año está formado por 

doce meses, si resulta que en dos de ellos no llueve ―marzo y abril― ¿cómo están el 

resto de los meses?, yo le respondí que todo el año sería malo. En cuanto a la pregunta, 

si se pudren diez de los doce, ¿cuántos quedan?, yo respondí: doce huevos, esto es, si 

todos los meses fueran malos menos dos, marzo y abril, que serían buenos, le respondí 

que quedarían doce meses, porque el año entero sería bueno gracias a la lluvia de esos 

dos meses. Finalmente me recomendó que no vendiera barato, es decir, que si viniera el 

visir a pagarme dinero para que le diera las respuestas, que no le vendiera las respuestas 

baratas. El visir volvió al día siguiente para llevarle más dinero al anciano”. El refrán 

hace referencia a los consejos que se dan para ser cuidadosos.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora. 
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Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: أّزوي هفٍٔ ٽب ر٦ل ؽؤٌ  , 

Ištari rajīs, ma ta´id ¬ar÷½, Compra barato, no aconsejes a un codicioso (az-Zaggalī 402).  

Tipo: Compartido. En el refranero egipcio encontramos otro refrán semejante: ٽب رج٦ِ  

 ;Ma tbi´-š rj÷½, q×l ma twa½÷-š ¬ar÷½, No vendas barato ,هفٍٔ ٱبٷ ٽب رڈٍِٕ ؽؤٌ

contestó: No aconsejes a un codicioso (Taymýr 2590). Y en Palestina existe otro refrán 

parecido: لا رڈًٕ ؽؤٌ: لا رج٤ٍ هفٍٔ ٱبٷ: ٱبٷ ٹڄ , Q×l leh: la tbī´ rijī½, q×l: la twa½ī ¬arī½, Le 

dijo: No vendas barato; contestó: No aconsejes a un codicioso (Lub×ny: 589).  

 

 

      

 (Dabb×ġ: 62)                                الاهٗ ٱڈٌخ ڇاٹَپبء ٥بٹٍخ                                                     

Al-arÅ qawiyya wa-s-sam×‟ ´×liyya 

ART-tierra.F   fuerte.F   CONJ    ART-cielo.F   alta.F 

[531]                                        Tierra fuerte y cielos altos 

 

Quiere decir que "el labrador solo no puede arar su tierra; necesita la ayuda de su 

familia, porque el hecho de arar, sembrar, trillar y cosechar, precisa la colaboración de 

otros. Así, trabajar en la tierra sin recibir ayuda es como querer alcanzar el cielo". Se 

dice como consejo para no pedir lo imposible.      

  

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Al asno no pidas lana. Perdices en campo raso. Cobos: 376 y 621. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 128)                              ثبٹ٪لا ثَزبٿ ڇثبٹوفٔ ؽپبٻ                                                    

Bi-l-ðala bust×n, wa b-r-ruju½ ¬am×m 

PRP-ART-carestía   huerta.M    CONJ    PRP-ART-baratura   paloma.F.PL 

[532]                            En carestía, huerta, y en baratura, palomas 

 

Quiere decir que "si tienes una buena cosecha, y la vendes a buen precio, lo que 

deberías hacer es comprar palomas para disfrutar y pasar un buen tiempo con la 

ganadería”. Se trata de un refrán que aconseja realizar el trabajo con ganas para que 

cuando se tenga dinero, se pueda realizar otro tipo de trabajo que no necesite de mucho 

esfuerzo para ser realizado, que además de ser un buen trabajo, sea también un buen 

negocio: la ganadería. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.   

 

 

 (Dabb×ð: 132)                                                              رلثٍو ڇٹڈ ثبٹپبي اٹٶضٍو                           

Tedb÷r we-law b-l-mayy el-ka£÷r 

ahorro.M    aun   PRP-ART-agua.M   ART-abundante.M  

[533]                                    Ahorrar, aun con agua abundante 
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Quien quiere ahorrar tiene que empezar ahorrando lo que está disponible en mucha 

cantidad, como por ejemplo el agua del río. Se dice como consejo para ahorrar, aunque 

sea en algo que aparentemente está disponible de forma gratuita.    

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Gota a gota, se llena la bota. Ochavo a ochavo, se juntan un ducado. Sevilla y 

Cantera, 466 y 769. 

Guardar para mañana, que vendrá la mañana y habrá agua. Guardar que halles. Guarda 

y ten, y te vendrán a ver. M.K 1.838, 1.842 y 1.843. 

Quien guarda, halla. Fernández: 122. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 351)                             لا رقب٫ الا ٽڀ اٹپبي اٹچبكي                                                     

L× tj×f ila min el-mayy el-h×dī 

NEG   temer-2SG.PRES   sino   PRP   ART-agua.M   ART-mansa.M 

[534]                                      No temas, sino al agua mansa 

 

Porque no debe tener mucha confianza en la persona o la situación que tiene una buena 

apariencia. Se dice como un consejo para tener cuidado de las personas que 

aparentemente son buenas. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido:  ٽب رقب٫ الا ٽڀ

 :Ma tj×f ila min el-mayya er-r×kda, No temas, sino al agua mansa (Lub×ny ,اٹپٍخ اٹواٵلح

716).  

Español: Dios me libre del agua mansa; que la corriente, ella pasa. R.M: 134.  

En río quedo, no metas tu dedo. R. M: 192. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 391)                                                                                             ٽً اٹجٍو ثبٹزلثٍو    

Mayy el-b÷r b-t-tedb÷r 

agua.M   ART-pozo.M   PRP-ART-mesura.M 

[535]                               El agua del pozo [se bebe] con mesura 

  

Aconseja ahorrar en el uso del agua o cualquier otra cosa, y no derrocharla, porque 

aquello que no se consume, siempre se guarda para otra cosa. Se refiere al ahorro.      

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En el refranero de Egipto encontramos el siguiente refrán parecido: 

 In kunt ´a-l-b÷r i½rif b-tadb÷r, Si estás en el pozo, gasta con ,اٿ ٵڂذ ٣ اٹجٍو إو٫ ثزلثٍو

mesura (Taymýr 656). Y en Palestina existe otro refrán parecido: اٹپٍخ ٣ اٹجٍو ثلڅب رلثٍو, 

El-mayya ´a-l-bīr bed-ha tedbīr, El agua del pozo necesita mesura (Lub×ny: 815).            
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Español: Gota a gota, se llena la bota. Ochavo a ochavo, se juntan un ducado. Sevilla y 

Cantera, 466 y 769. 

Muchos arroyos forman los ríos. Donoso Loero: 39.  

Guardar para mañana, que vendrá la mañana y habrá agua. M.K 1.838. 

Quien guarda, halla. Fernández: 122. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 392)                                                                                       اٹپبي اٹغبهي ٽب ٌزڂغٌ

El-mayy el-ŷ×rī, m× yetnaŷes 

ART-agua.M    ART-corriente.M   NEG   ensuciarse-3SG.PRES 

[536]                                      El agua corriente no se ensucia 

 

Hace referencia a las personas buenas a las que no les importan las críticas de otros, y 

aconseja que no se haga caso a los malos.       

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Agua que corre nunca mal coge. Correas: 16.  

Piedra movediza, no la cubre moho. Santillana: 232. 
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3.10. Varios 

 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1411)                                     ثذ اٹٮلاػ ٽب روربػ                                                         

Bit el-fell×¬, m× tirt×¬ 

hija.F    ART-campesino.M   NEG   descansar-3SG.PRES 

[537]                               La hija del campesino, nunca descansa 

 

Los hijos del campesino ayudan siempre a su padre en distintas labores agrícolas. La 

hija, por ejemplo, hace muchas cosas antes de casarse, y cuando se case, también tendrá 

otra vida dura, especialmente si se casa con otro campesino. Se dice de quien no tiene 

suerte, aunque cambie de vida.     

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Toda criatura nace con su ventura. El que nacido para trapo, nunca a ser 

toalla. M.K 24.417 y 24.428. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1559)                                رنثٸ اٹڈهكح ڇهٌؾزچب ثٍچب                                                       

Ti²bel el-warda we-ri¬at-ha b÷-ha 

morir-3SG.PRES    ART-flor.F   CONJ    olor.F-3SG.POSS   PRP-3SG.PRON 

[538]                                          Muere la flor con su olor  

 

Porque las personas buenas son como las flores que siguen dando buen olor, aunque 

sufren mucho de las condiciones de la vida dura. Se aplica a la persona buena.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido:  أٿ كثٸ اٹڈهك هٌؾزڄ

 In dibil el-ward r÷¬t-o f÷-h, Muere la flor con su olor (Taymýr 578). Y en Palestina ,٭ٍڄ

encontramos otro refrán parecido: ٽب مثٸ اٹڈهك ثز٢ٸ هٌؾزڄ ٭ٍڄ  ٸٵ  , Koll ma ²ibil el-ward b-

tÞal rī¬t-h fī-h, Cuando la flor muera, mantiene su olor (Lub×ny: 644).              

Español: Todo se ha de acabar, sino el bien obrar. M.K 7.523. 

 

 

 

ځٞبهرڄ ٝٺ٤ ؽپل ٽٞٺڈة                                                   گ ٭ڈ                                (Tikr÷tī 3941) 

Fōg nÐ×rt-h Ðila´ ©amad maÐlýb 

además   vigilancia.F-3SG.POSS   salir-3SG.PRET    ©amad   endeudado 

[539]                    Además de haber vigilado, ©amad acabó endeudado 

 

©amad es un nombre propio, muy utilizado por los campesinos iraquíes, especialmente 

en el sur de Iraq. El origen de este refrán "se atribuye a un campesino que se llamaba 

©amad. Este campesino era un hombre necio. Un día, decidió asociarse con otro 
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campesino que era muy astuto. Entre los dos compraron una gran cantidad de trigo. 

©amad decidió vigilar el trigo hasta que fuera vendido, ya que tenía miedo de que fuera 

robado. El otro campesino era el encargado de vender el trigo y repartir las ganancias 

entre los dos; ©amad tenía derecho a una mayor parte de las ganancias porque había 

sido él quien había estado vigilando el trigo todos los días. Al vender el trigo y dividir 

las ganancias, ©amad lo perdió todo, ya que, según su socio, el trigo no se había 

vendido a bueno precio, sino a un precio muy bajo. De esta manera, ©amad, en lugar de 

obtener beneficios, perdió tanto las ganancias como el tiempo invertido en la vigilancia 

del trigo. El refrán se utiliza para hacer alusión a quien lo pierde todo.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.          

Español: Ir por lana y volver trasquilado. Junceda: 298. 

  

 

 

 (Tikr÷tī 4088)                              ٵٸ ؽواٽً ر٦جبٿ الا ؽواٽً الاثٸ                                                 

Kull ¬ar×mī ta´b×n, ila ¬ar×mī el-ibil 

cada   ladrón.M   fatigado.M   menos   ladrón.M   ART-besia.F.PL 

[540]                  Todos los ladrones se fatigan, menos el ladrón de bestias 

 

Significa que "cualquier ladrón se fatiga cuando roba una casa, porque tiene que buscar 

una entrada para la casa, y tiene que subir y saltar, pero al ladrón de bestias, 

especialmente al que roba un caballo, como nos explica el refrán, le resulta fácil robar el 

caballo, ya que al montarle se va rápido sin que pueda ser alcanzado. Se dice del robo 

fácil.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

            

 

 (Tikr÷tī 4682)                                      ٹٺٍٞو ڇٽب ٱَټ الله                                                          

L-Ð-Ðayīr wa-m× qasam All×h 

PRP-ART-pájaro.M   CONJ   distribuir-3SG.PRET   Dios  

[541]                               Para el pájaro, y lo que Dios distribuyó  

 

"Cuando el labrador comienza a sembrar tras la arada dice esta frase, porque el pájaro 

que está volando comerá algo de la cosecha". Se aplica al bien que todo el mundo 

disfruta.    

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.          

Español: Cuando el sol sale, para todos sale. Campos-Barella, 3172.  
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 (Tikr÷tī 5694)                            ٽڀ اٹْڈٳ ڇهك ڇٽڀ اٹڈهك ّڈٳ                                                   

Min aš-šawk warid, wa-min al-warid šawk 

PRP    ART-espina.M.PL   flor.F.PL   CONJ    ART-flor.F.PL  espina.M.PL 

[542]                          De las espinas, flores, y de las flores, espinas 

 

En el refranero de cualquier cultura del mundo se compara la espina con la persona 

mala; mientras la flor se refiere a la persona buena. El refrán significa que "de padres 

buenos pueden nacer hijos malos; y de malos pueden nacer buenos". Hace referencia a 

la posibilidad de nacer hijos malos de padres buenos y al revés.        

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: رقوط ٽڀ اٹْڈٳ ڇهك ڇٽڀ اٹڈهك  

 Tajruŷ min aš-šawk warid, wa-min al-warid šawk, Sale de la espina una flor, y de ,ّڈٳ

la flor, espinas (az-Zaggalī, 714).    

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido:  ٌقوط ٽڀ اٹْڈٳ

 Yejrug min eš-šýk ward, De espinas salen flores (Burckhardt 763). En Siria existe ,ڇهك

otro refrán parecido: ٽب ٭ً ڇهكح ٽب اٹچب ّڈٵخ, Ma f÷ warda ma il-ha šōka, No hay flor sin 

espina (Aswad II: 105). Y en Palestina encontramos otro refrán: ٽب ٭ً ڇهك ٽڀ ٩ٍو ّڈٳ, 

M× fi warid min ġēr šōk, No hay flor sin espina (Lub×ny: 729).                                         

Español: De gallina negra, huevos blancos de huevo blanco salir pollo negro, a menudo 

lo vemos. Cobos: 481 y 482.   

De padre diablo, hijo santo. R.M: 122. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5979)                                                          ٮلاػ ٹٺڈلاٌخ ٽب ٥غجڄ ٩ٍو اٹلثٌ ڇاٹواًّځيٷ اٹ

Nizel el-fell×¬ li-l-wilaya, m× ´iŷab-h ġēr ed-dibis we-r-r×šī 

ir-3SG.PRET    ART-campesino.M   PRP-ART-ciudad.F    NEG   gustar-3SG.PRET-3SG.PRON  

sólo   ART-dibis.M   CONJ    ART-sésamo.M 

[543]          El campesino se fue a la ciudad y sólo le gustó el dibis con sésamo 

 

Porque al campesino iraquí le gusta mucho tomar el sirope del dátil (dibis) con sésamo. 

Se dice de aquel a quien no le gusta cambiar su comida habitual.     

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido y breve: ځيٷ  

-Nizil el-fell×¬ ´a-l-medīna, ma iste¬là ġēr ed ,اٹٮلاػ ٣ اٹپلٌڂخ ٽب اٍزؾٺى ٩ٍو اٹلثٌ ثٞؾٍڂخ

dibis b-Ð¬īna, Un campesino se fue a la ciudad y no le gustó más que el dibis con 

sésamo (Lub×ny: 830).   

Español: Ni uso pongas, ni uso quites. Querer hacer mundo nuevo, no lo apruebo. M.K 

13.980 y 13.981. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 6380)                             ٌب ؽلارڄ اٹلثٌ ؽزى اٹجبّب اٵٺڄ                                                   

Ya ¬el×t-h ed-dibis ¬ata el-Baša akal-h 

VOC   dulce   ART-dibis.M   hasta   ART-pachá.M   comer-3SG.PRET-NT 

[544]                      El dibis es tan dulce que hasta el Pachá se lo comió 
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El origen de este refrán "se atribuye a un gobernador otomano que gobernó durante la 

época de la ocupación otomana. Los gobernadores de aquel entonces eran llamados con 

el apelativo de Baša, una palabra de origen turco que sigue utilizándose hoy en día y 

que significa señor de alto nivel social. Este Baša visitó un pueblo en las afueras de 

Bagdad; los campesinos corrieron para recibirle y ofrecerle la mejor comida que tenían. 

A la hora de comer en casa de un campesino, la gente que asistió a la comida con el 

Baša, se dio cuenta de que a éste le había gustado mucho el sirope de dátil. Los 

asistentes se quedaron sorprendidos, pues ellos creían que sólo a ellos les gustaba el 

dibis". Este refrán se utiliza para hacer referencia a la permanente relación existente 

entre el dibis y el campesino iraquí. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local. 

 

          

 (Dabb×ġ: 492)                                 ٌْٺ٤ ٽڀ الا٩٘ ثوعخ                                                        

Yešla´ min el-aġÅ bircha 

quitar-3SG.PRES   PRP   ART-tierra.F   puñado.F  

[545]                                        Quita de la tierra un puñado 

 

Se dice del listo y de quien sabe aprovechar la ocasión.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.            

Español: Quien no pierde coyuntura, goza la ventura. M.K 47.045. 

A uvas que podan. Cobos: 287. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 495)                                 ٌٞڈ٫ ٥ٺى ّجو ٽبي                                                         

YeÐýf ´alà šibir mayy 

flotar-3SG.PRES   PRP   palmo.M  agua.M 

[546]                                       Flota sobre un palmo de agua 

 

Se dice de quien se engaña rápidamente.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido: ٦ٌڈٻ ٥ٺى ّجو ٽٍخ, 

Ye´ým ´alà šibr mayya, Flota sobre un palmo de agua (Burckhardt 746). Y en Palestina 

encontramos otro refrán parecido: ًّ  B-yeÐýš ´a-šibr mayy, Flota sobre un ,ثٍٞڈُ ٣ ّجو ٽ

palmo de agua (Lub×ny: 244).            

Español: Quien busaca un tonto, lo encuentra pronto. M.K 61.061. 
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 (Dulayšī 192)                                                                                        الله ٌوىٯ اٹچبٌټ ڇاٹڂبٌټ  

All×h yerziq el-h×yim we-n-n×yim 

Dios  proveer-3SG.PRES    ART-madrugador.M   CONJ    ART-dormilón.M 

[547]                      Dios provee tanto al madrugador como al dormilón 

   

El origen del refrán se atribuye a un pájaro ciego. "Se cuenta que había un hombre que 

estaba observando a unos saltamontes que entraban por un agujero hecho en una pared. 

Todos los días entraban saltamontes que no volvían a salir. Un día, el hombre decidió 

derrumbar la pared para saber qué les sucedía a los saltamontes que entraban y no salían 

nunca. Tras derrumbar la pared, vio a un pájaro ciego y se dio cuenta de que los 

saltamontes que entraban servían de alimento para el pájaro, que se los comía". El 

refrán hace alusión a que Dios provee a todos, seres humanos o animales, sanos o 

inválidos, de alimento para que no mueran de hambre. Significa que son muchas las 

riquezas y las ocasiones para que todos disfruten de ellas; igualmente, también señala 

que la divina providencia no abandona a nadie. 

     

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido: اٹچبع٤ ڇ  ٯٌوى 

 Yerziq el-h×gi´ w-en-n×gi´ we elli n×yem `alà wedn-o, Provee ,اٹڂبع٤ ڇاٹٺً ځبٌټ ٥ٺى ڇكځڄ

[Dios] al madrugador, al dormilón y al tonto (Taymýr 3142). Y en Palestina existe otro 

refrán parecido: هثڂب ثٍوىٯ اٹچبع٤ ڇاٹڂبع٤, Rabb-na b-yerziq el-h×ŷi´ we-n-n×ŷi´, Dios 

provee tanto al madrugador como al dormilón (Lub×ny: 373).                                     

Español: Cuando el sol sale, para todos sale. Campos-Barella 3172. 

Cuando Dios da, da para todos. Panizo: 38. 

 

 

 

ٿ ثبٹچبًٍچبه ٹڈ ٭گه ٺ٭گا                             (Dulayšī 1462) 

El-fugur, fugur lo ch×n b-l-h×sī 

ART-pobre.M   pobre.M   aunque   COP-3SG.PRES    ART-tierra.buena.F 

[548]                            El pobre es pobre, aunque tenga buena tierra 

 

"H×sī" en el dialecto de Basora significa la tierra fértil. El refrán quiere decir que el 

pobre que no tiene suerte sigue teniendo mala suerte, aunque tenga una tierra fértil. Se 

dice de quien nunca tiene suerte. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.             

Español: Para los desgraciados todos los días son martes. Sevilla y Cantera, 786. 

Un huevo, y ése huero. Cobos: 514.  
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4. Ganadería  

4.1. Introducción  

 

Los refranes de tema animal ofrecen una variedad ilimitada de temas. Son, 

dentro del género refranístico, un mundo aparte donde hay de todo, porque cualquier 

animal que existe, cualquier rasgo o defecto físico que tiene, puede ser tema de un 

refrán aplicado a cualquier relación interpersonal (JuÅayer ´Abbās, 2002: 76). Así, los 

refranes recurren con frecuencia al mundo animal principalmente por su proximidad y 

estrecha relación con el mundo rural, fundamental productor paremiológico; esta 

utilización se realiza, bien porque los animales se personifican, es decir, sus supuestos 

defectos o virtudes se parangonan con actos humanos, bien porque se aprecian o 

desprecian y su posesión o carencia puede reportar ciertos beneficios o perjuicios.  

 

Hablar de los animales significa abordar lo que llamamos la ganadería. La 

ganadería es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste en la crianza 

de animales para su aprovechamiento. Dependiendo de la especie ganadera, se obtienen 

diversos productos derivados, como la carne, la leche, los huevos, los cuernos, la lana y 

la miel, entre otros. Los ganados más importantes en número a nivel mundial son los 

relacionados con la ganadería bovina, la ovina y la porcina. Sin embargo, en algunas 

regiones del planeta otros tipos de ganado tienen mayor importancia, como el caprino y 

el equino, como así también la cunicultura, la avicultura y la apicultura. La ganadería, 

pues, está muy relacionada con la agricultura, puesto que en una granja ambas pueden 

estar relacionadas. En estos casos el ganado aporta el estiércol, que es utilizado como 

abono, y los cultivos aportan el alimento para los animales. Así, se puede decir que la 

agricultura y la ganadería permitieron a las poblaciones humanas conseguir una mayor 

certidumbre respecto a sus posibilidades de sustento, así como reducir el esfuerzo para 

obtenerlo, lo que posibilitó un mayor desarrollo cultural, ya que el ser humano podía 

entonces comenzar a disponer de más tiempo para la creación intelectual.  

 

Este capítulo consiste en ocho apartados. En el primer apartado hemos 

recopilado los refranes relacionados con el ganado bovino, teniendo en cuenta que los 

refranes dedicados al toro, que lógicamente podrían ser encasillados bajo este apartado, 

los hemos puesto en el primer capítulo (agricultura), porque son animales de carga, lo 

mismo que puede decirse de los refranes de ganado asnal. En el segundo apartado, 

hemos recopilado los refranes del ganado equino, a pesar de que el caballo y la yegua 

son animales que se usan no solamente en los pueblos, sino también se ve que todavía 

están en uso en algunas ciudades del sur de Iraq. También hemos abordado los refranes 

del ganado mular, ovino, caprino, así como la avicultura, y del mismo modo la cría 

extensa de la abeja: la apicultura. 

 

En este capítulo es imprescindible abordar los refranes que se relacionan con los 

productos resultantes de la actividad ganadera, como la carne y la leche, que se 

presentan como los productos más importantes de la ganadería en general. 

 

 

 

 

 

 



349 
 

4.2. Ganado bovino 

 

El animal que pertenece a este tipo de ganado es comúnmente conocido como 

toro o buey, en el caso del macho, o vaca en el caso de la hembra. Es una especie de 

mamífero artiodáctilo de la familia Bovidae. Generalmente domésticos, aunque en 

algunos casos se han presentado en estado salvaje, se crían a lo largo y ancho del 

planeta por su carne, su leche y su piel. También se siguen empleando en los 

espectáculos taurinos en algunos países. Las crías de la vaca son los terneros o becerros 

y los ejemplares jóvenes son conocidos como: añojos, cuando cumplen un año, erales 

cuando tienen más de un año y no llegan a los dos, y novillos hasta la edad adulta 

(también nos podemos encontrar con que a los animales de más de dos años y menos de 

tres se les llame utreros y cuatreños cuando tienen cuatro). La cría y utilización de estos 

animales por parte del hombre se conoce como ganadería bovina. 

 

 En Iraq, igual que en otros países, el ganado bovino tiene una gran importancia. 

Se emplean también muchos elementos léxicos para referirse a este animal, como lo 

veremos más adelante. Al ternero lo llaman: ٥غٸ, ´iŷil, para la vaca, aparte de ثٲوح, 

baqara, su nombre en árabe clásico, se usa en Iraq otro término que no se emplea en otro 

país árabe: (H×yša  ‚څبٌْخ pl. Hōš ُڅڈ). Y también ©ōlī‚ ًؽڈٹ  para el macho que 

cumple un año de edad.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 1299)                                                                                            ثوث٤ ٌب٥غٍٸ اٹچڈُ 

Berbi´ y× ´iŷīl el-hōš 

engordar-2SG.PRET   VOC   ternero.M   ART-vaca.F.PL 

[549]                                 ¡Has engordado, ternero de la vaca! 

 

La palabra "hōš" es el plural de "hayyša", que significa: vacas. Este elemento léxico se 

usa solamente en el dialecto árabe de Iraq. Es uno de los refranes que se dicen en boca 

de los carniceros cuando sacrifican una vaca o un ternero, con el motivo de atraer la 

atención de los clientes. "El refrán significa que tal vaca o ternero tiene una carne muy 

buena porque su forraje era de buena calidad". Hoy en día, este refrán se usa como una 

manera de insinuar a una persona que tuvo una buena ganancia sin realizar un gran 

esfuerzo. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.         

Español: Lo que sin trabajo se gana, conforta el cuerpo y alegra el alma. M.K 25.589. 

Alegra lo que sin trabajo se gana, y sin trabajo se aumenta. Correas: 28. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1386)                                    ثٲوح لا ٌقٜ ڇلا ٌٲوح                                                         

Baqara l× yejuÐ we-l× yeqra 

vaca.F   NEG   escribir-3SG.PRES  CONJ   NEG   leer-3SG.PRES  

[550]                                           Vaca, ni escribe ni lee 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mammalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Artiodactyla
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bovidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Domesticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrida_de_toros
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
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Aquí se compara al ignorante o al tonto que no sabe leer ni escribir, como ocurre con la 

vaca; algo que normalmente hemos visto comparando a un individuo con el burro, y no 

con la vaca. Hace referencia al ignorante y al tonto. 

 

Uso: Frecuente.  Lugar de uso: Bagdad y Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ثٲوح لا ٌقٜ ڇلا ٌٲواء  , 

Baqara l× yejuÐ wa-l× yeqra‟, Vaca, ni escribe ni lee (Alýsī: 93). 

Tipo: Local.          

Español: Aunque el burro estudió, de la "A" nunca pasó. Cobos: 381. 

Ignorante y burro, todo es uno. M.K 31.987. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1753)                                                                                 عبي ٽڀ ڇهح اٹچڈُ            

Ŷ×y min wara el-hōš 

venir-3SG.PART   PRP   ADV  ART-vaca.F.PL 

[551]                                       Ha venido de donde las vacas 

 

"Esta frase se dice cuando una persona actúa de manera inaceptable y la gente opina que 

tal persona convivía antes solamente con vacas y que no sabe convivir con las personas, 

o sea, que actúa como los animales aunque convive con gente normal". Se refiere a 

quien actúa de manera inaceptable y absurda con los demás y también a quien habla 

muy mal. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: عبي ٽڀ ڇها اٹجٲو, Ŷ×y 

min wara el-baqar, Vino de donde están las vacas (Lub×ny: 275).           

Español: Burro sea el que en tratar con burros se emplea. El mayor mal de los males es 

andar entre animales. Boca sucia no habla limpio.M.K.11.754, 11.755 y 29.292.  

 

 

 

ٽٸ اٹجٲوح ٥غٸ                                                            چ                                       (Tikr÷tī 1900) 

Chamal el-baqara, ´iŷīl 

añadir-3SG.PRET   ART-vaca.F   ternero.M 

[552]                                         A la vaca, añadió un ternero 

 

Significa que no estaba contento con robar solamente la vaca, sino que además quiere 

llevarse también el ternero. El refrán alude a quien comete un pecado y no quiere pedir 

disculpas, sino todo lo contrario, quiere cometer otro más. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٵپٸ اٹجٲوح ٥غٸ, kemel al-

baqara, ´iŷl, A la vaca, añadió un ternero (Alýsī: 107).  

Tipo: Local.           

Español: Los pecados son cadena: unos eslabones a otros se agregan. Ningún pecado 

anda solo. M.K 49.214 y 49.215. 
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 (Tikr÷tī 3168)                                                                           ٦ٕل اٹجٲو ٥بٹٖٞؼ                   

¼a´ad el-baqar ´a-½-½aÐi¬ 

subir-INF    ART-vaca.F.PL   PRP-ART-azotea.M 

[553]                                          Subir las vacas a la azotea 

 

El origen del refrán según at-Tikr÷tī "se atribuye a una mujer que se casó con un hombre 

muy perezoso. La mujer, para ayudar a su marido, le pidió que llevara todos los días la 

vaca que tenían a la terraza de la casa, y el marido pudo hacerlo, aunque vio muchas 

dificultades al principio. Esta mujer pudo domar a su marido, quien se convirtió de un 

hombre muy perezoso en otro hombre muy activo y trabajador. Con el paso de los días, 

el marido pudo encontrar un buen trabajo y luego se hizo comerciante. Un día, la mujer 

pidió a su marido que le comprara un kilo de carne; pero el marido rechazó su petición, 

por estar cansado. La mujer reaccionó y dijo esta frase que se convirtió en un refrán". Se 

dice de aquel a quien encargan realizar un trabajo fácil, pero lo rechaza y también se 

dice del perezoso. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

       

En el dialecto de Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del 

dialecto; también la forma singular del refrán se convierte en forma plural: 

 

 (Dabb×ġ: 495)                                   ٦ٕل اٹجٲ٨ ٥بٹَٞڈػ                                                        

¼a´ad el-baqað ´a-½-½aÐý¬ 

subir-INF    ART-vaca.F.PL    PRP-ART-azotea.M.PL 

Subir las vacas a las azoteas 

 

Tipo: Local.           

Español: ¿Qué otras vacas tiene que guardar? ¿Quién mete a burros en portillo? 

M.K.31.115 y 32.465.  

  

 

 

 (Tikr÷tī 4943)                           ٽب ثٲى ٥ٺى اٹپ٦ٺ٬ ٩ٍو أفٌ اٹجٲو                                                

M× baqa ´alà el-ma´laf ġēr ajes el-baqar 

NEG   quedar-3PL.PRET   PRP   ART-pesebre.M  sino  peor  ART-vaca.F.PL 

[554]                        No quedaron en el pesebre sino las peores vacas 

 

Porque las vacas cuando comen el forraje y cuando están hartas de comer, es lógico que 

dejen el pesebre y se vayan al prado."Las vacas que se quedan en el pesebre son las 

peores bestias porque no les gusta dejar el pesebre aunque estén hartas". Hace referencia 

a quien no le gusta trabajar y sólo quiere comer y dormir. 

  

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: اهكډ اٹلڇاة ٌجٲى ٥ٺى الاهي  , Ardà 

ad-dew×b yebqà ´alà al-×rī, La peor bestia, la que se queda en el pesebre (Mayd×nī, 

muwalladýn I: 215). 

Tipo: Compartido. En Egipto existe un refrán parecido: ٽب ٌٲ٦ل ٥ٺى اٹپلاڇك الا ّو اٹجٲو, Ma 

yuq´ud ´alà l-mad×wed ella šarr el-baqar, No queda en el pesebre sino la peor vaca 
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(Taymýr 2692). Y en Palestina existe otro igual: ٽب ثٲً ٣ اٹپنڇك الا أڇفټ اٹجٲو, Ma biqi ´a-l-

me²ýd ila awjam el-baqar, No queda en el pesebre sino la peor vaca (Lub×ny: 706).                                  

Español: Asno que no trabaja, come sólo paja. Cobos: 380. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 6213)                                 ڇٽب ٥ٺً أما ٹټ رٮچټ اٹجٲو                                                       

We-m× ´alayya i²a lem tafham al-baqar 

CONJ  qué  hacer-1SG.PRES   COND   NEG   entender-3PL.PRES   ART-vaca.F.PL 

[555]                                ¿Qué hago, si las vacas no entienden? 

 

El refrán quiere decir que si en una conversación hay alguien que no entiende nada de lo 

que se están diciendo, y el habla es muy clara de modo que no hace falta repetir lo 

dicho, la culpa de la falta de entendimiento no es del hablante sino del oyente. Se dice 

como una protesta hacia quien no sabe las cosas que resultan muy fáciles de entender. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.                  

Español: Del que no sabe ni la "a", ¿qué se esperará? M.K 31.995. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 68)                                                                      اٹپب ٌٲ٬ ٥ٺى كاثزڈ ٽب رؾٺت أٵض٨ٍ       

El-m× yaqif ´alà d×bt-ý m× ti¬lib ik£÷ġ 

quien-NEG   parar-3SG.PRES   PRP   vaca.F-3SG.POSS  NEG   ordeñar   QNT 

[556]                      Quien no mira a su vaca, no ordeña mucho de ella 

 

Porque los campesinos deben cuidar a sus bestias con sus propios medios, es lo mismo 

que puede decir del hombre de negocios que vigila y vela por su negocio. Así, quien 

realiza sus trabajos sin depender de los demás, ganará mucho más que el amo que no da 

importancia a su ganado. Se dice del hombre que hace las cosas por sí mismo y de quien 

se preocupa de sus asuntos, porque nunca prosperan los negocios, si los dueños no están 

al frente de ellos.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                  

Español: Quien tenga ovejas, mire por ellas; yo que no las tengo tranquilo duermo. 

Cobos: 431. 

El ojo del amo engorda al caballo. Bergua: 370. 

 

 

 

رجٲى ٥ٺٍڂب                                ٱبٹڈا ٹٺجٲ٨ ٹپب رپڈرڈٿ ٌٶٮڂڈٵټ ٱبٹڈا ځ٪ٍل عٺڈكځب              (Dabb×ġ: 306) 

Q×lý le-l-baqaġ lamma tmutýn yeqafný-kum, q×lý: inġ÷d ŷlýdna tibqà ´alyyna 

decir-3PL.PRET   PRP-ART-vaca.F.PL   cuando   morir-2PL.PRES   amortajar-3PL.PRES-

2PL.PRON   decir-3PL.PRET   querer-1PL.PRES    pellejo.M.PL-1PL.POSS   conservar-

3PL.PRES   PRP-1PL.PRON 
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[557] Dijeron a las vacas: cuando muráis, os amortajarán. Respondieron: queremos 

conservar nuestro pellejo 

 

Es uno de los refranes irónicos y significa que las vacas no pueden hacer nada cuando 

son sacrificadas, ya que sus deseos antes de morir no se hacen realidades. Refrán que 

denota la pérdida de la esperanza y la imposibilidad de conseguir algunas cosas. 

  

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido: ٱبٹڈا ٹٺجٲو اما ٽزټ ٽب  

-Q×lý le-l-baqar i²a mutum  ma yeqafný-kum, q×lý: let ,ٌٶٮڂڈٵټ ٱبٹڈا ٹٍزچټ ٌقٺڈ عٺڈكځب ٥ٺٍڂب

hum yejalu ŷlýd-na ´alyy-na, Dijeron a las vacas: cuando muráis, os amortajarán. 

Respondieron: queremos conservar a nuestro pellejo (Burckhardt 521). Y en Siria existe 

otro semejante: اځزڈ روٵڈا عٺلځب ٥ٺٍڂب ڇاؽڂب ثبٹ٬ فٍو ٽڀ الله: ثلځب أځٶٮڂٴ ٱبٹذ ٹچټ: ٹٺجٲو ٱبٹڈا , Q×lý le-

l-baqar: bed-na inkafin-k, q×let-lihum: Intý tirký ŷild-na ´alay-na we-i¬na b-alif jēr min 

All×h, Dijeron a las vacas: Queremos amortajaros. Les dijeron: Dejadnos nuestro pellejo 

y nosotros estarémos bien gracias a Dios (Aswad II: 76).   

Español: Quien espera desespera. Campos-Barella 1523. 

Si la esperanza es perdida ¿qué queda de bueno en la vida? Quien vive esperando, 

muere desesperado. M.K 22.817 y 22.973. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 403)                                   ٽضٸ اٹَ٪ظ ٥بٹجٲ٪خ                                                           

Mi£il es-siġiŷ ´a-l-baqaġa 

como   ART-albarda.M    PRP-ART-vaca.F 

[558]                                         Como la albarda a la vaca  

 

Normalmente la albarda se pone al burro, al mulo y a los otros animales que se pueden 

montar; pero no se puede imaginar una albarda puesta sobre una vaca, porque sería algo 

muy raro. Se dice de quien pone algo en un sitio no adecuado y también se aplica al 

desorden. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                  

Español: Pues ara el rocín ensillemos el buey. M.K.19.242. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 403)                                ٽضٸ ف٪ب اٹجٲ٨ ٍٝبد ٍٝبد                                                      

Mi£il jaġa el-baqaġ Ðey×t, Ðey×t 

como  estiércol.F.PL   ART-vaca.F.PL   doblado   doblado 

[559]                      Como el estiércol de la vaca: doblado y doblado 

 

Aquí se compara el malo con el estiércol de la vaca que sale grande y doblado. Así 

pues, el malo nunca es deseado por la gente, al que califica mediante cosas feas, entre 

ellas el estiércol de los animales. Hace referencia al malo que sólo sabe hacer el mal. 
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.          

Español: Hombre malo, diablo sin rabo. M.K 38.416. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 407)                                       ٽضٸ ثٲ٪خ ٹٍٺى                                                              

Mi£il baqaġa Layylà 

como   vaca.F   Layla  

[560]                                           Como la vaca de Layla 

 

"Layla" es un nombre propio femenino. Era una mujer que tenía una vaca a la que 

amaba mucho. Esta mujer no quería ordeñarla, porque tenía miedo de que adelgazara. 

Se dice del frágil y de las cosas delicadas. 

 

Uso: Poco Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.          

Español: Hijo de gallina blanca. Cobos: 492. 

Cuitada oveja la que no puede con su pelleja. M.K.15.245. 

 

 

 

 (Dulayšī 790)                                      كڅڀ څڈُ ثلثبثخ                                                           

Dihin hōš b-db×ba 

grasa.M  vaca.F.PL  PRP-jarra.F 

[561]                                 Como grasa de vaca en jarra puesta 

 

Normalmente la grasa animal es más cara que la grasa vegetal. Tal grasa que se saca, 

como sabemos, de la leche de la vaca, se trata como uno de los productos caros y 

deseados por los iraquíes en la cocina. Por lo tanto, se compara esta grasa con las cosas 

valiosas. El refrán alude a las cosas caras y valiosas. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.          

Español: Oro es lo que oro vale. Correas: 373. 

El oro por eso es caro, porque es raro. M.K 47.866. 
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4.3. Ganado equino 

 

 Los caballos han sido, de largo, unos de los animales domesticados más 

importantes económicamente, y han desempeñado un papel esencial en el transporte de 

la gente durante miles de años. Hoy, en los países ricos, los caballos se guardan 

predominantemente para el ocio, mientras que todavía se utilizan como animales de 

trabajo en muchas otras partes del mundo. La carne de este animal se utiliza en algunas 

partes del mundo, como Mongolia, para ser consumida. El pelo de la cola del caballo se 

utiliza para hacer los arcos para los instrumentos de cuerda, tales como el violín, la 

viola, el violoncelo y el contrabajo. 

 

 El pueblo árabe, llevado por su especial cariño hacia el caballo, ha tenido 

siempre a gala haberle dedicado más atenciones que ninguna otra cultura anterior. En el 

Islam, con el Profeta como ejemplo máximo, se extendió la idea de que cada dueño 

debía ocuparse personalmente de que su caballo estuviera bien cuidado, incluso siendo 

él mismo quien realizase las tareas materiales que ello comportaba. En este sentido 

citamos aquí el ©adī£ del profeta Mahoma: ٥ٺپڈا اڇلاكٵټ اٹَجبؽخ ڇهٵڈة اٹقٍٸ, ´allumý 

awl×d-kum as-sib×¬a wa-rukýb al-jayyl, Enseñad a vuestros hijos a nadar y a montar a 

caballo. 

 

El caballo atrajo la atención de los literatos árabes desde los primeros siglos del 

Islam, incluso durante el periodo preislámico. Poetas de todos los tiempos, 

remontándonos a los autores de las Mu´allaqāt, le dedicaron su atención, mientras que 

en prosa se escribieron más de un centenar de obras. En la mayoría de los casos el 

contenido de estas obras responde a un inventario de terminología hípica antes que a un 

tratado científico. Así nació en la literatura árabe lo que se llama al-furūsiya, que es la 

literatura que se ocupa de la doma, la monta, el empleo del caballo en la guerra, las 

carreras y arreos; en definitiva, todo un conjunto de conocimientos ecuestres, tanto 

teóricos como prácticos. Esta idea se ha reflejado claramente en algunos refranes 

dedicados al caballo, que demuestran notablemente la importancia del ganado equino. 

 

   

  

 (Tikr÷tī 71)                                  أثڀ اٹ٦ټ ٌڂيٷ ٽڀ ١چواٹٮوً                                                    

Ibn el-´am yenzil min Þahr el-faras 

hijo.M   ART-tio.paterno.M   hacer.bajar-3SG.PRES    PRP   lomo.M  ART-yegua.F 

[562]                  El primo puede hacer bajar [a la novia] de lomos de la yegua  

 

Quiere decir que el primo paterno puede bajar a la novia que se va a casar con otra 

persona, pues bajarla de lomos de la yegua, y que luego él se casa con ella. En Iraq, 

igual que en la mayoría de las sociedades islámicas, es preferible, como ya hemos visto 

antes en algunos refranes, el casamiento entre los primos, o sea, que el primo, 

especialmente el primo paterno, tiene el derecho, más que nadie, de casarse con su 

prima. Esta idea, según la creencia de los árabes (Ruiz Moreno, 1995: 489), perpetúa la 

descendencia por la línea masculina, mientras que se pierde por la línea materna, porque 

al casarse la mujer entra a formar parte de la familia del marido y se pierde para la suya 

propia. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y oral. 
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Tipo: Compartido. En Líbano encontramos el siguiente refrán parecido:  أثڀ اٹ٦ټ ثٍڂيٷ

 Ibn el-´amm bi-nazzil el-´arýs ´an Þahr el-faras, El primo puede ,اٹ٦وڇً ٥ڀ ١چو اٹٮوً

hacer bajar a la novia de lomos de yegua (Freyha, 1974:10). En Siria existe otro:  أثڀ اٹ٦ټ

 Ibn al-´amm bi-nazzil el-´arýs ´an el-faras, El primo puede hacer ,ثٍڂيٷ اٹ٦وڇً ٥ڀ اٹٮوً

bajar a la novia de la yegua (Aswad II: 22). Y en Palestina existe otro igual:  اثڀ ٥ټ

 Ibn ´amm el-´arýs b-nezzil-ha ´an Þahr el-faras, El primo ,اٹ٦وڇً ثٍڂيٹچب ٥ڀ ١چو اٹٮوً

puede hacer bajar [a la novia] de lomos de yegua (Lub×ny: 14).   

 

           

  

گخأعنة ٽڀ ٭وً اٹيه                                      (Tikr÷tī 130) 

Ach²eb min faras ez-zarga 

más.embustero   PRP    yegua.F   ART-azul.F 

[563]                                    Más embustero que la yegua azul 

 

La yegua azul es un animal de color negro, pero en Iraq la yegua de este color lleva el 

nombre de "yegua azul". "Según la creencia popular iraquí, especialmente de los 

campesinos, tal yegua es un animal embustero, porque notaron que al montar dicha 

yegua, y andar especialmente por la noche, comienza a mover sus orejas, de modo que 

la persona que monta a este animal cree que hay un peligro, porque, como es sabido, los 

animales perciben el peligro mucho antes que el ser humano. Pero luego se descubre 

que no había nada que temer. Por lo tanto, se dice de la yegua azul que es un animal 

embustero". Refrán que se aplica al embustero. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: أٵنة ٽڀ اٹٮوً اٹيه  , 

Ak²ab min al-faras az-zarq×‟, Más embustero que la yegua azul (Alýsī: 16). 

Tipo: Local.           

Español: Miente más que la gaceta. González 2005: 247.  

 

 

 

ٕڈٿ هعٺچبپٌگأما ٥ضود اٹٮوً                                 (Tikr÷tī 251) 

I²a ´i£rat el-faras, me-yegu½ýn riŷl-ha 

COND   tropezar-3SG.PRES    ART-yegua.F    NEG-cortar-3PL.PRES    pata.F-3SG.POSS 

[564]                              Si tropieza la yegua, no le corten su pata 

 

En este refrán se compara el hombre bueno y generoso con la yegua. Si este hombre 

comete una falta, como cualquier persona normal, la gente normalmente le perdona 

porque le conoce muy bien. Se dice como una forma de aceptar las disculpas del bueno 

y del generoso cuando comete una falta sin intención. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

        

En Mosul el refrán tiene cambio fonético debido a la diferencia del dialecto, y también 

el registro del refrán se convierte de culto en coloquial: 
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ٕڈٿ ٩غٺچبپٌگأما ٥ض٪ذ اٹٮوً                                 (Dabb×ð: 34) 

I²a ´i£rat al-faras, me-yequ½ýn riŷl-ha 

COND   tropezar-3SG.PRES    ART-yegua.F   NEG-cortar-3PL.PRES   pata.F-3SG.POSS 

                                     Si tropieza la yegua, no le corten su pata 

 

Tipo: Local.                                  

Español: Ni hombre que no peque, ni caballo que no tropiece. M.K.49.220.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 268)                               أما ٽب ٥ڂلٳ ٥ٺٍخ هثً ٹٴ ٵؾٍٺخ                                                   

I²a m× ´inda-k  ´÷la, rab÷ le-k k¬ēla 

COND   NEG   tener-2SG.PRES    familia.F   comparar-2SG.IMP    PRP-2SG.PRON   yegua.F 

[565]                             Si no tienes familia, cómprate una yegua 

 

"Los árabes, desde la antigüedad, aman mucho a los caballos más que a cualquier otro 

animal. Esto se puede ver en la poesía árabe clásica, que refleja claramente dicha 

orientación. La palabra "ka¬īla" es uno de los nombres que se da al caballo y significa 

exactamente la yegua buena y la de pura cepa". El refrán refleja la importancia de este 

animal y quiere decir que si un hombre no puede tener hijos, por cualquier motivo que 

sea, sería mejor ganar una yegua que tendrá el mismo sitio que puede ocupar el hijo. Se 

dice para compensar pérdida de algo valioso. 

   

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: أما ٽب ٥ڂلٳ ٥بئٺخ هثً ٹٴ  

 I²a m× ´ind-k ´×‟ila, rab÷ le-k ka¬÷la, Si no tienes familia, cómprate una yegua ,ٵؾٍٺخ

(I£ny×n: 11).  

Tipo: Compartido. En Palestina, existe otro refrán parecido:  اٹٺً ٽب ٥ڂلڇُ ٥ٍٺخ ٌْزوي ٹڄ

 Elli ma ´indýš ´÷la yeštiri le-h ka¬÷la, El que no tiene familia, que compra una ,ٵؾٍٺخ

yegua (Lub×ny: 138).                                   

Español: Por lo que perdiste, no estés triste, piensa en lo que ganaste, y consuélate el 

contraste. Quien no ha ovejas, ha orejas. M.K 11.934 y 11.953. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 328)                                        أٍو٣ ٽڀ اٹٮوً                                                            

Asra´ min al-faras 

más.veloz   PRP   ART-yegua.F 

[566]                                           Más veloz que la yegua 

 

Porque los árabes, desde la antigüedad, comparaban la cosa muy rápida con la yegua. Se 

dice de la velocidad de una persona y de una cosa. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: ًأ٥لډ ٽڀ ٭و, A´adà min 

faras, Mas rápido que una yegua (Zamajšar÷ 1016), (Mayd×nī 1875), (´Askar÷ I: 527). 

Tipo: Local.            

Español: Rápido como una flecha. Rápido como un rayo. Ser más ligero que una 

ardilla. González 2005: 371.  
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 (Tikr÷tī 383)                                            أّڈ٫ ٽڀ ٭وً اٹلڅپخ                                               

Ašwaf min faras ad-dahma 

ver.mejor  PRP    yegua.F   ART-negra.F 

[567]                                       Ver mejor que la yegua negra 

 

"Según Az-Zamajšar÷, los árabes creen que la yegua es el animal terrestre que mejor 

vista tiene, y que la yegua puede ver bien aunque haya mucha niebla". Pues esto se dice 

de la yegua en general. Hace referencia a quien tiene una vista muy buena. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: أثٖو ٽڀ اٹٮوً اٹلڅپبء, 

Ab½ar min faras ad-dahm×‟, Ver mejor que la yegua negra (Zamajšar÷ 59), (´Askar÷ I: 

239). 

Tipo: Local.                                

Español: Tener vista de lince. Tener vista de águila. González 2005: 375.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 419)                                                                                         اٝوُ ڇهاٵت ٥يڇٻ      

AÐraš we-r×kub ´izým 

sordo.M  CONJ   montar-3SG.PART    yegua.rápida.F 

[568]                                   Sordo y montando la yegua rápida  

 

 Izým, "significa la yegua rápida y fuerte, que resulta muy difícil domarla". Pues´ ‚٥يڇٻ

imaginamos que un sordo monta a una yegua rápida y corre con su máxima velocidad, 

seguramente la gente que le conoce comienza a gritar para que se baje de la yegua; pero 

él, como es sordo, no puede escuchar lo que dice la gente. Se dice de quien no oye lo 

que se le dice. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial  y oral.  

Tipo: Local.          

Español: Dijo lo al loco, mas no al sordo. No hay peor sordo, aquel que no quiere oír. 

Correas: 157 y 352 

Para el que no oye nada, son mudas las campanas. M.K 58.878. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 432)                                   اٝڈ٣ ٽڀ اٹٮوً ٹقٍبٹچب                                                       

AÐwa´ min al-faras le-jayy×l-ha 

más.dócil   PRP    ART-yegua.F   PRP-caballero.M-3SG.POSS 

[569]                               Más dócil que la yegua a su caballero 

 

La idea esencial de este refrán es la obediencia, pues el refrán alude a la obediencia total 

que muestra una persona a quien la manda, que aquí se compara con la obediencia de la 

yegua a su caballero. 

 

Uso: Frecuente. 
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Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es la siguiente: أٝڈ٣ ٽڀ ٭وً  , 

AÐwa´ min faras, Más dócil que una yegua (Mayd×nī 2339), (Zamajšar÷ 950), (´Askar÷ 

II: 14). 

Tipo: Local.                   

Español: Anda perro tras su dueño. M.K.50.072. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 472)                                                              ٻ أ٩َٺڄ     گڇٽٺ٦ڈٿ گٹڄ أ٩ب مٌٸ ؽٖبځٴ ٍٝڀ 

Aġa, ²ēl ¬½×n-k Ð÷n, g×l-h mal´ýn gým iġisl-h. 

señor.M  rabo.M   caballo.M-2SG.POSS    barro.M   decir-3SG.PRET    maldito.M   levantar-

2SG.IMP    limpiar-2SG.IMP-3SG.PRON 

[570] Señor: En el rabo de tu caballo hay barro. Respondió: maldito, límpialo ahora 

 

"Aġa" es una palabra de origen turco y significa: señor. El origen del refrán se atribuye, 

como nos informa at-Tikr÷tī, a "un oficial en el ejército otomano durante la ocupación 

de los otomanos en Iraq. A este oficial, mientras montaba su caballo paseando en un 

campo, lo vio un campesino y le dijo: señor, en el rabo de tu caballo hay una mancha de 

barro. El oficial respondió: Maldita sea, ven a limpiarlo". El refrán se aplica a quien 

mete su nariz en cosas en las que no tiene nada que ver, y recibe luego un castigo justo. 

  

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial  y oral.  

Tipo: Local.         

Español: Escarba la gallina por su mal y daño. Correas: 205. 

Escarba la gallina por su mal y saca el cuchillo con que la han de matar. Cobos: 488. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 499)                                        أٱڈډ ٽڀ اٹؾٖبٿ                                                           

Aqwà min al-¬i½×n 

más.fuerte   PRP    ART-caballo.M 

[571]                                          Más fuerte que el caballo 

 

Porque la fuerza del caballo como animal de trasporte se ha convertido en una idea para 

comparar la persona que es fuerte físicamente con el caballo. Se dice de quien es fuerte 

físicamente. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.                  

Español: Más fuerte que un roble. Fuerte como un roble. González 2005: 184.  

  

 

گٖزچب                                                  اٹٺً ٌج٤ٍ اٹٮوً ٽٍجڈً                                 (Tikr÷tī 749) 

Elli yeb÷´ el-faras me-yebýs gu½½at-ha 

quien  vender-3SG.PRES   ART-yegua.F   NEG-besar-3SG.PRES   freno.F-3SG.POSS 

[572]                             Quien vende su yegua, no besa su freno 
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Quiere decir que el que vende una cosa valiosa, que aquí se compara con la yegua, no 

tiene que estar triste, porque él quiso venderla. El refrán alude al arrepentimiento 

después de vender algo valioso.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora. 

Registro y fuente: Coloquial  y oral.  

Tipo: Local.                   

Español: Quien da lo que tiene, de carecer de ello a nadie se queja. Vender y arrepentir, 

por un camino suelen ir M.K 36.511 y 62.960. 

 

 

 

ٹت                                                    چٽڀ ثقذ ٵؾٍٹخ رپڈد                                    (Tikr÷tī 1661) 

Tmýt k¬ēla min bajat chelib 

morir-3SG.PRES   yegua.F   PRP   suerte.M   perro.M 

[573]                                 Muere la yegua para suerte del perro 

 

"Quiere decir que la yegua, cuando muere, pues lo que hace su dueño es dejarla sin 

enterrar, porque normalmente los caballos, al morirse, no se entierran, sino que se dejan 

en un sitio, donde luego serán comidos por los perros". El refrán quiere decir que el 

hombre rico que se compara aquí con la yegua, al morirse, será heredado por gente que 

tiene un rango social mucho menor que el difunto. Así, muchas veces sucede que al rico 

muerto le heredará una persona menor que él, tanto económicamente como moralmente. 

Se dice de la alegría del heredero. 

  

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.     

Español: Lagrimas del que hereda son risa encubierta. Correas: 258. 

Al heredar, con un ojo reír y con otro llorar. M.K  29.977. 

 

 

  

اٹلاه اٹڈ٦ٍٍخ اٹٮوً اٹَو٦ٌخ ڇاٹپوڃ اٹپ٦ٍٞخ                            : رلاصخ رٞڈٷ اٹ٦پو           (Tikr÷tī 1690) 

Tel×£a iÐawil el-´umur: ed-d×r el-wis÷´a, el-faras es-sar÷´a we-l-mara el-muÐ÷´a 

tres   alargar-3PL.PRES   ART-edad.M     ART-casa.F    ART-grande.F    ART-yegua.F   ART-

rápida.F  CONJ    ART-mujer.F   ART-dócil.F 

[574]        Tres [cosas] alargan la vida: Casa grande, yegua rápida y mujer dócil 

 

"Preguntaron a un campesino: ¿Cuáles son las cosas que alargan la vida? Contestó: tres 

y nada más: una casa grande, una yegua rápida y una mujer que te obedece". Porque a 

los hombres, antiguamente, les gustaba tener estas tres cosas. Se dice de las cosas que 

traen alegría a la vida. 

 

Uso: Poco frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

 

En el dialecto de Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del 

dialecto, pero con tal cambio el registro del refrán se convierte de coloquial en culto: 
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اٹلاه اٹڈا٦ٍخ ڇاٹٮوً اٹَو٦ٌخ ڇاٹپوأح اٹپ٦ٍٞخ                           : رلاصخ رٞڈٷ اٹ٦پو          (Dabb×ġ: 60) 

¢el×£a taÐýl al-´umur: ad-d×r al-was÷´a, wa-l-faras as-ser÷´a wa-l-mar‟a al-mýÐ÷´a 

tres   alargar-3PL.PRES   ART-edad.M     ART-casa.F    ART-grande.F    ART-yegua.F   ART-

rápida.F  CONJ    ART-mujer.F   ART-dócil.F 

Tres [cosas] alargan la vida: Casa grande, yegua rápida y mujer que obedece 

 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido: صلاصخ ثٍٞڈٹڈا  

اٹَو٦ٌخه اٹڈ٦ٍٍخ ڇاٹپوح اٹپ٦ٍٞخ ڇاٹٮوً اٹلا: اٹ٦پو , ¢l×£a b-yeÐawlý el-´ummur: Ed-d×r el-

wasī´a we-l-mara el-muÐī´a we-l-faras es-sarī´a, Tres [cosas] alargan la vida: Casa 

grande, yegua rápida y mujer que obedece (Lub×ny: 268). Y en Líbano existe otro 

refrán parecido: اٹپوح اٹجل٦ٌخ رٶڈٿ فٚڈ٥خ ڇاٹٮوً اٹَو٦ٌخ , اٹلاه اٹڈ٦ٍٍخ رٶڈٿ ٽڂ٦ٍخ: رلارخ ثلڅڀ رلارخ

 Tl×ta bid-hin tl×ta: Ed-d×r el-was÷´a tkýn man÷´a, el-mara el-bad÷´a tkýn ,رٶڈٿ ٽ٦ٍٞخ

jaÅý´a we-l-faras es-sar÷´a tkýn muÐ÷´a, Tres [cosas] necesitan tres: Casa ancha que sea 

protegida, Mujer guapa que obedece y yegua rápida obedece. (Aswad II: 48).  

Español: Tres cosas demando, si Dios me las diese: la tela, el telar y la que lo teje. 

Junceda: 466. 

La alegría alarga la vida. M.K 2.381. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2063)                           ؽٖبځٍڀ ٥ٺى ٭ل ٽ٦ٺ٬ ٽب ٌڂوثٞڀ                                                  

©i½×nēn ´alà fedd ma´laf m× yinrabÐen 

caballo.M.PL  PRP   mismo  pesebre.M   NEG-atar-3PL.PRES.PAS 

[575]                             Dos caballos no se atan al mismo pesebre 

 

"Quiere decir que dos personas que siempre mandan, que se comparan en este refrán 

con dos caballos, no pueden estar juntos en el mismo establo". Hace referencia a la 

dificultad de la convivencia entre dos personas que siempre mandan y también se dice 

de dos tiranos que no pueden vivir en una misma patria. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٱٺپب أعزپ٤ ٭ؾلاٿ ٭ً مڇك الا  

 Qilema iŷtama´ fe¬l×n fī ²awd, ila ´ada a¬adu-hma ´alà al-×jer, Es ,٥لا اؽلڅپب ٥ٺى الافو

raro que se reúnan dos machos en un mismo sitio sin pelearse (Ibn ´Abd Rabbih, Al-´Iqd 

al-farīd IV: 409). 

       

En Basora, el refrán sufre cambio fonológico en su estructura, donde se cambia el verbo 

principal con otro; pero sin perder su sentido: 

 

 (Dulayšī 589)                              ؽٖبځٍڀ اثٮل ٽ٦ٺ٬ ٽب ٌٍٖو                                                     

©i½×nen ib-fed ma´laf ma ye½÷r 

caballo.M.PL   PRP-mismo  pesebre.M  NEG   COP-3PL.PRES 

Dos caballos no se atan al mismo pesebre 

 

Tipo: Compartido. En Palestina, existe el siguiente refrán parecido:  ؽٖبځٍڀ ٽب ثٍورجٞڈا ٥ٺى

 nēn ma b-yertabÐý ´alà Ðw×la wa¬da, Dos caballos no se atan por el×½© ,ٝڈاٹخ ڇاؽلح

mismo pesebre (Lub×ny: 305).  

Español: Dos pardales en una espiga, nunca ligan. Sevilla y Cantera, 332.    

El mandar no quiere par. Cejador y Frauca: 466. 
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ثٸ اٹؾٖبٿ                                                     گؽٚو اٹپ٦ٺ٬                                   (Tikr÷tī 2071) 

©aÅar el-ma´alaf gabul el-¬i½×n 

preparar-3SG.PRET    ART-pesebre.M  antes  ART-caballo.M 

[576]                                Preparó el pesebre antes que el caballo 

 

El refrán tiene una anécdota graciosa. Según at-Tikr÷tī: "se cuenta que había un hombre 

que encontró una herradura de un caballo, pues se puso alegre y lo que hizo luego es 

construir un establo. Su vecino que le vio haciendo esto, y le preguntó: ¿Por qué haces 

todo esto si no tienes un caballo? El hombre respondió que había encontrado una 

herradura y seguramente que iba a encontrar las tres restantes, y que luego iba a 

encontrar un caballo, por lo tanto estaba preparando el pesebre". Hace referencia a quien 

siempre tiene prisa y a quien prepara las cosas antes del tiempo adecuado. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial  y escrito. El origen del refrán es: ؽٚو اٹپ٦ٺ٬ ٱجٸ اٹؾٖبٿ   , 

©aÅar al-ma´laf qabla al-¬i½×n, Preparó el pesebre antes que el caballo (Alýsī: 48). 

                                                              

En Mosul el refrán mantiene la forma original del refrán, o sea, que conserva su registro 

culto: 

 

 (Dabb×ġ: 164)                               ؽٚو اٹپ٦ٺ٬ ٱجٸ اٹؾٖبٿ                                                      

©aÅar al-ma´laf qabla al-¬i½×n 

preparar-3SG.PRET    ART-pesebre.M  antes  ART-caballo.M 

Preparó el pesebre antes que el caballo 

 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido:  ؽٚوڇا اٹپنڇك

 aÅraw el-me²ýd qabl ¬Åýr el-faras, Prepararon el pesebre antes que la© ,ٱجٸ ؽٚڈه اٹٮوً

llegada de la yegua (Lub×ny: 306).  En el refranero egipcio existe otro parecido, sólo en 

vez de utilizar "caballo" o "yegua", se utiliza la vaca: ٱجٸ ٽب ٌْزوي اٹجٲوح ثڂى اٹپلڇك, Qabl 

ma yešteri l-baqara bana l-madwid, Antes de comprar la vaca hizo el pesebre (Taymýr 

2224).  

Español: El peche está en la mar, y ya fizieron bazar. El peche está en la mar y tú ya 

estás friendo el azeite. Saporta, 155. 

Vender la piel del oso antes de cazarlo. Buitrago: 805. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3500)                                     اٹ٦ي ثڂڈإً اٹقٍٸ                                                          

Al-´izz b-new×½ī al-jayyl 

ART-gloria.M   PRP-pie.F.PL   ART-yegua.F.PL  

[577]                                  La gloria está a los pies de los caballos 

 

Da a entender que el ganado equino es mejor que cualquier otro ganado, porque 

históricamente dicho ganado desempeñó un papel importante en muchos 

acontecimientos relacionados con las batallas que tuvieron lugar antiguamente. Se dice 

como una manera de alabar al ganado equino y animar, al mismo tiempo, la cría de este 

tipo de ganado. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 
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Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase 

(Mayd×nī, muwalladýn II: 55).  

Tipo: Compartido. En Egipto existe otro refrán parecido: اٹ٦ي ٭ً ځڈإً اٹقٍٸ, El-´izz fe 

new×½i el-j÷l, El honor está en los pies de caballos (Burckhardt 453). Y en Palestina 

existe otro igual: اٹقٍٸ ٽ٦ٲڈك ثڂڈإٍچب اٹ٦ي, El-jēl ma´qýd b-new×½i-ha el-´iz, El honor está 

atado en los pies de caballos (Lub×ny: 343).          

Español: Caballito, ¿Cuánto vales? Cien reales; corre bien, que bien los vales. M.K 

8.218.  

 

  

 

 (Tikr÷tī 3852)                                        ٭وً الإٍٔٸ ٽب ٦ٌٍجچب علاٹچب                                          

Faras al-a½÷l m× ya´÷b-ha ŷil×l-ha 

yegua.F   ART-casta.F   NEG    avergüenzarse-3SG.PRES   albarda.M-3SG.POSS 

[578]                      La yegua de casta no se avergüenza por su albarda 

 

Quiere decir que la yegua bonita y fuerte no se califica por tener una albarda mala o 

rota. Aquí la yegua se compara con la persona honrada y buena; no le importa su 

pobreza, ya que siempre tiene el respeto de los demás. Se dice del hombre honrado a 

quien no le importa la ropa sencilla que lleva puesta. 

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es:  Laysa  , ٹٌٍ اٹٮوً ثغٺڄ ڇثوٱ٦ڄ 

al-faras b-ŷil-h wa-b-riq´i-h, La yegua no es necia ni ilustre (Mayd×nī, muwalladýn II: 

257), (az-Zaggalī 280). 

 

En el dialecto de Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del 

dialecto, también el registro del refrán se convierte de culto en coloquial: 

 

 (Dabb×ġ: 80)                                 ٭وً الإٍٸ ٽب ٦ٌٍجڈ علاٹڈ                                                    

Faras el-a½÷l m× ye´÷b-ý ŷl×l-ý  

yegua.F   ART-casta.F   NEG    avergüenzarse-3SG.PRES   albarda.M-3SG.POSS 

La yegua de casta no se avergüenza por su albarda 

 

Tipo: Compartido. En el refranero egipcio encontramos un refrán parecido:  اٹٮوً الإٍٺخ

 el-faras el-a½÷la ma ye´b-ha gl×l-ha, La yegua de casta no se avergüenza ,ٽب ٦ٌٍجچب علاٹچب

por su albarda (Taymýr 2099). En Siria existe otro parecido: اٹٮوً اٹٶؾلا ٽب ٦ٌٍجچب علاٹچب, 

El-faras el-ka¬la ma ye´÷b-ha ŷl×l-ha, La yegua de casta no se vergüenza por su albarda. 

(Aswad II: 41). Y en Palestina existe otro igual: باٹٮوً الإٍٺخ ٽب ٦ٌٍجچب علاٹچ , el-faras el-

a½÷la ma ye´b-ha ŷl×l-ha, La yegua de casta no se avergüenza por su albarda (Lub×ny: 

66).       

Español: Poca ropa y buen talante. Correas: 396.  

Pobreza; pero limpieza. M.K 31.362. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3853)                                                       ٭وً اٹجب٩ً ٥ضڈه                                         

Faras al-b×ġ÷ ´a£ýr 

yegua.F   ART-malo.M   tropezarse-3SG.PRES 

[579]                                La yegua del malo siempre se tropieza 
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El refrán significa que el hombre que hace el mal tiene que recibir un castigo en su vida; 

o sea, el que hace el mal y lo siembra no espere recibir o cosechar lo bueno, sino al 

contrario, él siempre cosechará lo que había sembrado en su vida. Se dice del malo que 

sólo cosecha la maldad que ha sembrado.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo da la misma frase (Alýsī: 92). 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el mismo refrán (Lub×ny: 562) que tiene 

la misam forma del refrán iraquí tanto en su pronunciación como en su escritura.         

Español: De mala siembra, mala algarrovilla. Quien mal siembra, mal siega. Cobos: 34 

y 39. 

Quien mal anda, mal acaba. Bergua: 435. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3854)                                    اٹٮوً ر٦و٫ فٍبٹچب                                                          

Al-faras tu´ruf  jey×l-ha 

ART-yegua.F   conocer-3SG.PRES    caballero.M-3SG.POSS 

[580]                                     La yegua conoce a su caballero 

 

"Significa que la yegua conoce a la persona que la monta. Si es caballero verdadero le 

va a obedecer, y si no lo es le rechazará e intentará echarle de su espalda". Lo mismo 

que se dice de la yegua, respecto al conocimiento de su caballero, se dice también de la 

mujer que conoce muy bien a su marido, si es bueno o malo. Hace referencia a la yegua 

que conoce bien a su caballero y le obedece, y también a la mujer que respeta a su 

marido si es bueno. 

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: اٹقٍٸ أ٥و٫ ثٮوٍبځچب, Al-jayyl 

a´araf b-furs×n-ha, La yegua es la que mejor conoce a su caballero (Mayd×nī 1261), 

(´Askar÷ I: 418).  

Tipo: Compartido. En Marruecos existe otro refrán parecido: اٹوعبٷ ر٦و٫ اٹوعبٷ ڇاٹقٍٸ  

 Er-r¥×l te´ref er-r¥×l w el-j÷l te´ref rekk×b-h×, Los hombres conocen los ,ر٦و٫ هٵبثچب

hombres y las yeguas conocen los que las montan (Quitout: 244). Y en Palestina existe 

otro refrán parecido: اٹٮوً الإٍٺخ ثز٦و٫ فٍبٹچب, El-faras el-a½÷la b-ti´rif jey×l-ha, La yegua 

de casta conoce a su caballero (Lub×ny: 66).         

Español: Nadie conoce a la olla como el cucharón. M.K 12.626. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3855)                                              اٹٮوً اٹ٦ڈهح رْڈ٫ اٹوٽؼ                                      

El-faras el-´awra tšýf er-rumu¬ 

ART-yegua.F    ART-tuerta.F   ver-3SG.PRES    ART-lanza.M 

[581]                                        La yegua tuerta ve la lanza  

 

Significa que la yegua, aunque sea tuerta, puede ver el camino en que anda. El refrán 

alude a la vista buena que tiene una persona. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial  y oral.  
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Tipo: Local.                   

Español: Tener vista de lince. Tener vista de águila. González 2005: 375.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 3856)                          اٹٮوً ٽڀ فٍبٹچب ڇاٹپوح ٽڀ هعبٹچب                                                

El-faras min jayy×l-ha we-l-mara min riŷ×l-ha 

ART-yegua.F   PRP   caballero.M-3SG.POSS   CONJ   ART-mujer.F  PRP   hombre.M-3.SG.POSS 

[582]   Según está el caballero, así la yegua, y según está el hombre, así su mujer 

 

"Significa que el caballero, si maneja bien su yegua, ella le obedecerá y le llevará al 

sitio donde quiera sin complicaciones. Lo mismo se dice también del hombre que 

maneja los asuntos de la vida con la ayuda de su mujer". Se dice de la relación 

matrimonial entre el hombre y su mujer, y que se conoce a la mujer a través de la 

personalidad de su marido. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

        

En Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido a la diferencia del dialecto: 

 

      (Dabb×ġ: 73)                           اٹٮوً ٽڀ فٍبٹچب ڇاٹپ٪ب ٽڀ ٩غبٹچب                                                

El-faras min jayy×l-ha we-l-maġa min ġiŷ×l-ha 

ART-yegua.F   PRP   caballero.M-3SG.POSS   CONJ   ART-mujer.F  PRP   hombre.M-3.SG.POSS 

Según está el caballero, así la yegua, y según está el hombre, así su mujer 

 

Tipo: Compartido. En Siria existe el siguiente refrán parecido:  اٹپچوح ٽڀ فٍبٹچب ڇاٹپوح ٽڀ

 El-muhra min jay×l-ha we-l-mara min riŷ×l-ha, Según está el caballero, así la ,هعبٹچب

yegua y según está el hombre, así su mujer. (Aswad II: 37). Y en Palestina existe otro 

refrán igual: اٹقٍٸ ٽڀ فٍبٹچب ڇاٹپوح ٽڀ هعبٹچب  , El-jēl min jey×l-ha we-l-mara min riŷ×l-ha, 

Según está el caballero, así el caballo y según está el hombre, así su mujer (Lub×ny: 

343).    

Español: Cuál es el rey, tal es la grey. Correas: 131. 

Cuál el dueño, tal el perro. González 2005: 339.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 4089)                                                      ٵٸ ؽٖبٿ ڇٹڄ ٵجڈح                                         

Kull ¬i½×n wa-la-hu kabwa 

todo   caballo.M  CONJ    tener-3SG.PRES    tropiezo.F 

[583]                                      Todo caballo tiene un tropiezo 

  

El origen de este refrán se remota a los tiempos preislámicos."Se atribuye al poeta 

Æarafa bin al-´Abd, quien salió una vez con un amigo suyo para poner trampas para 

cazar conejos; pero por la mala suerte no pudo, durante todo el día, cazar ningún 

conejo". El poeta dijo esta frase como un consuelo a quien fracasa una vez. Se dice del 

bueno que comete una falta pequeña.  

 

Uso: Frecuente. 
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Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán: ٹٶٸ عڈاك ٵجڈح, li-kull ŷaw×d 

kabwa, Todo caballo tiene un tropiezo (Mayd×nī 3297).  

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido:  ٹٶٸ ٥بٹټ څٮڈح ڇٹٶٸ عڈاك

 L-koll ´alim hafwa we-l-koll ŷaw×d kabwa, Cada sabio comete una falta y todo ,ٵجڈح

caballo tiene un tropiezo (Lub×ny: 687).     

Español: No hay caballo, por bueno que sea, que no tropiece. Sevilla y Cantera, 699. 

Errar es de hombres, y ser herrado, de bestias. R.M: 199. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4544)                                                لا ؽٖبٿ ڇلا ٕقٸ                                               

L× ¬½×n we-l× ½ajal 

NEG    caballo.M  NEG    cabra.F 

[584]                                               Ni caballo ni cabra 

 

Este refrán se dice cuando las cosas no están bien aclaradas o son ambiguas, de modo 

que no se puede saber si el animal que estamos viendo es un caballo o una cabra. Por lo 

tanto, la gente dice esta frase cuando ve cosas que resultan difíciles de explicar. Refrán 

que irónicamente se dice de las cosas ambiguas y de las cosas que no son claras. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.            

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local. 

Español: Ni chicha ni limoná. Buitrago: 499.  

  

 

         

 (Tikr÷tī 4655)                  ٹَبځٴ ؽٖبځٴ أٿ ٕڂزڄ ٕبځٴ ڇأٿ فڂزڄ فبځٴ                                           

Lis×n-k ¬i½×n-k, in ½int-h ½×n-k, wa-in hint-h h×n-k 

lengua.M-2SG.POSS   caballo.M-2SG.POSS  COND   guardar-2SG.PRES-3SG.PRON   guardar-

3SG.PRES-2SG.PRON  CONJ   COND  traicionar-2SG.PRES-3SG.PRON   traicionar-3SG.PRES-

2SG.PRON 

[585] Tu lengua es como tu caballo, si la guardas, te guarda, y si le traicionas, te 

traiciona 

 

Porque la gente valora a cualquier persona a través de sus palabras pronunciadas. Así, 

cuando calificamos a una persona que respeta un compromiso dado, decimos: un 

hombre de palabra (veáse el refrán 314). El refrán advierte al hombre para guardar su 

lengua de tropiezos que puedan traerle problemas, ya que tal lengua honra a su dueño o 

no, según lo que dice. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es:  ٹَبځٴ ٍج٤ أٿ ٥ٲٺزڄ ؽوٍٴ ڇأٿ

 Lis×n-k sab´a in ´aqilt-h ¬aras-k, wa-in aÐlaqt-h iftaras-k, Tu lengua es ,أٝٺٲزڄ أ٭زوٍٴ

como un león, si la controlas, te guardará; pero si la dejas libre, te devorará (Alýsī 116).  

Tipo: Compartido. En Egipto (Taymýr 2524), Siria (Aswad I: 152) y en Palestina 

(Lub×ny: 684) existen otros refranes que se pronuncian igual ya que mantienen su forma 

culta.                                

Español: El caballo se ata con el freno, y el hombre con su verbo. Cobos: 348. 
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Por la boca muere el pez. Correas: 402. 

  

 

 

ة ٍوڇط                                                ٥بٹچلاٽڀ ٱٺخ اٹقٍٸ ّلڇا                        (Tikr÷tī 5739) 

Min qilat el-jēl šeddaw ´a-ch-chil×b srýŷ 

PRP   falta   ART-yegua.F.PL   ensillar-3PL.PRET   PRP-ART-perro.M.PL   silla.M.PL 

[586]                              A falta de caballos, ensillaron los perros 

 

Significa que cuando faltan los buenos, o sea, los que trabajan buenamente, resulta 

urgente pedir ayuda a los que no son buenos y los que son conocidos por su pereza, que 

aquí se comparan con los perros. Hace referencia a la necesidad de depender de los que 

no tienen buenas cualidades porque faltan los buenos. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٽڀ ٱٺخ اٹقٍٸ ّلڇا ٥ٺى ا 

 Min qilat al-jayyl šaddaw ´alà al-kil×b surýŷ, A falta de caballos, ensillaron los ,ٍوڇط

perros (Alýsī: 137). 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos otro refrán parecido y más reducido: ٽڀ ٱٺخ  

 Min qellet el-jēl šaddu ´alà k-kil×b, Al falta de caballos, aparejaron ,اٹقٍٸ ّلڇا ٥ٺى اٹٶلاة

los perros (Taymýr 2869). Y en Palestina existe otro refrán parecido:  ٽڀ ٱٺخ اٹقٍٸ ّلڇا ٣

 Min qellet el-jēl šaddu ´a-k-kil×b srýŷ, A falta de caballos, ensillaron los ,اٹٶلاة ٍوڇط

perros (Lub×ny: 806).                                  

Español: A falta de caballos, troten los asnos. Cobos: 339. 

A falta de pan, buenas son tortas. A falta de carne, bueno es el caldo. Correas: 13. 

A mengua de pan, buenas son tortas. Santillana: 48. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 6122)                                                                                                څنا ٽڈ ثٍذ اٹٮوً

H×²a mý bēt el-faras 

DEM   NEG   casa.M   ART-yegua.F 

[587]                                    Éste no es el establo de la yegua 

 

Es uno de los refranes comunes que se dice cuando nos encontramos ante una duda y no 

sabemos a ciencia cierta qué es verdad o no. Se aplica a la duda en alguna cosa. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: څنا ٽب ثٍذ اٹٮوً  , H×²a m× 

bayyt al-faras, Éste no es el establo de la yegua (Alýsī: 124). 

                                      

En el dialecto de Mosul hay cambio fonético debido al cambio del dialecto: 

                                

 (Dabb×ġ: 457)                                                                   څنا ٽب ثٍذ اٹٮ٪ٌ                            

H×²a m× bēt el-faġas 

DEM   NEG   casa.M   ART-yegua.F 

Éste no es el establo de la yegua 

 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido: ًٽب څنا ثٍذ اٹٮو, 

Ma ha²a bit el-faras, Éste no es el establo de la yegua (Burckhardt 647). Y en Palestina 
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existe otro refrán parecido: ًٽِ څڈٿ ٽوثٜ اٹٮو, Muš hōn marbaÐ el-faras, No está aquí el 

establo de la yegua (Lub×ny: 777).     

Español: O es buey o tortilla o gavilla de sarmientos. Cobos: 330. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2652)                                   ى٥ٸ اٹقٍٸ ٥ٺى اٹٺغټ                                                         

Za´al al-jayyl ´alà al-leŷm 

enfado.M   ART-caballo.F.PL  PRP    ART-brida.M 

[588]                                   El enfado del caballo con su brida  

 

Significa que la persona que no puede vengarse de la misma persona que le ofendió, se 

vengan en alguna cosa suya. Se dice de quien no puede vengarse del que le ofendió y se 

enfada con algo suyo. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: ٩ٚت اٹقٍٸ ٥ٺى اٹٺغټ, ĠaÅab al-

jayyl ´alà al-leŷm, Como la ira del caballo a su brida (Mayd×nī 2662). 

Tipo: Local.                    

Español: Quien no puede dar en el asno, da en la albarda. Fernández: 36. 

 

 

 

ٹڈ ٌٲزٸ             , ي ٭وً ٹڈ ٌزيڇطٹڈ ٌْزوزٮگخ ٹڈ ٌْزوي , اٹ٦وثً ٽڀ ٌٍٖو ٥ڂلڃ ٭ٺڈً    (Tikr÷tī 3467) 

El-´urb÷ min ye½÷r ´ind-h flýs, lo yeštri tufga, lo yeštri faras, lo yetzawaŷ, lo yuqtul 

ART-beduino.M   cuando   tener-3SG.PRES   dinero.F   CONJ   comprar-3SG.PRES   fusil.F  

CONJ    comprar-3SG.PRES   yegua.F  CONJ    casarse-3SG.PRES  CONJ    matar-3SG.PRES 

[589]  El beduino, cuando tiene dinero, o compra un fusil, o compra una yegua, o se 

casa, o mata 

 

Hay un dicho que se dice tras decir un refrán, o aplicarlo a una persona: "los refranes se 

dicen; pero no se miden". Quiere decir que el refrán indica o refleja una verdad; pero no 

siempre dice la verdad. Es verdad que este refrán refleja una costumbre del beduino, 

porque él, cuando tiene dinero, lo primero que hace es comprar un arma, que muchas 

veces resulta que no necesita, o se casa con otra mujer o compra una yegua o comete un 

crimen, porque al beduino le gusta tener o hacer dichas cosas. Refrán que denota el 

derroche cuando sobra dinero. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                    

Español: Quien tiene mucha pimienta, en todos los guisados la echa.M.K.312. 

 

 

  

 (Tikr÷tī 6134)                                 څني اٹٮوً ڇڅنا اٹپٍلاٿ                                                     

H×²i al-faras wa-h×²a al-mayd×n 

DEM   ART-yegua.F   CONJ   DEM   ART-pista.M 

[590]                                 Aquí está la yegua, y aquí la pista 
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"Significa que si eres verdaderamente valiente, como pretendes, pues aquí tienes la 

yegua y aquí está la pista para disputar". Se dice como una manera de acallar a quien 

pretende una cosa que no puede realmente hacer, o sea, que no se puede creer que una 

persona sea capaz de hacer grandes cosas sin antes someterla a prueba.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo da la misma frase (Æaliq×nī: 

34). 

Tipo: Compartido. En Siria encontramos el siguiente, que se diferencia con el refrán 

iraquí por la omisión de la palabra "yegua" y utilizar, en vez de ella, un nombre propio 

masculino: څنا اٹپٍلاٿ ٌب ؽپٍلاٿ  , Ha²a el-m÷d×n y× ©mēd×n, ©mēd×n: aquí está la pista 

(Aswad I: 38).  

Español: Sin pruebas, nada creas. El oro y el hombre cuando se conoce. Quien afirma 

prueba; no quien niega. M.K 53.411, 53.426 y 53.442. 

 

 

  

 (Tikr÷tī 6478)                                    ٌج٤ٍ اٹٶؾٍٺخ ث٦ْب ٹٍٺخ                                                        

Yeb÷´ el-k¬ēla b-´aša lēla 

vender-3SG.PRES   ART-yegua.F   PRP-cena.M   noche.F  

[591]                                       Vende la yegua por una cena 

 

"El-k¬ēla" es, como hemos dicho, uno de los nombres de la yegua de pura cepa y es uno 

de los ganados más queridos por los campesinos y los beduinos, aunque para los 

beduinos tiene una importancia mucho mayor que para los campesinos. Es algo valioso, 

pero, para quien malgasta sus dineros, todo es igual. "El refrán significa que al que 

derrocha su dinero no le importa si se cambia algo valioso por algo que no tiene valor 

significante, por lo tanto que él vende su yegua para obtener una cena". No puede en un 

día ahorrar lo que luego le ayudará a afrontar las dificultades de la vida. Se aplica a 

quien malgasta y derrocha su dinero. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Compartido. En el refranero palestino existe el siguiente refrán parecido:  ثٍج٤ٍ

 B-yebī´ el-faras b-Ðabjat ´adas, Vende la yegua por lentejas cocidas ,اٹٮوً ثٞجقخ ٥لً

(Lub×ny: 193).    

Español: Vender la primogenitura por un plato de lentejas. Buitrago: 806.    

Para tu perdición, nada te para en el bolsón. Quien nunca mete y siempre saca, suelo 

halla. Quien compra lo que no ha menester, vende lo que ha menester. M.K 15.600, 

15.623 y 15.629.  

 

 

    

 (Dabb×ġ: 174)                                       فبٹڈ اٹؾٖبٿ                                                              

J×l-ý el-¬i½×n 

  tío.materno.M-3SG.POSS    ART-caballo.M 

[592]                                                Su tío es el caballo 

 

Este refrán esta insinuando el origen del mulo, porque, como se sabe, el mulo viene 

como resultado del cruce entre un asno y una yegua, o al revés. Aquí se compara, como 



370 
 

hemos visto en refranes anteriores, el buen linaje con la yegua, mientras que el burro se 

refiere al mal linaje. El mulo aquí presume del linaje de su madre, olvidándose al mismo 

tiempo del linaje de su padre: el burro. Se dice de quien presume de su madre y olvida 

el linaje de su padre. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

   

        

 (Dabb×ġ: 186)                                    اٹقٍٸ ثڂبد اٹؾٖبٿ                                                         

Al-jayyl ben×t al-¬i½×n 

ART-yegua.F.PL   hija.F.PL   ART-caballo.M 

[593]                                     Las yeguas son hijas del caballo 

 

Como hemos señalado en el refrán anterior, la yegua se compara con el buen linaje. 

Aquí se ve que las yeguas presumen de su linaje. Se dice del buen linaje. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.                    

Español: De buena vaca y buen toro no puede salir mal ganado. Cobos: 317. 

A quien de buenos viene, por bueno se le tiene. R.M: 39. 

La buena sangre nunca miente. M.K 36.926. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 186)                                 اٹقٍٸ ٽب رڂٲبك ٽڀ أمځبثچب                                                      

Al-jayyl m× tinq×d min a²n×b-ha 

ART-yegua.F.PL  NEG   conducir-3SG.PRES.PAS  PRP   rabo.M.PL-3PL.POSS 

[594]                                 El caballo no se conduce por su rabo 

 

Porque es evidente que los animales no se conducen por el rabo, sino por el freno que 

tienen en la frente. Pues lo mismo que se puede decir del comportamiento del hombre 

en la vida, que siempre debe respetar las normas de buena conducta, o sea, que el 

hombre debe hacer las cosas respetando el orden. Hace referencia al respeto del orden 

cuando se pretende realizar una cosa.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.                    

Español: Vaya la cosa como debe y el arado como suele. Cobos: 32. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 188)                               فٍٸ الإبئٸ ثبٹزبٹً رغڈك                                                       

Jēl el-a½×‟l b-t-t×lī itŷýd 

yegua.F.PL    ART-casta.F.PL   PRP-ART-final   ganar-3PL.PRES 

[595]                                      Caballo de casta, al final gana 
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Se dice del hombre artesanal que, aunque tarda en realizar su trabajo, al final vemos que 

lo hace perfectamente, mejor que otra persona que no tiene la suficiente experiencia en 

el mismo trabajo. Se aplica a la perfección a la hora de realizar algo. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido:  ًاٹقٍٸ الإبٌٸ ثزغڈك ٭

   .El-jēl el-as×yel b-tŷýd fi el-×jir, Caballo de casta, al final gana (Lub×ny: 343) ,الافو

Español: Hecho a provecho, como pan casero. Lo bien hecho, siempre es de provecho. 

M.K 49.851 y 49.852. 

Parece hecho por arte de encantamiento. Correas: 384.  

 

 

    

ه ربث٤ اٹقٍٸ                                                            ْگا                                        (Dulayšī 117) 

Ašgar t×bi´ el-jēl 

rubio.M   perseguir-3SG.PRES   ART-caballo.F.PL 

[596]                               Caballo rubio persigue a las yeguas 

 

El caballo rubio, según la creencia popular de los árabes (véase Mayd×nī, refrán 3027), 

es un animal que trae mala suerte; por lo tanto, se compara aquí con el curioso que 

quiere saber todo. El refrán quiere decir que tal caballo siempre persigue a las yeguas 

para saber todas las cosas que no tienen nada que ver con él. Se aplica al curioso que 

quiere saber todo. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.             

Español: La curiosidad anda en busca de novedad. El que huele lo que guisan se 

chamusca las narices. M.K 15.018 y 15.046. 

 

 

 

 (Dulayšī 137)                                                                                              ٽڀ ٭وً اٹٺٍٸٞگ٤ أ

AÐga´ min faras el-lēl 

más.cobarde   PRP    yegua.F   ART-noche.M 

[597]                                   Más cobarde que yegua en la noche 

 

"Quiere decir que tiene más susto que la yegua cuando anda por la noche. La gente en 

Basora cree que la yegua tiene mucho miedo al montarla por la noche"; por lo tanto, el 

refrán compara al cobarde y al miedoso con la yegua que anda por la noche. Hace 

referencia al cobarde y a quien siempre tiene miedo. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.             

Español: Más cobarde que una liebre. González 2005: 353.  

El cobarde, de su sombra ha miedo. M.K 10.927. 
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 (Dulayšī 314)                                ثٍب٣ اٹٮوً ؽجبة هّپزچب                                                      

Bay×´ el-faras ¬ab×b rašmet-ha 

vender-3SG.PART    ART-yegua.F   besar-3SG.PART   brida.F-3SG.POSS 

[598]                                Vendiendo la yegua y besando su brida 

 

Veáse también el refrán [572]. "Significa que el que vende su yegua, que es una cosa 

valiosa, no tiene que besar su brida, que se trata de una cosa muy barata". El refrán 

reprende el derroche de las cosas valiosas, y el deseo de mantener las cosas que no 

tienen ninguna importancia. Hace referencia al derroche de las cosas valiosas. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.             

Español: Quien hoy derrocha, mañana se ahoga. M.K 15.710 

Gallina comida ya no pone huevos; dinero gastado no gana dinero. Quien se come la 

gallina, de ella y de cien huevos se priva. Cobos: 489 y 510. 

 

 

 

 (Dulayšī 382)                                  أر٦ْخ ڇارپْخ ٹڈ ٥ٺى ٝڈٷ ٥ٖبٳ ڇأر٪لح ڇارپلك ٹڈ اٹقٍٸ رڈٝبٳ  

It´aša we-itmeša lo ´alà Ðýl ´a½×-k, we-itġada we-itmeded lo el-jel tuÐ×-k 

cenar-2SG.IMP   CONJ   pasear-2SG.IMP    aunque  PRP   distancia.M   baston.F-2SG.POSS  

CONJ   almorzar-2SG.IMP  CONJ   echar-2SG.IMP   aunque  ART-yegua.F.PL  pisar-3PL.PRES-

2SG.PRON 

[599] Cena y pasea, aunque con bastón; y almuerza y échate, aunque te pisen los 

caballos 

 

Es uno de los refranes que dan consejos de salud, y quiere decir que, al tomar el 

almuerzo, hay que echar la siesta sea cual sea el resultado, mientras que en la cena hay 

que hacer al revés, es decir, tras cenar hay que pasear un poco, aunque con un bastón, 

como señala el refrán. Refrán que enseña la necesidad de echar la siesta tras la comida.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Marruecos existe otro refán parecido y más reducido ya que el 

caballo no se cita: ر٪لا ڇرپلا ڇر٦ْب ڇرپْب, Tġdd× w tmedd× w t´eš× w tmeš×, Almuerza y 

échate; y cena y anda (Išm×´ý: 95). En Palestina existe otro refrán que se parece al 

refrán marroquí por ser reducido: أر٪لډ ڇرپلډ ڇر٦ْى ڇرپْى  , Itġdà we-tmedà we-t´ašà we-

tmešà, Almuerza y échate; y cena y anda (Lub×ny: 21). Y en Argelia existe otro refrán 

parecido: ث٦ل ٹ٪لا ارپلډ ڇاٽج٦ل ٹ٦ْب ارپْى, Ba´d leġd× itmaddà w-mba´d li´š× itmaššà, 

Desués de comer túmbate (un rato), y después de cenar haz unos pasos (Ainouche, 

2004: 128).    

Español: Después de comer, dormir; después de cenar pasos mil. R.M: 126.  

 

 

 

 (Dulayšī 431)                                                            عبثڈا اٹقٍٸ ٌڂ٦ٺڈڅب ڇاٹقڂٮَبځخ ٥لد هعٺچب    

Ŷ×bu el-jēl yen´alý-ha we-l-junfus×na ´adet riŷil-ha 
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traer-3PL.PRET   ART-yegua.F.PL  herrar-3PL.PRES-3PL.PRON  CONJ   ART-escarabajo.F   

preparar-3SG.PRET   pata.F.PL-3SG.POSS 

[600]        Trajeron los caballos para herrarlos, y el escarabajo preparó sus patas 

 

En este refrán se compara a los hombres honrados con los caballos, mientras el hombre 

vil se compara con el escarabajo, pues el refrán significa que el hombre vil no debe 

contarse a sí mismo entre la gente honrada. Refrán que satiriza a los que tienen 

pretensiones superiores a sus méritos. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es:  أځ٦ٺذ اٹلڇاة ٭أٍزڂ٦ٺذ

 Un´alet ad-daw×b, f-istan´alat aÅ-Åifda´a. Se herraron las bestias y la rana quiso ,اٹٚٮل٥خ

también (´Askarī 1:109), (Æaliq×nī 7).  

Tipo: Compartido. En Egipto existe otro refrán parecido:  عبءڇا ٹٍڂ٦ٺڈا فٍٸ اٹجبّب ٭پلد

 Ŷ×‟-o li-yen´alu j÷l el-Paša fe-medet el-junfusa rigla-ha, Vinieron a herrar ,اٹقڂٮَخ هعٺچب

los caballos del Pachá y el escarabajo preparó sus patas (Burckhardt 183). Y en 

Palestina se usa "el ratón" en vez del "escarabajo": ٱبٻ اٹٮبه ٽل اعوڃ, اعڈا ٹٍؾلڇا اٹقٍٸ , Iŷaw 

le-ye¬dý el-jēl, q×m el-f×r med iŷr-h, Vinieron a herrar los caballos, y el ratón preparó 

sus piernas (Lub×ny: 27).   

Español: Hasta los gatos quieren zapatos. Buitrago: 381.  

 

 

 

ڇي ؽٖبٿ                                                          چي ٹڈ چب                                    (Dulayšī 503) 

Ch×y lo chaw÷ ¬i½×n 

té.M  CONJ    herrar-INF   caballo.M 

[601]                                        ¿Es té o herrar un caballo? 

 

Es uno de los refranes irónicos que se burla del curioso que quiere meterse en todo. El 

refrán procede de una anécdota graciosa. Según ad-Dulayšī: "Se cuenta que había un 

hombre que vivía en Basora. Dicho hombre siempre salía de su casa cuando veía humo, 

e iba corriendo para saber qué estaba pasando. Este hombre, cuando veía que se estaba 

preparando una comida o un té, saludaba a la gente y comenzaba a comer o a tomar el té 

sin que le invitaran. Un día vio un humo saliendo de un huerto. Fue corriendo para 

aprovechar la ocasión, pero esta vez no era comida ni té, sino un grupo de hombres que 

estaban herrando las patas de sus caballos. Un hombre preguntó al curioso si podía 

ayudarle a herrar su caballo. El hombre curioso sujetó la patas del caballo, pero, como 

no tenía experiencia en este trabajo, el caballo le dio una coz fuerte. Tras ser salvado, 

dijo: Es té o herrando caballos". Se aplica al curioso. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local. 

Español: La curiosidad anda en busca de novedad. El que huele lo que guisan se 

chamusca las narices. M.K 15.018 y 15.046. 

 

 

 

 (Dulayšī 922)                                 اٹوٽٴ ٽب رڂؾٜ ثٍڀ اٹؾٖڀ                                                    

Er-rimuk m× tin¬aÐ bēn el-¬i½in 
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ART-yegua.F   NEG   poner-3SG.PRES.PAS   ADV   ART-caballo.M.PL 

 [602]               La yegua reproductora no se pone entre muchos caballos  

 

En este refrán se compara la yegua con la mujer guapa, mientras que los hombres 

extraños son comparados con los caballos. El refrán quiere decir que a la chica guapa no 

hay que dejarla sola entre los hombres. Hace referencia a la guardia de la mujer.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.             

Español: El caballo y la mujer al ojo se han de tener. La doncella y la gallina, hasta la 

casa de la vecina; mas si la vecina tiene hijos, no salga la doncella de su escondrijo 

Cobos: 348 y 494. 

A mozo galano, hija de mano. Correas: 46. 
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4.4. Ganado mular 

 

La mula es un animal híbrido estéril que resulta del cruce entre la yegua y el 

burro. Comparte algunas características con los burdéganos (resultantes del cruzamiento 

entre un caballo y una asna) pero difiere en otras debido a ciertos genes que varían en 

función de si se reciben de la madre o del padre. El término mula proviene del latín 

mulus (García de Diego, 1985: 824) y originalmente era usado para referirse a cualquier 

descendiente de dos especies diferentes. La misma idea la podemos ver en cuanto a su 

nombre en árabe, con alguna diferencia, porque en árabe se llama: ث٪ٸ, que es una 

modificación de la palabra   ځ٪ٸ que significa: bastardo. La mula se parece al burro en su 

cabeza gruesa y corta, orejas largas, miembros finos, pezuñas estrechas y pequeñas, 

melena corta y cola sin pelo en su raíz. Sin embargo, posee algunas características 

equinas, como la altura y cuerpo, la forma del cuello y de la grupa, la uniformidad de su 

pelaje, y los dientes. 

 

Su sonido no es exactamente como el de un burro o un caballo; una mula emite 

un sonido similar al de un burro, pero también tiene los característicos relinchos del 

caballo, cosa que ha sido el tema de un refrán iraquí, como lo veremos más adelante en 

este apartado. La mula también combina las mejores cualidades de sus padres: posee la 

sobriedad, la paciencia, la resistencia y el paso seguro del asno, y el vigor, la fuerza y el 

valor del caballo. Todas estas características se han reflejado, como lo veremos, en los 

refranes iraquíes que tratan de este animal. 

  

 

 

 (Tikr÷tī 1276)                                       ثب٦ٌڂب ث٪ٺخ ٥وعخ                                                           

B×y´a-na baġla ´arŷa 

vender-3SG.PART-1PL.PRON   mula.F  coja  

[603]                                     ¿Acaso nos vende una mula coja? 

 

Algunas veces quien adula mucho a otra persona para conseguir lo que quiere es 

comparado con el comprador de una mula coja. El refrán significa que no te vendimos 

una mula coja, para que vengas cada día a nuestra casa. Se dice de quien adula mucho a 

los otros para lograr lo que quiere. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ثبئ٤ ٹڂب ث٪ٺخ ٥وعبء, B×‟´a 

le-na baġla ´arŷ×‟, Nos vende una mula coja (Alýsī 30). 

Tipo: Local.                    

Español: Quien más adula, hace más fortuna. R.M: 411. 

 

 

 

ٌو رْج٤ ڇر٦ڂٮٔ                                                      ٺچبث٪بٷ ا                                 (Tikr÷tī 1373) 

Bġ×l ech-ch×yer tišba´ we-ta´nfu½ 

mulo.M.PL   ART-campo.M  ahítar-3PL.PRES   CONJ   dar.coces.3PL.PRES 

[604]                       Mulos del campo, cuando están ahítos dan coces  

 

Quiere decir que los mulos que están comiendo las hierbas en el campo, cuando 

terminan de comer y no tiene nada que hacer, empiezan a jugar entre sí, dando coces, 
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porque no saben hacer otra cosa. Se aplica al de carácter rudo y al comportamiento 

tosco, que cuando bromea gasta bromas de mal gusto. 

  

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Egipto existe un refrán parecido, pero en vez de usar el mulo, se 

usa el burro: ٵٺڄ ٥٘ ڇه٭ٌ, ىي څياه اٹؾپٍو , Zayy hz×r el-¬emīr, koll-o ´aÅ we-refs, Como 

juegos de asnos, todo son coces y bocados (Taymýr 1549).  

Español: Amor de asno, coz y bocado. Cobos: 377. 

Asno enamorado, muéstralo a coces y bocados, porque no puede a besos y abrazos. 

M.K 5.388. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1381)                                  اٹج٪ٸ ثٍڀ اٹؾپٍو هٵبٗ                                                       

Al-baġal bayyn al-¬em÷r rek×Å 

ART-mulo.M   ADV   ART-burro.M.PL  correr-3SG.PART 

[605]                                  El mulo, entre los burros, es corredor 

 

Tanto el burro como el mulo no se usan como animales de carreras, cosa que podemos 

ver en los caballos, que se usan habitualmente para esto. "El refrán significa que si 

hubiera una carrera en la que participara un mulo junto a los burros, ganaría el mulo, 

porque él corre más rápido que ellos. Aquí se comparan los burros con el vil; el mulo es 

comparado también con otro vil". Hace referencia a una persona de escasas cualidades 

que sale bien parada de su confrontación con otras aún menos cualificadas. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.              

Español: En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Sevilla y Cantera, 425.  

Entre bellacos, virtud es el engaño. M.K 63.862. 

 

 

 (Tikr÷tī 1382)                                      اٹج٪ٸ ٍڈاگ ځٮَڄ                                                           

El-baġal sew×g nafis-h 

ART-mulo.M   trabajar-3SG.PRES   mismo-3SG.POSS 

[606]                                     El mulo trabaja espontáneamente 

 

"Antiguamente, al lado de los camellos, se usaban los mulos en las caravanas que 

trasportaban las cargas, porque a los mulos no hace falta pegarles para que anden, al 

contrario de los burros, que no andan si no es con la vara", por lo tanto, dijeron este 

refrán sobre los mulos. Se dice de quien trabaja automáticamente sin necesidad de que 

se le diga lo que debe hacer. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local. 
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 (Tikr÷tī 1383)                        ث٪ٸ اٹلڇاه ٝڈٷ ٥پوڃ ٌپًْ ڇڅڈ ثپٶبځڄ                                            

Biġ×l ad-diw×r Ðýl ´umra-h yemši we-huwa b-mak×n-h 

mulo.M   ART-molino.M  todo  edad.M-3SG.POSS   andar-3SG.PRES  CONJ   3SG.PRON  PRP-

sitio.M-3SG.POSS 

[607]                     Mulo de molino, toda su vida anda en el mismo sitio 

 

"Significa que el mulo gira alrededor del molino para moler el trigo sin adelantar un 

paso, porque él sólo gira". Se compara aquí el hombre pobre con el mulo de molino que 

siempre trabaja, pero no puede mejorar su situación económica por tener muchos hijos. 

Se dice del pobre que tiene muchos hijos y la dificultad que afrenta este pobre, para 

asegurarles un buen nivel de vida. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán se atribuye al imām ´Al÷: الاٽبٻ  

-Al-im×m al-mut´abid ´alà ġer fiqh k-¬im×r ar ,اٹپز٦جل ٥ٺى ٩ٍو ٭ٲڄ ٵؾپبه اٹوؽى ٌلڇه ڇڅڈ ثپٶبځڄ

ri¬à yadýr we-huwa b-mak×n-h, El-im×m místico sin sabiduría es como el burro de 

molino, que gira en el mismo sitio (Nahŷ al-balāġa VI: 56). 

Tipo: Compartido. En Palestina, encontramos el siguiente refrán parecido:  ىي ث٪ٸ اٹؾڂبځخ

 Zayy baġl el-¬en×na b-yemši b-yemši we-huwa meÐra¬a,  Como ,ثٍپًْ ثٍپًْ ڇڅڈ ٽٞوؽخ

el mulo de molino: anda y anda y está en el mismo sitio (Lub×ny: 403).   

Español: Burros de noria y trompos peones, andan y más andan y nunca trasponen. 

M.K.22.576. 

Nunca vi mayor afán que muchos hijos y poco pan. Fernández: 19. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1384)                                                                        ث٪ٺخ ثٍذ عپٍٸ                             

Baġlat bayyt Ŷam÷l 

mula.F   casa.M   Ŷam÷l 

[608]                                        La mula de la casa de Ŷam÷l 

 

En Bagdad la gente rica antiguamente usaba la mula cuando todavía no había coches ni 

otros medios de transporte que tenemos hoy en día. "El tipo de mulo utilizado por esta 

clase de gente era bueno, de tal modo que lo cuidaban con esmero y tenían una persona 

dedicada a su atención. Entre todas las mulas que se usaban por la clase rica en Bagdad, 

destaca la mula de la familia Ŷam÷l. Éste fue un hombre conocido en la ciudad y padre 

de ´Abd al-Ganī Ŷam÷l, el que fuera luego revolucionario y líder de la revolución de 

1832 contra los otomanos en Bagdad". El refrán se dice como una manera de alabar los 

animales de carga.  

 

Uso: Ya no se usa. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Camino de dura, mulo o mula. Cobos: 364. 

 

  

 

 (Tikr÷tī 1385)                                         ث٪ٺخ اٹٲبًٙ                                                               

Baġlat al-q×Åī 

mula.F   ART-juez.M 
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[609]                                                  La mula del juez 

 

El origen del refrán se atribuye a un juez que tenía una mula muy bonita. Según nos dice 

at-Tikr÷tī, "el juez la usaba para que lo llevara de su casa al juzgado y a la mezquita, y al 

revés. Un día la mula enfermó, y la gente que conocía al juez se entristeció por esto, y 

cuando se murió la mula, todos salieron a su entierro, como una forma de adular al juez. 

Luego, con el paso del tiempo, se murió el juez; pero esta vez no salió nadie a su 

entierro, porque el miedo hacia el juez desapareció con su muerte". Se aplica al cariño 

que se tiene a una persona que suele extenderse a todas sus allegadas o a las cosas que 

tienen relación con ella. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: ًٙٽبرذ ث٪ٺخ اٹٲب, M×tet baġlat 

al-q×Åī, Se ha muerto la mula del juez (I£ny×n: 255). 

Tipo: Compartido. En Líbano, existe otro refrán parecido sólo se cambia " la mula" por 

"burro": عؾِ اٹٲبًٙ ٽب ثبمي, Ŷa¬š el-q×Å÷ ma b-×²ī, El burro del juez no hace daño 

(Aswad I: 299).                                          

Español: Quien bien quiere a Beltrán, bien quiere a su can. Junceda: 493. 

 

 

 

ٍٞبٿ ؽٍڈاٿ                                                   ٝج٦ڄ ٝج٤ اٹج٪ٸ ّ                               (Tikr÷tī 3273) 

Æab´a-h  Ðabu´ al-baġal, šayÐ×n ¬ayw×n 

carácter.M-3SG.POSS   carácter.M   ART-mulo.M   diablo.M   animal.M 

[610]                             Su carácter es el del mulo, diablo y animal 

 

El mulo, como animal, tiene un carácter diferente al del caballo y el burro, porque él 

obedece más que el burro, pero cuando se enfada comienza a dar coces; por lo tanto, 

"los iraquíes dicen de él que es un animal de muchos pareceres". Aquí el mulo se 

compara con la persona que cambia de parecer con frecuencia. Refrán que se aplica al 

engañador. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: ٽزٺڈٿ ٵزٺڈٿ اٹج٪ٸ  , Mutalaw÷n k-

lawn al-baġal, Como el mulo, que cambia de pareceres (Alýsī: 77). 

Tipo: Local.               

Español: Mula falsa y mujer bonita son cosas muy parecidas. Cobos: 370. 

El hombre engañoso, de un modo piensa y habla de otro. M.K 21.181. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3399)                                      ٥جبٹٴ ث٪ٺخ ٥ٮڈٿ                                                            

´Ab×l-ek baġlat ´Afýn 

parecer-2SG.PRES   mula.F  ´Afýn 

[611]                                           Pareces la mula de ´Afýn 

 

´Afýn es un nombre propio, era un hombre que vivía en Bagdad. "Este hombre tenía una 

mula gorda que sólo comía y dormía, puesto que no le gustaba hacer ninguna cosa; por 

lo tanto se convirtió en un refrán que se dice de quien es fuerte físicamente, pero al 
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mismo tiempo es perezoso". Se aplica a la persona que es fuerte físicamente, pero es 

perezoso y no ofrece ayuda a su familia. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Ser el gallo pelón de una familia. Cobos: 624. 

El diablo es este buey rabón; harto de paja y no quiere arar non. Correas: 153. 

Al buey harón, poco le presta el aguijón. M.K 49.636. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4322)                                                                   اٹؾٖبٿ فبٹً: ٷگب ٽڂڈ أثڈٳ: ٹڈا ٹٺج٪ٸگب

G×law li-l-baġal: minu abý-k g×l: el-¬i½×n j×l-÷  

decir-3PL.PRET   PRP-ART-mulo.M  quién  padre.M-2SG.POSS   decir-3SG.PRET   ART-

caballo.M    tío.materno.M-1SG.POSS   

 [612]  Dijeron al mulo: ¿quién es tu padre? Respondió: el caballo es mi tío materno 

 

Vease también el refrán [592]. El refrán significa que "al mulo no le gusta mencionar a 

su padre, el burro, por ser un animal feo y tonto al mismo tiempo, y también es de mal 

linaje. Así, este mulo quiere siempre acordarse del linaje de su madre, la yegua, que es 

mucho más bonita que su padre y es de linaje bueno. Aquí hay que señalar que, en el 

refranero árabe en general, el buen linaje de una persona se compara casi siempre con el 

caballo. Se dice de quien se jacta del linaje de su madre y se olvida, al mismo tiempo, 

del linaje de su padre. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: فبٹً : ٱبٷ ٽڀ أثڈٳ: ٱٍٸ ٹٺج٪ٸ 

 ?Q÷la li-l-baġl man abý-k? Q×l al-faras j×l-÷, Dijeron al mulo: ¿quién es tu padre ,اٹٮوً

Respondió: El caballo es mi tío materno (Mayd×nī 2922), (az-Zaggalī 74).   

Tipo: Compartido. En Marruecos existe otro refrán parecido: : ّٶڈٿ ثبٳ؟ ٱبٷ ٹچټ: ٱبٹڈا ٹٺج٪ٸ 

 Q×l-ý l-el-bġel škýn bb×-k q×l l-hum el-´ýd j×l-÷, Dijeron al mulo: ¿quién es tu ,اٹ٦ڈك فبٹً

padre? Respondió: El caballo es mi tío materno (Quitout: 352). Y en Palestina, existe 

otro refrán parecido: اٹؾٖبٿ فبٹً: ٽٍڀ أثڈٳ ؟ ٱبٷ: ٍبٹڈا اٹج٪ٸ , Sa‟law el-baġl: mīn abý-k ? 

Q×l: el-¬½×n j×l-ī, Preguntaron al mulo: ¿Quién es tu padre? Respondió: El caballo es mi 

tío materno (Lub×ny: 415). 

 

 

 

ه اٹج٪ٸ ٥بٹؾٖبٿ                                                          څگ                                     (Tikr÷tī 6148) 

Haggar el-baġal ´a-l-¬½×n 

albarda.M    ART-mulo.M    PRP-ART-caballo.M 

[613]                                       La albarda del mulo, al caballo 

 

"Normalmente la albarda se pone al burro y al mulo, y no al caballo; pero no se puede 

imaginar una albarda puesta sobre un caballo", donde sería algo muy raro, o incluso 

absurdo para la mentalidad árabe tradicional. Se dice de quien pone algo en un sitio 

inapropiado, y también se aplica a las cosas que están desordenadas. 
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Pues ara el rocín, ensillemos el buey. M.K. 19.242. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 6609)                                       ٌپڈد ٽڈرخ اٹج٪ٸ                                                           

Yamýt mawtat al-baġal 

morir-3SG.PRES   muerte.F   ART-mulo.M 

[614]                                           Se muere como el mulo 

 

Porque el mulo es un animal estéril, así el refrán iraquí compara a quien muere sin tener 

hijos con el mulo. Se refiere al estéril que no tiene hijos, por tanto muere sin heredero. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.               

Español: De todos los huevos no salen pollos. M.K. 52.545. 

Costal sacudido no da bodigo. Correas: 130. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 147)                                 علك اٹيٹپخ ڇ٥زٰ اٹج٪ٸ                                                        

Ŷedid ez-zilma we ´atig el-baġal 

cambiar-2SG.IMP    ART-trabajador.M  CONJ   conservar-2SG.IMP    ART-mulo.M 

[615]                               Cambia al trabajador y conserva el mulo 

 

"Quiere decir que si fueras amo y tuvieras muchos trabajadores, entre ellos un mulo y 

un hombre, sería mejor que conservaras el mulo y que cambiaras al hombre, porque 

éste, especialmente cuando trabaja por primera vez, lo hace bien, pero luego, con el 

paso del tiempo, se aburre de su trabajo", o sea, se harta. Mientras, el mulo conserva el 

mismo carácter, sea cual sea la cantidad de tiempo que trabaja en el campo. Se aplica a 

quien nunca cambia de carácter. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Genio y figura, hasta la sepultura. M.K 9.384. 

 

 

 (Dabb×ġ: 363)                                ٹٍَڈٯ اٹج٪ٸ ٌْزټ ٙ٪بٝڄ                                                     

L-yesýq el-baġal yeštam Åġ×Ð-h 

quien-montar-3SG.PRES    ART-mulo.M   recibir-3SG.PRES   pedo.PL-3SG.POSS 

[616]                              Quien monta al mulo, recibirá sus pedos  

 

En este refrán, el mulo se compara con el necio cuando intenta bromear, porque hay que 

aguantar las consecuencias de bromear con este tipo de gente, como se aguanta los 

pedos del mulo al montarle. 
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                  

Español: Quien le canta al asno, pedos saca de recambio. Cobos: 407. 

Ora en juego, ora en saña, siempre el gato mal araña. M.K 25.983. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 582)                         ٽضٸ ث٪ٺخ أٍڈ٭ً رْز٪ٸ ڇٽب رڈ٭ً                                                   

Mi£il baġlat Asýf÷, tištuġul we-m× tuwafi 

como   mula.F   Asýfī   trabajar-3SG.PRES   CONJ   NEG   provechar-3SG.PRES 

[617]                           Como la mula de Asýf÷, trabaja sin provecho 

 

Asýf÷ es un nombre propio, era un hombre tacaño que vivía en Mosul. "Esta persona, 

por ser muy avara, siempre dejaba que su mula trabajara para ganar más dinero sin darle 

mucha comida, que debía ser adecuada al esfuerzo que realizaba cada día". Se aplica a 

quien trabaja continuamente; pero lo que gana no es proporcional al esfuerzo que 

realiza; también se dice de quien está físicamente cansado. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                  

Español: El buey cansado, el pie mal asentado. Yegua cansada, prado hala. El burro 

que más trabaja merece más cebada y paja. Cobos: 319, 362 y 391. 

El buey cansado, quítalo del arado. M.K 9.247.  

 

 

 

گٌځچج٪ٸ أڇٷ ٽب ٌٖچٸ ڇربٹً اٹ                             (Dulayšī 299) 

El-baġal awel m× ye½hal we-t×li yinhag 

ART-mulo.M   primero   relinchar-3SG.PRES   CONJ    final   rebuznar-3SG.PRES 

[618]                     El mulo comienza relinchando y acaba rebuznando 

 

Como ya hemos señalado anteriormente, el mulo lleva caracteres compartidos del 

caballo y del burro. "Por lo tanto el refrán nos informa de que tal animal comienza 

relinchando pensándose que es un caballo; pero luego cambia su voz y comienza a 

rebuznar como los burros", que son de rango inferior como animal en comparación con 

los caballos. Hace referencia a quien aparentemente tiene un buen rango social, pero 

luego sus malos hechos ponen al descubierto su personalidad real. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                  

Español: Virtudes vencen señales. Correas: 508. 

Las apariencias engañan. Parecer y no ser, a menudo suele suceder. M.K 4.530 y 4.534. 
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ي٩ٸ ث٪ٸ ؽڂٞخ ڇك٩ٸ                                                        اٹ                                   (Dulayšī 963) 

Ez-zzuġul baġal, ¬unÐa we-daðal 

ART-engaño.M   mulo.M   trigo.F   CONJ    paja.M 

[619]                             El engaño es mulo, como paja en el trigo 

 

 

Porque el que engaña y acierta es como la paja que está en el trigo que resulta difícil de 

descubrir a primera vista. El hecho de engañar se compara aquí con la paja que se pasa 

entre el trigo. Se aplica al engaño. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                  

Español: Paja triga hace medida. Peseta falsa, entre las buenas pasa. M.K 21.176 y 

21.188. 

Detrás de la cruz está el diablo. Correas: 153. 
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4.5. Ganado caprino 

 

La cabra o chiva es un mamífero artiodáctilo de la subfamilia Caprinae que fue 

domesticado hace mucho tiempo, sobre todo por su carne y su leche. Al macho de la 

cabra se le llama cabro, chivato, macho cabrío o cabrón, y a las crías cabrito, choto o 

chivo. La cría y utilización de este animal por parte del hombre se conoce como ganado 

caprino o cabrío. En el dialecto árabe de Iraq vemos los siguientes nombres 

relacionados con el ganado caprino: al macho cabrío se le llama:(ٌٍر, tēs), a la hembra 

se le llama: (ٕقٺخ, ½ajlla) y (٥ڂيح,´anza) y en algunas partes de Iraq, en Basora 

concretamente, a la hembra se llama (٥ڈٌَخ, ´awesa). En general, la cabra es un animal 

de pequeña talla, con cuernos arqueados, muy ágil y adaptado a saltar y escalar. Su 

distribución es amplia y se encuentra en todo el mundo, principalmente en las zonas 

montañosas, lo mismo que en Iraq, cuyo número es mayor en el norte del país, donde se 

encuentra la región montañosa. Las cabras son criadas por su leche (usada 

frecuentemente en la producción de quesos), carne, piel y pelo. 

 

Los árabes antiguamente utilizaban el excremento de la cabra para fines 

medicinales, como vemos en estos ejemplos: el excremento de cabra, untado en la 

mordedura de serpiente y el mordisco de fiera, es útil. Aplastado el excremento de 

cabra, amasado con miel y untado en manos y pies, va bien para el dolor de 

articulaciones (Ibn al-Durayhim, 1981: 37).  

 

 

 

 (Tikr÷tī 90)                                         اثڈ ٥ڂي ٽب أٵٸ ٥ڂيڃ                                                         

Abý ´anz m× akel ´anza-h 

padre.M   cabra.F   NEG   comer-3SG.PRET    cabra.F-3SG.POSS  

[620]                            El dueño de la cabra no se comió su cabra 

 

"Se cuenta que había un beduino que tenía una cabra a la que siempre aplazaba su 

sacrificio, hasta que él se murió sin aprovecharse de ella". Así tal hombre no pudo 

finalmente comer de su carne. Se aplica al tacaño o el villano, que se priva a sí mismo 

de su dinero. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                  

Español: El asno de Arcadia, lleno de oro y come paja. No dar un gran de trigo o galo 

de pasión. Cobos: 389 y 618. 

El hombre ruin, más ruin cuanto más din. M.K 41.618. 

 

 

 

ٹً اؽٺجڄٌگٹڄ رٌٍ گا                                       (Tikr÷tī 585) 

Agul-h tēs, yegul-i ¬ilb-h 

decir-1SG.PRES-3SG.PRON    macho.cabrío.M   decir-3.SG.PRES-1SG.PRON    ordeñar-

2SG.IMP-3SG.PRON   

[621]                              Le digo macho cabrío; me dice: ordéñalo 
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Es evidente que los machos de los animales no tienen leche, pero hay quien ignora esta 

verdad y pide que se ordeñen los machos. Es uno de los refranes irónicos que se dicen 

del obstinado que ordena algo disparatado, así como al que no entiende lo que se le dice. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٱڈٷ ٹڄ رٌٍ ٌٲڈٷ ٹً اؽٺجڄ  , 

Aqýl la-hý tayys, yaqýl l÷ i¬lib-h, Le digo macho cabrío; me dice: ordéñalo (I£ny×n: 21).   

Tipo: Compartido. En Egipto existe otro refán parecido: أٱڈٷ ٹڄ ٝڈه ٌٲڈٷ أؽٺجڄ, Aqýl l-

o"tōr", yeqýl "e¬elb-o", Le digo "es un toro", y responde "ordéñalo"(Taymýr 202). Y en 

Palestina existe otro refrán igual: اؽٺجڈڃ: رٌٍ ثٍٲڈٷ: ثڂٲڈٷ ٹڄ , B-nqýl-h tēs, b-yeqýl: i¬ilb-h, 

Le decimos: "es macho cabrío" y responde: "ordéñalo" (Lub×ny: 807).    

Español: Hablamos de cebollas y salís por puerros. M.K 32.672 

¿Qué tiene que ver el culo con las témporas? R.M: 387. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 745)                                   اٹٺً عڈح اثٞڄ ٥ڂي ٌج٪ظ                                                       

Elli ŷawa ubÐ-h ´aniz yebaġiŷ 

quien   ADV   brazo.M-3SG.POSS   cabra.F   balar-3SG.PRES 

[622]                         El que debajo del brazo tiene una cabra, bala 

 

El origen del refrán "se atribuye a un campesino que perdió su cabra. El campesino 

buscó mucho a su cabra, pero sin encontrarla. Al pasar junto a un hombre del pueblo al 

que conocía le preguntó si había visto su cabra. El otro hombre negó rotundamente 

haber visto la cabra, pero, mientras el campesino hablaba con él, comenzó la cabra a 

balar, y así se descubrió el robo. El campesino dijo esta frase a su paisano tras descubrir 

el crimen". Se dice del que oculta algo y es descubierto por pruebas y evidencias. 

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹني رؾذ اثٞڄ ٥ڂي ٌٍٖؼ, 

Alla²i ta¬t ibÐ-h ´anz ye½÷¬, El que debajo del brazo tiene una cabra, bala (Alýsī: 19). 

  

En el dialecto de Mosul se puede encontrar otro refrán parecido, con un cambio fonético 

debido al cambio del dialecto: 

 

 (Dabb×ġ: 84)                                    اٹجٞڂڈ ٥ڂيح ٌٲڈٷ ثب٣                                                         

El-baÐn-ý ´anza yeqýl: b×´a 

ART-brazo.M-3SG.POSS   cabra.F   decir-3SG.PRES   baa 

El que debajo del brazo tiene una cabra, dice: ¡baa! 

 

En Basora también se usa este refrán, pero con un cambio fonético, debido también al 

cambio del dialecto en Basora: 

 

 (Dulayšī 556)                                  اٹؾلهأثٞڄ ٥ڂي ٌپ٦پ٤                                                          

El-¬ader ubÐa-h ´anz yem´mi´ 

ART-ADV   brazo.M-3SG.POSS    cabra.F    balar-3SG.PRES 

El que debajo del brazo tiene una cabra, bala 

 

Tipo: Local.              

Español: No hay pecado sellado. R.M: 338. 
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No hay cosa encubierta que a mal no revierta. M.K 46.479. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 852)                                  اٹٍبٵٺڄ اٹ٦ڂي ٌٞٺ٦ڄ اٹلثب٧                                                        

El-y×kl-h el-´anz, yeÐala´-h ed-dabb×ġ 

ART-comer-3SG.PRES-NT   ART-cabra.F   sacar-3SG.PRES-NT   ART-curtidor.M 

[623]                             Lo que come la cabra, lo saca el curtidor 

 

La anécdota del refrán se debe a "un pastor que trabajaba con un amo que tenía muchas 

cabras. Sucede que una cabra comía de la encina, que se utiliza al curtir el pellejo de las 

cabras. El pastor se rió de lo que hacía la cabra, porque cuando la cabra se sacrifica, el 

curtidor utiliza la misma materia para curtir su pellejo". El refrán advierte al malo que 

seguramente tendrá lo que se merece de castigo; por lo tanto, es preferible reflexionar 

previamente y medir las consecuencias para evitar los peligros. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٌٞٺ٦ڄ اٹلثب٧ ٵٸ ٽب ٌبٵٺڄ اٹ٦ڂي , 

Kull m× ya‟kul-h al-´anz, yuÐlu´-h ad-dabb×ð, Todo lo que come la cabra, lo saca el 

curtidor (Alýsī: 85).                                     

  

En Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto: 

 

 (Dabb×ð: 45)                             اُ ٽب ربٵٺڈ اٹ٦ڂيي ٌٞٺ٦ڄ اٹلثب٧                                                  

Iš m× t×kl-ý el-´anz÷, yeÐala´-h ed-dabb×ġ 

todo    comer-3SG.PRES-NT    ART-cabra.F   sacar-3SG.PRES-NT   ART-curtidor.M 

Todo lo come la cabra, lo saca el curtidor 

 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido:  اٹٺً ر٦پٺڄ اٹپ٦يح

 Elli t´imil-o el-me´za fe el-qarÅ, yejal½-o el-qarǺmin ,٭ً اٹٲوٗ ٌقٺٖڄ اٹٲوٗ ٽڀ عٺلڅب

gelda-ha, Lo que hace la cabra con la bellota, lo saca la bellota de su pellejo (Taymýr 

276). Y en Palestina, existe otro refrán parecido: ٛث٦ٍپٺڄ اٹجٺڈٛ ثغٺلڅب, اٹٺً ثز٦پٺڄ اٹ٦ڂيح ثبٹجٺڈ , 

Elli b-ti´mil-h el-´anza bi-l-belýÐ, b-ye´mil-h el-belýÐ b-ŷilid-ha, Lo que hace la cabra 

con la bellota, lo saca la bellota de su pellejo (Lub×ny: 99).    

Español: Quien mal hace, obrero coge. Correas: 421. 

Quien obra mal, su pago recibirá. M.K 10.020. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 977)                                              اٹٍڈٹل ٥ڂيح ثٍلڃ ٌڈٹلڅب رڈٻ                                         

El-yewalid ´anza b÷d-h yuwalid-ha tōm 

ART-partear-3SG.PRES    cabra.F-3SG.POSS   PRP-mano.F.PL-3PL.POSS   partear-3SG.PRES-

3SG.PRON   gemelo.M.PL  

[624]            Quien partea a su cabra con sus propias manos, le pare gemelos 

 

Porque el campesino o el amo que tiene muchas bestias tiene que cuidarlas por sí 

mismo, es como el dueño que observa y da mucha importancia a su negocio. Así, quien 

hace esto ganará mucho más que quien no da importancia a su ganado. Se dice del 

hombre que hace las cosas por sí mismo y de quien se preocupa de sus asuntos propios, 

porque nunca prosperan los negocios si no son llevados por el dueño. 
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Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹني ٌڈٹل ځ٦غزڄ ثٍلڃ رٺل ٹڄ  

 Al-la²ī yuwalid na´ŷat-h b-yed-h talid laho taw‟am, Quien partea a su oveja con sus ,رڈأٻ

propias manos, le pare gemelos (Alýsī: 23). 

                                 

En el dialecto de Mosul vemos otro refrán parecido con un cambio tanto fonético como 

léxico, donde se cambia el verbo, pues en vez de "partear", se utiliza "asistir": 

 

 (Dabb×ð: 68)                              اٹپب ٌؾٚو ٥ڂيرڈ ٽب رغٍت رڈٻ                                                   

Elli m× ye¬Åar ´anzat-ý ma tŷ÷b tōm 

ART-NEG   asistir-3SG.PRES   cabra.F-3SG.POSS   NEG   parir-3SG.PRES   gemelo.M.PL 

El que no asiste con su cabra al parto, no le pare gemelos 

 

Tipo: Compartido. En Egipto existe un refrán parecido:  اٹٺً ڇٹل ٽ٦يرڄ عبثذ أرڂٍڀ ڇ٥بّڈا ڇ

عبثذ ڇاؽل ڇٽبد اٹٺى ٽب ڇٹلڅبُ , Elle walled me´zat-o g×bet etnēn we-´×šu, w-elle ma 

walled-h×-š, g×bet w×¬ed wa-m×t, Al que partea a su cabra, le pare dos cabritos y viven, 

al que no la partea, le pare uno y muere (Taymýr 411). Y en Palestina encontramos el 

siguiente: ٺً ثؾٚو ٥ڂيرڄ ثزغٍت رڈٻاٹ , Elli b-¬iÅar ´anzt-o b-tŷ÷b tōm, El que asiste el parto 

de su cabra, pare gemelos (Lub×ny: 101).     

Español: El ojo del amo engorda el caballo. El pie del dueño, estiércol es para la 

heredad y el huerto. Sevilla y Cantera, 386 y 394.  

Quien tenga ovejas, mire por ellas; yo que no las tengo tranquilo duermo. Cobos: 431. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1237)                                   ثپٶبٿ ٽب مثؾڂب اٹٖقٸ                                                        

b-muk×n m× ²iba¬na e½-½ajal 

PRP-lugar.M    sacrificar-1PL.PRET   ART-cabra.F 

[625]                                   En el lugar del sacrificio de la cabra 

 

La anécdota del refrán "se atribuye a un beduino que iba de vez en cuando a Bagdad. De 

tanto ir a Bagdad conoció a una persona que le ayudaba mucho cuando el beduino 

necesitaba ayuda en la ciudad. El beduino, para agradecer a su amigo bagdadí, le invitó 

al sitio donde vivía. El beduino recibió buenamente a su amigo y sacrificó una cabra 

como un símbolo de agradecimiento. Con el paso del tiempo, el bagdadí preguntó al 

beduino por el lugar de su vivienda, y siempre el beduino le dice: en el lugar del 

sacrificio de la cabra. Y si le preguntaba de alguna cosa que sucedía antes de conocerle, 

el beduino contesta: esto antes de sacrificar la cabra. Pues el hombre bagdadí se enfadó 

mucho por tanto repetir esta frase y decidió comprar una cabra y devolvérsela". El 

refrán se dice como una manera de recordar un favor ofrecido antes. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                   

Español: Favor hecho, agradecimiento muerto. Favor recibido, favor dado al olvidado. 

Correas: 294. 

Favor logrado, favor olvidado. R.M: 204. 
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 (Tikr÷tī 1538)                                     رزجبڅى اٹ٦ڂي ثٺٍخ اٹقوڇ٫                                                  

Titib×hà al-´anz b-liyat al-jarýf 

pavonearse-3SG.PRES   ART-cabra.F   PRP-rabo.F   ART-cordero.M 

[626]                           La cabra se pavonea con el rabo del cordero 

 

Porque la persona, si tiene que jactarse de sí mismo, tiene que poseer las habilidades 

que le permitan ser orgulloso; pero si uno presume de cosas que no tiene, la gente se ríe 

de él. Hace referencia a quien presume de las cosas que poseen otros. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase (Alýsī: 

36). 

Tipo: Local.                  

Español: Buena va la vieja en la burra, y dice que es suya. Siempre habla un cojo 

cuando hay que correr. M.K 47.604 y 47.846. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1675)                                     اٹزٌٍ څټ أٹڄ ٹؾٍخ                                                           

                                                       El-tēs ham ilah li¬yya 

ART-macho.cabrío.M   también   tener-3SG.PRES   barba.F 

[627]                                El macho cabrío también tiene barba 

 

"El origen del refrán viene de un texto escrito en la Torá, el libro sagrado de los judíos: 

 L× taġuran-kum al-li¬à, fe-ina at-tēs lahu li¬yya, No te , لا ر٪وځٶټ اٹٺؾى ٭بٿ اٹزٌٍ ٹڄ ٹؾٍخ

engañen las barbas, porque el macho cabrío tiene barba". El sentido del refrán es muy 

claro: el refrán nos advierte de que las apariencias de algunas personas que tienen algo 

que es un indicio de respeto o solemnidad, como por ejemplo la barba, no deben 

engañarnos. Se burla de aquel que hace depender su apariencia de su barba. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                  

Español: La barba no hace al sabio: filósofos hay desbarbados; y barbudos necios, 

siempre los hubo a ciento. M.K 6.386. 

El hábito no hace al monje. Fernández: 124.  

No es oro todo lo que reluce. Las apariencias engañan. M.K 4.490 y 4.530.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 3018)                                  ّڈ٫ اٹ٦ڂي ڇأفن ؽٺٍت                                                        

Šýf el-´anz we-uju² ¬al÷b 

mirar-2SG.IMP    ART-cabra.F   CONJ    ordeñar-2SG.IMP    leche.M 

[628]                                      Mira a la cabra y ordeña leche 

 

Es al contrario que lo hemos visto en el refrán [621], ya que, en este refrán, los hechos 

del hombre reflejan su personalidad y su carácter. Hace referencia a los hombres buenos 

cuyos hechos reflejan su personalidad. 
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

    

En Basora el refrán sufre un cambio léxico, pues se añade la palabra "cara" que no 

existe en el refrán anterior; también aquí la palabra "leche" se convierte en "yogur": 

 

 (Dulayšī 1108)                             ّڈ٫ ڇعڄ اٹ٦ڂي ڇأؽٺت ٹجڀ                                                     

Šýf weŷh el-´anz we-i¬lib liban 

mirar-2SG.IMP    cara.M    ART-cabra.F   CONJ    ordeñar-2SG.IMP    yogur.M 

Mira a la cara de la cabra y ordeña yogur 

 

Tipo: Compartido. En Palestina, encontramos el siguiente refrán parecido:  ّڈ٫ اٹ٦ڂيح ڇ

 Šýf el-´anza we-uju² min ¬alīb-ha, Mira a la cabra y ordeña su leche ,افن ٽڀ ؽٺٍجچب

(Lub×ny: 454).   

Español: La cara es el espejo del alma. Quien cara ve, cara honra. M.K 4.545 y 9.356. 

Quien bien parece bien merece. R.M: 393. 

 

 

 

هة اعٺڄ ٌبٵٸ فجيح اٹوا٥ً                                               گاٹٖقٸ ٹڈ                         (Tikr÷tī 3133) 

E½-½ajal lo girab aŷal-h yākul jubzat er-r×´÷  

ART-cabra.F   COND   acercar-INF   muerte.M-3SG.POSS   comer-3SG.PRES   pan.F   ART-

pastor.M 

[629]                Si la cabra come el pan del pastor, pronto será su muerte  

  

"Porque cuando el pastor está en el prado pastoreando, estará lejos de su casa, llevando 

su comida con él, y si sucede que la cabra se come toda la comida del pastor, entonces 

el pastor no tiene más remedio que matarla para comer". Se dice de quien, al hacer daño 

a otro, atrae el daño sobre sí mismo. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: أما كځب أعٸ اٹَقٸ اٵٸ فجي  

 I²a dena aŷal as-sejl akal jubz ar-r×´÷,  Si la cabra come el pan del pastor, pronto ,اٹوا٥ً

será su muerte (Alýsī: 10).  

Tipo: Local.                                          

Español: Quien mal siembra, mal siega. Cobos: 39. 

Quien siembra espinas, no espere coger clavellinas. M.K 10.009 

Quien mal siembra, mal coge. Fernández: 226. 

 

 

 

ٽي اٹٶٸرگى ڇاؽل گپٕقڈٷ                                   (Tikr÷tī 3134) 

¼jýl gumaz w×¬id, tugmuz el-kull 

cabra.F.PL  saltar-3SG.PRES   UN-F.SG    saltar-3PL.PRES   toda-F.PL 

[630]                                  Las cabras, salta una y saltan todas 

 

Una de las costumbres de los animales en general, y las cabras en especial, es la 

imitación. Se nota en que si una cabra salta, saltan todas. Se dice como una forma de 

burlarse de quien imita ciegamente a los demás. 
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Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٽڀ أي ٵٮيد اٹپ٦ي رٶٮي  

 ,Min ayyna kafazat al-me´azz, takfiz al-me´a÷zza, Por donde saltó una cabra ,اٹپ٦ٍيا

saltan todas las cabras (az-Zaggalī 1419).  

Tipo: Local.              

Español: Cabra loca, por donde va una, van todas. Cejador y Frauca: 133. 

Por donde va una oveja echa, todas detrás hacen senada. M.K 32.199 

Donde un asno mea, todos mean. Cobos: 388. 

Donde una cabra va, allá, quieren ir todas. Correas: 165. 

¿Dónde va Vicente? Donde va la gente. Campos-Barella 3397. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3542)                                                                             ٥َٞخ ٥ڂي ٥بٹپٖٺـ               

´AÐsat ´anz `a-l-ma½laj 

estornudo.F   cabra.F  PRP    ART-matadero.M 

[631]                          Como el estornudo de la cabra en el matadero 

 

Cuando llevan la cabra al matadero, sus estornudos no sirven para salvarla. Se dice de 

las acciones que no tienen ninguna repercusión y nadie les hace caso. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹپَٺـ٥َٞخ ٥ڂي ٥ٺى   , 

´AÐsat ´anz ´alà al-maslaj, Como el estornudo de la cabra en el matadero (Alýsī: 84). 

Tipo: Local.              

Español: Rebuznos de asno no llegan al cielo. Fernández: 210.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 3681)                                     ٽً ثٺٸ ّڈاهثڄ                                           ٺگی ٥ڂل اٹزٌٍ 

´Ind et-tēs ligà mayy, belal šw×rb-h 

cuando   ART-macho.cabrío.M  encontrar-3SG.PRES    agua.M   mojar-3SG.PRES  bigote-

3SG.POSS 

[632]                    Cuando el macho cabrío encuentra agua, moja su barba 

 

"Significa que la cabra, aunque no tenga sed porque ha bebido antes, cuando encuentra 

agua en cualquier parte, moja su barba (es decir, bebe), porque no pierde ocasión de 

aprovecharla". Se dice del avariento que quiere aprovecharse de cualquier cosa, sea cual 

sea su valor. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

 

En el dialecto de Mosul, el refrán sufre un cambio fonético, porque cambia el dialecto: 

 

 (Dabb×ð: 310)                         ٥ڂل اٹزٌٍ ٹٲً ٽبي ثٸ ّڈٌوثڈ                                                     

´Ind et-tēs liq÷ mayy, bel šwerb-ý 

cuando   ART-macho.cabrío.M  encontrar-3SG.PRES  agua.M  mojar-3SG.PRES  bigote-

3SG.POSS 
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Cuando el macho cabrío encuentra agua, moja su barba 

 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido:  إٔبة اٹزٌٍ اٹپبء

 A½×b et-tēs el-m×‟ we-bel šaw×r-h, El macho cabrío bebió agua y mojó su ,ڇثٸ ّڈاهثڄ

barba (Burckhardt 373).     

Español: A la cabra siempre le falta un bocado. Cobos: 435.  

 

 

 

يح اٹغوثخ رْوة ٽڀ ٕب٭ً اٹپً                                                اٹ٦ڂ                           (Tikr÷tī 3699) 

El-´anza el-ŷarba tišrab min ½×fi el-mayy 

ART-cabra.F    ART-sarnosa.F    beber-3SG.PRES   PRP   claro   ART-agua.M 

[633]                              La cabra sarnosa bebe el agua más clara 

 

Es frecuente encontrar individuos indignos, cuyo prestigio está por los suelos, que 

olvidan su situación y se empeñan en proporcionarse mejor reputación, sin reparar en 

que esto ofende a la sociedad. El refrán alude a la persona imperfecta que pide honores 

que no le corresponden. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹڂ٦غخ اٹغوثبء رْوة ٽڀ هأً  

 Al-n´aŷa al-ŷarb×‟ tišrab min ra‟s al-m×‟, La oveja sarnosa bebe el agua más pura ,اٹپبء

(Alýsī: 142). 

  

En el dialecto de Mosul encontramos el mismo refrán pero con un cambio fonético 

debido al cambio del dialecto:  

 

٪جب ٽب رْ٪ت الا ٽڀ ٩بً اٹ٦ٍڀ                                               ٥ڂيح اٹغ                     (Dabb×ð: 283) 

´Anza el-ŷaġba m× tišrab ila min ġ×s el-´ēn 

cabra.F   ART-sarnosa.F   NEG   beber-3SG.PRES  sólo  PRP   caño.M   ART-fuente.M  

La cabra sarnosa sólo bebe del caño de la fuente 

 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos un refrán parecido:  اٹ٦ڂيح اٹغوثبځخ ٽب رْوة الا ٽڀ

 El-´anza eg-garb×na ma tešrab ella min r×s el-´ēn, La cabra sarnosa sólo bebe ,هاً اٹ٦ٍڀ

del caño de la fuente (Taymýr 1982). Y en Palestina, existe otro refrán parecido:  اٹ٦ڂيح

 El-´anza el-ŷerb×na ma tišrab illa min r×s en-nabi´, La ,اٹغوثبځخ ٽب ثزْوة الا ٽڀ هاً اٹڂج٤

cabra sarnosa sólo bebe del caño de la fuente (Lub×ny: 539).    

Español: La más ruin cabra revuelve la manada. Bergua: 311. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3700)                                      ٥ڂيح ڇٹڈ ٝبهد                                                             

´Anza wa-law Ð×ret 

cabra.F   aunque  volar-3SG.PRES 

[634]                                              Cabra aunque vuele 

 

El origen del refrán se atribuye a un testarudo. "Un día, mientras estaba paseando por la 

noche con un amigo, vio una cosa desde lejos. El amigo le dijo, al acercarse un poco, 

que era un cuervo, mientras el cabezón le dijo que era una cabra. Cuando se acercaron al 

animal, el amigo le dijo: te dije que era un cuervo. Y cuando voló, el testarudo le dijo: 
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es una cabra aunque vuele". El refrán alude a quien tiene cabeza dura y terca, y no 

admite reconocer su error. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase (I£ny×n: 

194). 

Tipo: Compartido. En Marruecos encontramos otro variante: ڇٹڈ ٝبهد ٽ٦يح  , W-law Ð×ret 

me´za, Cabra aunque vuele (Quitout: 322). En Egipto (Taymýr 1983), Siria (Aswad I: 

99) y Palestina (Lub×ny: 540) el refrán tiene tanto la misma pronunciación como la 

misma escritura que el refrán iraquí.   

Español: No hay quien yerre, sino quien su parecer quiere. Correas: 353 

La tenacidad es divisa del necio. M.K 46.346. 

 

 

 

روٵت علٌچب                                                         ٵٸ ٥ڂيح                                      (Tikr÷tī 4129) 

Kull ´anza tirkab ŷed÷-ha 

cada   cabra.F   acudir-3SG.PRES    cabrito.M-3SG.POSS  

[635]                                      Cada cabra acude a su cabrito 

 

El refrán quiere decir que, cuando nos encontramos en un apuro o aprieto, recurrimos a 

las personas más cercanas a nosotros para pedirles ayuda, o para que nos solucionen los 

problemas. Hace referencia al hecho de pedir ayuda a las personas más cercanas a 

nosotros. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.                

Español: Con hijos el gato, caza el rato. M.K 6.101 

Con ayuda del vecino, mató mi padre un cochino. R.M: 79. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5041)                                  ٽب ٌزڈاٹټ اٹٖقٸ ڇاٹڂقٸ                                                       

M× yetw×lem e½-½ajal we-n-najall 

NEG    juntarse-3PL.PRES    ART-cabra.F   CONJ    ART-palmera.F 

[636]                                    No se juntan la cabra y la palmera 

 

En este refrán se compara el hombre bueno con la palmera; mientras el malo se compara 

con la cabra. Se dice del desacuerdo y la diferencia de las ideas entre el bueno y el malo. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹَقٺخ ڇاٹڂقٺخ ٽب رغزپ٤  , As-

sajla wa-n-najla ma teŷtami´, No se reúnen la cabra y la palmera (I£ny×n: 160).   

Tipo: Local.               

Español: Bien se diferencian dos huevos, si el uno es grande y el otro pequeño. Cobos: 

476.  

Mucho va de Pedro a Pedro, porque el uno es malo y el otro es bueno. M.K 17.942. 
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 (Tikr÷tī 5363)                                   ٽضٸ ٍٝي اٹ٪ڂي ٽٶ٬ْ                                                         

Mi£il Ð÷z el-´anz makšaf 

como  culo.M   ART-cabra.F   descubierto  

[637]                                Como el culo de la cabra, descubierto 

 

El origen del refrán "se atribuye a un hombre que se había escapado de sus enemigos 

que lo perseguían para matarlo. El hombre escapado encontró un rebaño de cabras, así 

que intentó meterse entre el rebaño para que no le descubrieran los enemigos; pero las 

cabras comenzaron a balar. El hombre empezó a preocuparse de que los enemigos lo 

vieran; pero afortunadamente no pudieron verlo. Luego, este hombre encontró otro 

rebaño; pero esta vez de ovejas. Así se metió entre las ovejas que no balaron como 

hicieron las cabras. Como consecuencia de ello, el hombre pudo salvarse y los enemigos 

pasaron sin verlo". Este refrán nos explica que las cabras se conocen como animales que 

tienen una mala protección de su trasero, cosa que se refleja en todas los refranes 

relacionados con las cabras. Hace referencia a quien se le ven todos sus defectos. 

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En el dialecto de Basora el refrán sufre un cambio fonológico, donde se ve que la 

estructura del refrán es muy breve: 

 

 (Dulayšī 985)                                        ٍزو اٹٖقڈٷ                                                              

Sitr e½-½jýl 

protección.M   ART-cabra.F.PL 

La protección de las cabras 

 

Tipo: Local.              

Español: Mal se cubre la cabra con el rabo. Correas: 289.  

 

 

ٌبٽڀ ٌوٌل ٽڀ اٹزٍڈً ؽٺٍتهڇكپگ                            (Tikr÷tī 5609) 

Magrýd y×-min yer÷d min et-tiyýs, ¬al÷b 

pobre.M  VOC   quien   pedir-3SG.PRES   PRP    ART-macho.cabrío.M.PL   leche.M 

[638]                          Pobre del que pide leche a los machos cabríos 

 

Porque de los machos de los animales no se puede sacar leche. Hace referencia a quien 

pide cosas que resulta imposible que sucedan. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

                                          

En Mosul, se ve el uso del mismo refrán con algún cambio respecto a la estructura, que 

es más breve en este refrán:  

 

هٿ رٌٍگٌوٌل ؽٺٍت ٽڀ                                (Dabb×ð: 104) 

Yer÷d ¬al÷b min girin tēs 

querer-3SG.PRES   leche.M   PRP   cuerno.M   macho.cabrío.M 

Quiere leche del cuerno del macho cabrío 
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Tipo: Local.              

Español: Al asno no pidas lana. Cobos: 376. 

Como llover tocinos. Correas: 120. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 6159)                                     څټ ٕقٸ څټ ٌڂٞؼ                                                           

Ham ½ajal, ham yinÐa¬ 

COP-3SG.PRES    cabra.F   COP-3SG.PRES   dar.cornadas-3SG.PRES 

[639]                                            Es cabra, y da cornadas 

 

La cabra es uno de los animales que no le cae bien a mucha gente en Iraq, por las 

molestias que causa. Si imaginamos a una cabra dando cornadas, entonces el 

menosprecio de la gente será mayor. El refrán alude a las personas menospreciadas. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                

Español: El diente de la cabra come menos que daña. Cobos: 439.   

 

 

 

 (Dabb×ð: 66)                         الله ٌَزو٥ٺٍٴ ٍزو اٹ٦ڂيح اثبة اٹٞڈة                                               

All×h yester ´alē-k, sitr el-´anza i-B×b eÐ-Æōb 

Dios  guardar-3SG.PRES   2.SG.PRON   protección.M   ART-cabra.F   PRP-ART-B×b eÐ-Æōb    

[640]                   Dios te guarde, como se guarda la cabra en B×b eÐ-Æōb 

 

El verbo: ٌَزو  , en árabe significa: proteger, cubrir los defectos, ocultar o velar. Es un 

refrán irónico porque aquí vemos, en la primera parte del refrán, un deseo de proteger u 

ocultar los defectos; pero como la protección de la cabra, cosa que vemos en la segunda 

parte del refrán. Así, el refrán se dice cuando alguien desea el mal a otra persona, ya que 

la cabra, como ya hemos visto en el refrán [637], tiene el trasero descubierto. 

Imaginemos esto si una cabra está en B×b eÐ-Æōb, que es un mercado famoso en Mosul, 

caracterizado por el gran número de visitantes. Se aplica al malo, y como forma de pedir 

a Dios que descubra los defectos del malo, igual que el trasero de la cabra, que lo ve 

toda la gente. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.                

Español: A quien mal quieras, pleito le veas; y a quien más mal, pleito y orinal. 

Bergua: 142. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 326)                              ٵٸ ٥ڂيي رز٦ٺٰ ٽڀ ٵوا٥چب                                                     

Kull ´anz÷ tita´laq min kr×´-ha 

cada  cabra.F   colgarse-3SG.PRES   PRP   pie.F-3SG.POSS 

[641]                                     Cada cabra se cuelga por su pie 
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Quiere decir que cada persona es castigada por cometer la culpa que hizo, y no sería 

lógico que una cometa un pecado y otra reciba el castigo en su lugar. Hace referencia a 

quien comete un pecado y él mismo recibe el justo castigo. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٵٸ ّبح ثوعٺچب ٍزڂبٛ  , Kull 

š×t b-riŷl-ha s-tun×Ð, Cada oveja se cuelga de su pie (Mayd×nī 2995). 

Tipo: Compartido. En Marruecos encontramos otro parecido: ٵٸ ّبح ٵز٦ٺٰ ٽڀ ٵوا٥چب  , kul 

š×t kat´elleq men kre´-ha, Cada oveja se cuelga por su pie (Quitout: 82). En Egipto 

existe otro refrán parecido: ٵٸ ّبح ٽ٦ٺٲخ ٽڀ ٥وٱڈثچب, Koll š×t mu´alaqa min ´arqýb-ha, 

Cada oveja se cuelga por su pie (Burckhardt 545). En Siria existe otro igual:  ٵٸ ٥ڂيح ٽ٦ٺٲخ

 :Koll ´anza m´alaqa b-kar´ýb-ha, Cada cabra se cuelga por su pie (Aswad II ,ثٶو٥ڈثچب

70). Y en Palestina encontramos otro refrán parecido: ٵٸ ٥ڂيح ٽ٦ٺٲخ ث٦وٱڈثچب  , Koll ´anza 

m´alaqa b-´arqýb-ha, Cada cabra se cuelga por su pie (Lub×ny: 641).       

Español: Cada carnero cuelga de su piezgo. Cobos: 417. 

 

 

 

٥ٺى اٹزقڈد                                  گ٦ك ٵبٿ اٹ٦ڂي أځ٦ي ڇ ٹڈ اٹ٨٦ْ ٦ٌَل أثقڈد              (Dabb×ð: 374) 

Lō eš-ša´ð yes´ad i-bjýt, k×n el-´anz ina´z we-ga´ad ´alà et-tjýt 

COND   ART-pelo.M   traer-3SG.PRES    suerte.M.PL   COP   ART-cabra.F   honrarse-3SG.PRES  

CONJ   sentarse-3SG.PRES   PRP   ART-sillón.M.PL 

[642]               Si el pelo trae suerte, la cabra se honra y al sillón se sienta 

 

Da a entender que si el hombre es alegre, pero pobre, ya no hace falta que sea guapo o 

tenga mucho dinero. La felicidad no se mide con la tenencia del dinero, ya que hay 

muchas cosas más importantes que el dinero, como la salud y la buena suerte. Aquí se 

compara el dinero con el pelo que tiene la cabra, que no añade ninguna cosa relevante a 

este animal. Hace referencia a la felicidad que no está en la belleza ni en el dinero. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                

Español: El pobre alegre es más rico que el rico triste. M.K 51.091 

Más vale pan sólo con paz que pollos con agraz. Correas: 301. 

 

 

 

 (Dulayšī 1159)                                  اٹٖقٺخ ر٦ٍو اٹڂ٦ٍخ                                                           

E½-½ajla it´ēr en-na´ya 

ART-cabra.F   insultar-3SG.PRES   ART-oveja.F 

[643]                                         La cabra insulta a la oveja 

 

Aquí en este refrán se compara al malo con la cabra, y al bueno con la oveja. El refrán 

quiere decir que la cabra, con los defectos que tiene, critica a la oveja, cuando, si la 

oveja tiene defectos, son seguramente menos que los de la cabra. Se dice de quien 

critica a los demás y él no es capaz de reconocer sus propios defectos. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 
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Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                

Español: Dijo el asno al mulo: tire allá, orejudo. Santillana: 96. 

Dijo el cuervo a la pega:"Quítate allá, que eres negra". Correas: 156. 

Dijo la sarten al cazo: "Quítate allá, que me tiznas. M.K 47.827. 

Ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio. Junceda: 626. 

 

 

 

 (Dulayšī 121)                                                                   أُ څبٹغپٸ ثٍڀ اٹٖقڈٷ                    

Iš ha-l-ŷemel bēn e½-½jýl 

qué   DEM-ART-camello.M  PRP   ART-cabra.F.PL 

[644]                                 ¿Qué hace este camello con las cabras? 

 

Quiere decir: ¿qué hace este camello, que tiene un tamaño muy grande, con las cabras 

que son mucho más pequeñas que él? Se dice de la persona adulta que se relaciona con 

otra persona que no tiene ni la misma edad, ni las mismas ideas. Recomienda que cada 

uno se junte con sus iguales. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Marruecos encontramos otro variante: اٹغپٸ ٽب ٌٺ٦ت ٽ٤ اٹغلٌبٿ  , El-

¥mel m× yel´eb m´a e¥-¥edy×n, El camello no juega con las cabras (Quitout: 202).    

Español: Niños viejos y viejos niños, mal aliño. M.K 20.083. 

Cada asno, con su tamaño. Fernández: 35. 

 

 

 

 (Dulayšī 308)                                                                  ثٺٶذ ٦ٌٌٞ اٹزٌٍ ثبٹپٍلح ڇٌٍٞو ٝؾٍڀ   

Balkit ya´Ðis et-tēs b-l-mēda we-yeÐ÷r Ð¬÷n 

quizá  estornudar-3SG.PRES   ART-macho.cabrío.M   PRP-ART-mesa.F   CONJ   volar-

3SG.PRES   harina.M 

[645]           Quizá estornude el macho cabrío en la mesa y levante polvo de harina 

 

Según ad-Dulayši, "en los campos de Basora, la mujer del campesino, tras moler el trigo 

y prepararlo para hacer la masa, muchas veces sucede que viene una cabra para comer 

lo que queda de la harina en el suelo. El refrán significa que quizá la cabra estornude y 

devuelva lo que había comido". Hace referencia a quien sigue esperando cosas que 

raramente suceden. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local    

Español: Quien vive de esperanzas, muere de hambre. R.M: 437. 

Quien vive esperando, muere desesperado. M.K 22.937. 
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 (Dulayšī 1385)                                  ٥ڂي اٹٍْڈؿ ځٞبػ                                                            

´Anz eš-šiyýj naÐ×¬ 

cabra.F    ART-jeque.M.PL   dar.cornadas-3.PL.PART  

[646]                                   Las cabras de los jeques dan cornadas 

 

La palabra "šyýj" es el plural de "šēj". Es un título y una forma de referirse a un hombre 

que desempeña un cargo social (es el jefe de una tribu), y también se refiere a quien se 

le atribuye cierto estatus religioso y, por lo tanto, es un hombre digno y respetable. El 

refrán significa que "los hombres de este jeque, que se comparan aquí con las cabras, 

tratan muy mal a la gente, por el cargo que tienen, puesto que ellos son los más cercanos 

al jeque". Se dice del subordinado de un tirano, que también trata con crueldad a los 

demás.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.                

Español: A un tirano se puede sufrir; pero no a mil. M.K 60.974. 

 

 

 

 (Dulayšī 1389)                                 اٹ٦ڂي ٌؾٮو٥ڀ ٽنثؾچب                                                         

Al-´anz yu¬fur ´an me²×b¬-ha 

ART-cabra.F   escarbar-3SG.PRES   PRP   muerte.M-3SG.POSS 

[647]                                     La cabra escarba por su muerte 

 

Porque el que hace algo perjudicial para sí mismo recibe la consecuencia del daño. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.                

Español: Escarba la gallina por su mal y saca el cuchillo con que la han de matar. 

Cobos: 488. 

Escarba la gallina por su mal y daño. Correas: 205. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 400)                             ٌبٵٸ اٹ٦ڂي ٥غٍڂچب ڇٽب رؾٌ                                                     

Y×kul el-´anz ´aŷ÷n-ha we-m× t¬iss 

comer-3SG.PRES   ART-cabra.F   masa.M-3SG.POSS  CONJ   NEG   notar-3SG.PRES 

[648]                  La cabra se comió la masa sin que [la mujer] lo notara 

 

Se refiere a la mujer descuidada, aunque no se la menciona expresamente. El sentido del 

refrán es que "a la mujer descuidada seguramente le pasan muchos problemas difíciles 

de solucionar". Se dice de la persona despistada y descuidada. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                

Español: El pastor descuidado, a la vuelta del sol busca su ganado. M.K 16.314 
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El pastor descuidado, mala cuenta da de su ganado. El pastor dormido y el ganado en el 

trigo. Cobos: 567. 
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4.6. Ganado ovino 

 

 Su carne y leche se aprovechan como alimento. Con la leche pueden elaborarse 

derivados lácteos, entre los que destaca el queso. Con su lana se elaboran distintos 

productos, especialmente ropa. El cuero es otro subproducto ampliamente utilizado. A 

la hembra se la llama oveja y al macho carnero (que generalmente presenta grandes 

cuernos, normalmente largos y en espiral). Las crías de la oveja son los corderos y los 

ejemplares jóvenes de uno o dos años se llaman borregos; son conocidos como 

moruecos los carneros que se han utilizado para la fecundación de las ovejas. La cría y 

utilización de estos animales por parte del hombre se conoce como ganadería ovina.  

 

 Los musulmanes en todo el mundo sacrifican cada año un cordero en la Fiesta 

del Sacrificio. Los árabes prefieren la carne del carnero a la del borrego. Esto debe ser 

tenido en cuenta si se crían para ser sacrificados en la Fiesta del Sacrificio. En Iraq, la 

carne de este animal es la más cara y preferida en comparación con carnes de otros 

animales. Esta idea la veremos claramente en los refranes iraquíes en general. 

 

 Tanto en español como en el árabe de Iraq los refranes del ganado ovino nos 

ofrecen una variedad de términos relativos a este tipo de ganado. En el español, por 

ejemplo, el carnero es el animal macho adulto, mientras la oveja es la hembra del 

carnero. Cordero es el animal joven que no pasa del año; mientras el borrego es el 

animal de uno o dos años. El refranero iraquí, por su parte, nos presenta muchos 

vocablos relativos al nombre de este animal, entre ellos se pueden citar los siguientes: 

) ,(na´ŷa, oveja ,ځ٦غخ) ,(kabiš, carnero ,ٵجِ) ,(Ðilī, cordero ,ٝٺً)  ,(kurdiyya, oveja ٵوكٌخ

) ,(jarýf, cordero ,فوڇ٫) ڇهگهگ , gargýr, borrego macho), (٭ٍٞټ, fÐēm, borrego hembra).    

 

      

 

 (Tikr÷tī 35)                                    أثٞڂڄ ٝٺً ڇٌٍٖؼ ٌب ٥ٺً                                                      

I-baÐn-h Ðil÷ we-ye½÷¬ y× ´Al÷ 

PRP-barriga.F-3SG.POSS   cordero.M  CONJ    gritar-3SG.PRES   VOC  Alī 

[649]                             Un cordero en su barriga, y grita, ´Al÷ 

 

´Al÷ es el primo y el yerno al mismo tiempo del profeta Mahoma, cosa que hemos 

indicado en el primer capítulo cuando abordamos los refranes del Im×m ´Al÷. El refrán 

significa "que hay personas que a pesar de tener mucho dinero, que se compara aquí con 

la tenencia del cordero en la barriga, pues ellos gritan y piden ayuda, llamando: ´Al÷", 

invocación que utilizan los musulmanes en Iraq, especialmente los chiítas, para pedir 

ayuda. Se aplica a quien se apodera de los bienes ajenos y pide más. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                

Español: La avaricia es suma pobreza en el que codicia. Cejador y Frauca: 77. 

Ni el dinero harta a la avaricia, ni el agua a la hidropesía. M.K 5.973 

La avaricia rompe el saco. Fernández: 36. 
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 (Tikr÷tī 36)                                                       أثٞڂڄ ٥ٺً ڇٌٞبٹت ثٞٺً                                     

I-baÐn-h ´Al÷ we-Ð×lib b-Ðil÷ 

PRP-barriga.F-3SG-POSS   Alī  CONJ    pedir-3SG.PRES   PRP-cordero.M 

[650]                                    En su barriga ´Al÷ y pide cordero 

 

Con la expresión "en su barriga ´Al÷", quiere decir "mató a ´Al÷". El origen de este 

refrán se debe a una persona que mató a su amigo llamado ´Al÷. Pues "en vez de 

fugarse, se fue a la familia de la víctima para reclamarles un cordero que le había dado 

antes a su amigo". Tras saber la verdad, la familia dijo esta frase que se convirtió en un 

refrán. Hace referencia al fanfarrón que no se avergüenza de nada, también se dice de 

las persona descarada que, a pesar de cometer un error, discute para hacerse el inocente. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                

Español: Hacer desgarro como judío afrentado. Chulo fandanguero, cerca de mí no lo 

quiero. M.K 24.287 y 24.331 

Gallito de muladar, a todos quiere picar. Cobos: 491. 

 

 

 

ٹت ٹٍزٴ                                                       گاّڈ٭ٴ ٌب ٝٺً ڇا                                   (Tikr÷tī 384) 

Ašýf-k y× Ðil÷ we-agalub l÷t-k 

ver-1SG.PRES-2SG.PRON   VOC  cordero.M  CONJ    levantar-1SG.PRES   rabo.F-2SG.POSS   

[651]                                   Te veo, cordero, y levanto tu rabo 

 

Este refrán se dice como una manera de burlarse de quien promete pero sin cumplir 

nunca su palabra. Hace referencia a la promesa incumplida. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.     

Español: Decir y hacer no comen a una mesa. M.K 52.766. 

Mandar y mandar, y al cabo, nada dar. R.M: 288. 

Del dicho al hecho hay gran trecho. Santillana: 87.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 770)                                اٹٺً ٽب ٥ڂلڃ ٩ڂټ  ٌٍٖو مثبػ                                                    

Elli m× ´ind-h ġanam, ye½÷r ²abb×¬ 

quien  NEG   tener-3SG.PRES   oveja.F.PL  COP-3SG.PRES   matarife.M  

[652]                                 Quien no tiene ovejas, matarife será 

 

Significa que la persona que no tiene ovejas quiere ser matarife para sacrificarlas y 

comer de su carne. Se aplica al avaro y a quien gasta el dinero que no es suyo. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                
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Español: El avaro, de su oro no es dueño, sino esclavo. M.K 5.867. 

El avariento, para sí es malo y para nadie es bueno. R.M: 146. 

Avaro, por no dar, tal vez no quiere tomar. Correas: 74. 

 

 

 

پٍوٙى ثغيح ثغيح ڇفوڇ٫                                                    اٹ                                 (Tikr÷tī 810) 

Elli-me-yirÅà b-ŷaza, b-ŷaza we-jarýf 

quien-NEG-conformarse-3SG.PRES  PRP-lana.F   PRP-lana.F   CONJ    cordero.M 

[653] El que no está contento con [pechar] la lana trasquilada, [tiene que dar] ésta y un 

cordero 

 

El origen del refrán "se debe a un gobernador otomano durante la ocupación turca en 

Iraq. Dicho gobernador aprobó una ley que consistía en recaudar un tributo de los 

beduinos que entraban en Bagdad. Según el nuevo tributo, por cada diez ovejas que 

entran hay que pagar o, mejor dicho, dar lana trasquilada. Hubo beduinos que pagaron 

este tributo, mientras que otros se negaron a hacerlo. Como no hubo otro sitio para 

vender las ovejas aparte de la ciudad, los beduinos se vieron obligados a pagar este 

tributo; pero las autoridades rechazaron esto por el retraso del pago. Así, para pagarlo, 

se tiene que dar la lana trasquilada y un cordero". Se aplica para recriminar o castigar al 

que se queja por algo, puesto que puede perder el doble de aquello de lo que se queja. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹني لا ٌوٙى ثغيح ٕڈ٫  

ڇفوڇ٫ٌجزٺى ثغيح   , Al-la²ī lā yerÅà b-ŷaza ½ýf, yubtalà b-ŷaza wa-jarýf, El que no está 

dispuesto a dar la lana trasquilada, tiene que dar la lana trasquilada y un cordero (Alýsi: 

20).   

 

En el dialecto de Mosul, se ve que el refrán sufre un cambio fonético, debido al cambio 

del dialecto: 

 

 (Dabb×ð: 39)                                                                اما ٽب روٙى ثبٹغيي عيي ڇفوڇ٫          

I²a m× tirÅà b-ŷ-ŷaz÷, ŷaz÷ we-jarýf 

COND   NEG   conformarse-2SG.PRES  PRP-ART-lana.F   lana.F  CONJ    cordero.M 

Si no estás contento con [pechar] la lana trasquilada, [tienes que dar] ésta y un cordero 

 

Tipo: Compartido. En Siria (Aswad I: 147) existe otro refrán igual que se escribe y se 

pronuncia igual que el refrán iraquí.  

Español: Si no quieres una taza, taza y media. Sevilla y Cantera, 946. 

Las mulas fueron a buscar cuernos; y volvieron sin orejas. Cobos: 369. 

Quien no cree a mala madre, cree a mala madrastra. M.K 37.994. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1014)                                     أٽڀ ٩ڂپڄ ٥ڂل اٹنٌت                                                         

Amen ġanam-h ´ind e²-²÷b 

guardar-3SG.PRET    oveja.F.PL-3PL.POSS   PRP   ART-lobo.M 

[654]                                 Puso a salvo a sus ovejas por medio del lobo           
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Porque seguramente no se puede dejar las ovejas con un lobo para guardarlas, ya que las 

devorará todas. Hace referencia a quien guarda sus cosas por medio de quien no sabe 

guardarlas. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase: ٽڀ  

 Man istar´à a²-²i‟b Åalam, El que convierte el lobo en pastor es injusto ,أٍزو٥ى اٹنئت ١ٺټ

(Mayd×nī 4027), (´Askar÷ II: 265).   

Tipo: Local.                

Español: Dar a guardar las ovejas al lobo. Donoso Loero: 125.  

Las uvas mejores, se las come el guarda y los vendimiadores .M.K 28.584. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1596)                                                                                         اٹنٌت ڇٌبٹٞٺًر٦بٷ ٥جو 

T´×l ´abur e²-²÷b weyya eÐ-Ðil÷ 

venir-2SG.IMP   llevar-2SG.IMP   ART-lobo.M   PRP   ART-cordero.M 

[655]                      ¿Cómo se lleva al lobo al otro lado con el cordero? 

 

El refrán se trata de una adivinanza popular. Tal adivinanza dice que cómo se puede 

llevar la hierba, el cordero y el lobo, de un lado del río al otro lado con un barco que 

sólo lleva uno de ellos, sin dejar luego el lobo sólo con el cordero, para que no se lo 

coma, ni dejar el cordero con la hierba, para que tampoco se lo coma. La resolución de 

esta adivinanza es la siguiente: 

"Primero, se lleva el cordero al otro lado del río y se deja al lobo con la hierba, porque 

el lobo no come hierba. Segundo, volver al otro lado del río para llevar al lobo donde 

está el cordero, sin olvidar devolver el cordero otra vez a su sitio, para que no se lo 

coma el lobo. Tercero: coger la hierba y dejar al cordero sólo y llevar así la hierba 

adonde está el lobo.Volver vacío donde está el cordero, para llevarlo al otro lado, donde 

está el lobo y la hierba". El refrán se dice acerca de la incompatibilidad o la 

imposibilidad de reunir a dos adversarios naturales sin que ocurra un enfrentamiento. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                

Español: Gatos y perros, enemigos ciertos. M.K 20.905. 

 

 

 

ثِ ځٞبػ                                                                چ                                          (Tikr÷tī 1848) 

Chabiš naÐā¬ 

carnero.M   dar.cornadas-3SG.PART  

[656]                                          Carnero que da cornadas 

 

Antiguamente, según menciona al-Mayd×nī, "la palabra (ِٵج, kabiš, carnero) significa 

el jefe de un oficio o de un negocio". En Bagdad, hasta el día de hoy se emplea la 

locución: "carnero que da cornada". Esta locución viene como consecuencia de un 

acontecimiento que tuvo lugar en Bagdad: "Tal acontecimiento se refiere a las peleas de 

gallos; pues del mismo modo existían también peleas de carneros, donde traían carneros 
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con cuernos muy fuertes para que se peleasen ante el público". Al carnero que ganaba la 

pelea lo llamaban: "Chabiš naÐ×¬". Con este refrán se refieren a la persona invencible. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٵبٹٶجِ ٌؾپٸ ّٮوح ڇىځبك  , 

kel-kabiš ya¬mel šafra we-zinada, Como el carnero que lleva cuchillo y martillo 

(Mayd×nī 3040). 

Tipo: Local.                

Español: Seguido, y no vencido. M.K 34.347.  

Tú Bamba y yo Bamba, no hay quien nos tenga. Correas: 491. 

 

 

 

ٻ ٱڈىي ثبٹزڂڈه                                                 چثِ ٌو٥ى ڇچٻ چ                           (Tikr÷tī 1892) 

Cham chabiš yer´à we-cham qýzī b-t-tanýr 

QNT   carnero.M.PL    pastorearse-3PL.PRES   CONJ    QNT   cordero.M.PL   PRP-ART-horno.M 

[657]    ¡Cuántos carneros están en el prado y cuántos corderos están en el horno! 

 

"Qýzī" es una palabra de origen turco que hace referencia al corderito o a la oveja 

pequeña de edad, que normalmente tiene carne más tierna y sabrosa que el cordero 

mayor. El sentido del refrán es: "hay corderos mayores que están en el prado comiendo 

hierba; y hay otros corderos pequeños de edad, que están en el horno, tras ser 

sacrificados". Da a entender que la muerte no sabe de edades, y que puede tocar a 

cualquier persona sea cual sea su edad. Se dice de la igualdad ante la muerte. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido:  ٌبٽب فوڇ٫ ٍجٰ اٽڄ ٣

 Y× ma jarýf sibiq umm-h ´a-²-²ebi¬, Muchos corderitos han sido sacrificados ,اٹنثؼ

antes que sus madres (Lub×ny: 889). Y en Egipto existe otro refrán parecido, sólo en 

vez de "cordero", se usa "ternero": اٹ٦غٸ ٌَجٰ اٽڄ ٣ اٹپغيهح, El-´iŷil yesbaq umm-o ´a-l-

meŷzara, El ternero adelanta a su madre en el matadero (Baqlī: 169).   

Español: También se muere el Papa, y el que no tiene capa. La muerte no distingue 

entre pastores y reyes. La muerte todas las cosas iguala. M.K 42. 348, 42.356 y 42.360. 

 

 

 

ٹت ٥بٹٖڈ٫ٌرگاٹقوڇ٫                                   (Tikr÷tī 2217) 

El-jarýf yetgalab ´a½-½ýf 

ART-cordero.M    revolcarse-3SG.PRES    PRP-ART-lana.M 

[658]                                El cordero se revuelca sobre lana 

 

Significa que el cordero, como está cubierto de lana, cuando se cae está protegido. Se 

dice del que tiene buena suerte en la vida y ello le proporciona bienestar. También se 

aplica a quien tiene apoyo, vaya donde vaya. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 
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Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹقوڇ٫ ٌزٲٺت ٥ٺى اٹٖڈ٫, 

Al-jarýf yataqalab ´alà a½-½ýf, El cordero se revuelca sobre lana (Mayd×nī 1264), 

(Zamajšar÷ 698), (´Askar÷ I: 427).   

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido:  فوڇ٫ ثزٲٺت ٣

                                       .Jarýf b-yetqalab ´a- ½ýf, El cordero se revuelca sobre lana (Lub×ny: 330) ,ٕڈ٫

Español: A quien Dios bien quiere, la hormiga a buscarle viene. Correas: 60. 

A quien Dios quiere bien, se le cae la sopa en la miel. Cobos: 519. 

Caerle a uno la breva en la boca, no es suerte poca. M.K 58.292. 

 

 

 

ثبٷ اٹٞٺً                                                          گفٺخ اٹنٌت                                    (Tikr÷tī 2256) 

Jala e²-²÷b gb×l eÐ-Ðil÷ 

poner-3SG.PRET    ART-lobo.M   ADV   ART-cordero.M 

[659]                                      Puso el lobo delante del cordero 

 

El origen del refrán "se atribuye a un rey quien convocó a un ministro que cometió una 

falta pequeña. Para castigarle le dio un cordero pequeño, y le mandó que lo trajera al 

año siguiente, manteniendo el mismo peso. Tras pesarla, y apuntar el peso en un papel, 

el rey dio la oveja a su ministro, quien se fue a su casa muy triste y sin saber qué hacer. 

El ministro tenía una hija muy inteligente que propuso a su padre, tras conocer la 

noticia, que trajera un lobo pequeño de edad y lo atara delante del cordero. Así éste 

siempre estaba asustado en cuanto veía el lobo. Después de pasar un año, el ministro 

llevó el cordero a su rey, a quien le gustó, tras saber la verdad, la inteligencia de la hija 

del ministro". Hace referencia a la consecuencia del encuentro del débil con aquel al que 

teme. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Siria encontramos el siguiente refrán parecido:  ٽزٸ اٹلٌت ڇاٹقوڇ٫

 Mitl el-d÷b w-l-jarýf fi s-saf÷na, Como el lobo y el cordero en el barco (Aswad ,٭ً اٹَٮٍڂخ

II: 137).   

Español: En viendo la oveja al lobo, se le queda sin sebo el lomo. Cobos: 422. 

El mucho temor impide la lengua. M.K 60.096. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2490)                                      مٌت ثغٺل فوڇ٫                                                            

®÷b ib-ŷilid jarýf 

lobo.M   PRP-piel.M   cordero.M 

[660]                                        Un lobo con piel de cordero 

 

Se dice de la persona que aparentemente es buena, pero por dentro es totalmente distinta 

de lo que parece, y tiene el mismo carácter salvaje del lobo. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán: مئت ٭ً ٽَٴ ٍقٺخ  , ®i‟b fi 

misk sajla, Un lobo en forma de cordero (Mayd×nī, muwalladýn I: 286).  
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En el dialecto de Mosul, el refrán sufre un cambio léxico, donde en vez de utilizar el 

cordero, se emplea: oveja: 

 

 (Dabb×ð: 202)                                      مٌت ثغٺل ځ٦غخ                                                             

®÷b ib-ŷilid na´ŷa 

lobo.M   PRP-piel.M   oveja.F 

Un lobo con piel de oveja 

 

Tipo: Local.              

Español: Lobo con piel de cordero. Cara de beato, y uñas de gato. Sevilla y Cantera,  

797 y 201. 

Bala como una oveja y muerde como león. Cobos: 417. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2863)                            اٹْبح اٹپنثڈؽخ ٽب ٌڈع٦چب اٹٖٺـ                                                 

Eš-š×t el-me²bý¬a m× yuŷa´-ha e½-½alij 

ART-oveja.F   ART-degollada.F   NEG   doler-3SG.PRES-3SG.PRON   ART-desuello.M 

[661]                         A la oveja degollada no le duele el desuello 

 

El origen del refrán, según al-Mayd×nī "se debe a Asm×‟ bint Ab÷ Baker a½-¼id÷q, hija 

del primer califa de los musulmanes tras la muerte del profeta Mahoma. A la llegada de 

los omeyas al poder del califato islámico, con sede en la ciudad de Damasco, lo primero 

que hicieron fue mandar un ejército a La Meca. Este ejército fue capitaneado por Al-

©aŷŷ×ŷ (quien sería luego el gobernador de Iraq), un hombre tirano y muy injusto. Al 

llegar a La Meca, salió ´Abdull×h bin Az-Zubeyyer, hijo de Asm×‟, para luchar contra 

Al-©aŷŷ×ŷ. Antes de salir a la lucha, dijo a su madre que a él no le importaba morir, 

pero que temía lo que pudieran hacer con su cadáver tras su muerte. Su madre respondió 

así:"A la oveja degollada no le duele el desuello". Se dice del daño menor, que no tiene 

importancia cuando se sufre uno mayor. 

  

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán  es: اٹْبح اٹپنثڈؽخ لا ٌؤٹپچب  

 Aš-š×t al-me²bý¬a l× yu‟lim-ha as-salj, A la oveja degollada no le duele el ,اٹَٺـ

desuello (Mayd×nī, muwalladýn I: 392), (Zamajšar÷ 1408).   

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido:  اٹڂ٦غخ اٹپلثڈؽخ ٽب

 En-na´ga el-madbý¬a m× yuga´-h×š es-selj, A la oveja degollada no le ,ٌڈع٦چبُ اٹَٺـ

duele el desuello (Taymýr 2952). Y en Palestina, existe otro refrán parecido: اٹْبح اٹپنثڈؽخ

 Eš-š×t el-me²bý¬a m× b-yuŷa´-ha es-selj, A la oveja degollada no le ,ٽب ثٍڈع٦چب اٹَٺـ

duele el desuello (Lub×ny: 433).                                         

Español: Quien pasó lo más, que pase lo menos. M.K 48.142. 

 

 

 

ٍڈٿ اٹنٌت                                                   ٥غبط اٹ٪ڂټ ٵؾٸ ٥                                 (Tikr÷tī 3428) 

´Aŷ×ŷ el-ġanam ka¬al ´yýn e²-²÷b 

polvo.M.PL   ART-oveja.F.PL  alcohol.M   ojo.F.PL    ART-lobo.M 

[662]                 El polvo de las ovejas, alcohol es para los ojos del lobo 
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Algunas veces vemos que el daño que hace el querido lo recibe el amante con felicidad, 

esta idea fue versificada, como en el verso compuesto por el conocido poeta árabe al-

Mutanabbī, a quien se debe el origen de este refrán:   

 

 ٩جبه ٱ٤ٍٞ ٭ً ٥ٍڀ مٌجچب                اما ٽب أٱزٮى أصبهڅڀ مهڇه

Ġubar qaÐ÷´ fi ´ayen ²÷b-ha         I²a ma iqtafà ×£×r-hun ²rýru 

El polvo del rebaño de ovejas en el ojo del lobo que les sigue las huellas es (colirio) 

pulverizado 

Se dice del daño que hace el ser amado, que lo recibe el amante con felicidad.  

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán se debe al poeta árabe clásico al-

Mutanabbī citado en el comentario dado en el refrán mismo (García Gómez, 1973: 194). 

Tipo: Compartido. En Siria encontramos el siguiente refrán semejante: اث٦ل ٽڀ : ٱبٹڈا ٹٺلٌت

٩جورچټ ٹ٦ٍڂً ٵؾٸ: ٱبٷ ڇها اٹ٪ڂټ ٩جورچټ ثزٚو , Q×lu li-l-d÷b: Ib´d min wara el-ġanam ġubrat-

hum b-tÅur. Q×l: Ġubrat-hum l-´ayn-÷ ku¬ul, Dijeron al lobo: Quitáte de las ovejas que 

su polvo daña. Respondió: Su polvo es alcohol para mis ojos. (Aswad II: 76).    

Español: El polvo de las ovejas, alcohol es para los ojos del lobo. Santillana: 119. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3441)                                     ٥غ٦ظ ٌب فو٬ٌ

´Aŷ´iŷ ya jrēf 

moverse-2SG.IMP   VOC   cordero.M 

[663]                                                ¡Muévete, cordero!  

 

Este refrán se dice de quien vive holgadamente de los favores o los bienes de los otros. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                 

Español: En la casa del holgazán, todo el año es día de San Juan. M.K 30.962 

No hacen más al caballo del rey: hacerle la cama, darle de comer y echarse a dormir con 

él. Cobos: 355. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3809)                                          اٹ٪ڂټ ٩ڂٍپخ                                                               

Al-ġanam ġan÷ma 

ART-oveja.F.PL   gran.botín.F 

[664]                                       Las ovejas son un gran botín 

  

Porque el ganado ovino es uno de los ganados más importantes para el campesino 

iraquí. Este ganado proporciona mucho dinero a su propietario, porque, además de la 

venta de su carne, se beneficia de su lana, teniendo en cuenta que la carne del cordero es 

la más cara en Iraq. Se dice de la importancia del ganado ovino. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y oral. 
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Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el mismo refrán (Lub×ny: 556) que tiene 

la misam forma del refrán iraquí tanto en su pronunciación como en su escritura.            

Español: Quien tiene ovejas, tiene leche, queso, lana y pellejas. Cuatro tesoros tiene 

ovejas: uno en el vientre, otro en las tetas, otro en el culo, y otro en la pelleja. La oveja 

oro meja; por el lomo echa el hilo, por las tetas echa el sirgo y por el culo echa el trigo. 

Quien tiene ovejas, tiene un tesoro: comen hierba y cagan oro. M.K 47.910, 47.911, 

47.912 y 47.913. 

La oveja caga oro. Cobos: 431. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3811)                                                ٩ڂټ ٽب ّٮذ ث٦وڇه ٽب هئٍذ                                    

Ġanam m× šifit b´arýr m× ra‟ēt 

oveja.F.PL  NEG   ver-2SG.PRET    estiércol.M.PL  NEG   ver-2SG.PRET 

[665]                           Ovejas no viste; su estiércol tampoco viste 

 

Significa que si no has visto las ovejas, o sea, que no sabes qué es una oveja, pues 

tampoco has visto su estiércol. Aquí se compara la oveja con las cosas evidentes que 

todo el mundo conoce. Entoncés el refrán quiere decir que "si tú no conoces las ovejas, 

porque no las has visto, pues no puedes negar que tú no has visto su estiércol", porque el 

estiércol demuestra la existencia de la oveja. Se aplica al ignorante que no sabe las cosas 

que son obvias. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                 

Español: Ignorar es más que errar. Quien ignora de lo que no debe, paga lo que no 

quiere. M.K 31.976 y 32.013. 

El que no sabe es como el que no ve. Iturriaga: 223. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4362)                                                         ثبُ                                    چٌو رٍٖو گهاٺگا

El-garag÷r t½÷r chib×š 

ART-cordero.M.PL   hacerse-3PL.PRES    carnero.M.PL 

[666]                                      Los corderos se hacen carneros 

 

"Garag÷r" es el plural de la palabra "gargýr", que significa en el dialecto de Bagdad un 

corderito recién nacido, mientras que a la hembra recién nacida se la llama "fÐēm". El 

refrán quiere decir que "el corderito recién nacido llega a ser un día un carnero grande". 

Este refrán se dirige a la viuda a la que se le muere su marido y tiene un hijo recién 

nacido y otros todavía pequeños de edad". Se refiere a los niños que se hacen hombres 

con el paso del tiempo. 

 

Uso: Poco frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán: ٱواٱٍو رٍٖو ٵجبُٺا , Al-qrāq÷r 

te½÷r kib×š, Los corderos se hacen carneros (Alýsī: 96).  
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En Mosul, el refrán tiene tanto un cambio fonético debido al cambio del dialecto, como 

un cambio fonológico, donde se ve el empleo de elipsis, omitiéndose el artículo: 

 

ٌِ                                                        چجبٵواعٍٸ رٍٖو                                    (Dabb×ð: 567) 

Karāŷ÷l t½÷r chib×yš 

cordero.M.PL   hacerse-3PL.PRES    carnero.M.PL 

Corderos se hacen carneros 

 

Tipo: Local.     

 

 

 

ٕبة ٽب ٌقب٫ ٽڀ ٵضو اٹ٪ڂټ                                                   ٺگا                               (Tikr÷tī 4373) 

El-ga½½×b m× yej×f min ki£r el-ġanam 

ART-carnicero.M   NEG   espantarse-3SG.PRES   PRP   abundacia.F   ART-oveja.F.PL 

[667]                  El carnicero no se espanta por la abundancia de ovejas 

 

Porque el carnicero está acostumbrado a degollar animales y la experiencia le enseña 

que al ganado no le sirve de nada su número para defenderse. A menudo comparan a los 

necios con las ovejas, que se resignan y se dejan llevar hacia su daño y perdición, y 

dicen de ellos "son como ovejas".  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán  es: اٹٲٖبة لا رچڈٹڄ ٵضو اٹ٪ڂټ, 

Al-qa½½×b lā tuhawil-hu ku£rat el-ġanam, Al carnicero no le espanta la cantidad de 

ovejas (Mayd×nī, muwalladýn, II), (Æaliq×nī: 7).  

Tipo: Compartido. En el refranero egipcio encontramos el siguiente refrán parecido: 

 El-gazz×r ma-yejaf-š min kutr el-ġanam, El carnicero no se ,اٹغياه ٽب ٌقٮِ ٽڀ ٵزو اٹ٪ڂټ

espanta por la abundancia de ovejas (Taymýr 958). Y en Palestina existe otro refrán 

parecido: ٕبة ٽب ثٍقب٫ ٽڀ ٵضوح اٹ٪ڂټ ٺٲا  , El-qa½×b ma b-yej×f min ki£rat el-ġanam, El 

carnicero no se espanta por la abundancia de ovejas (Lub×ny: 602).                                  

Español: Ovejas bobas, por do una, van todas. Bergua: 388. 

 

     

 

ٹپب ٌجٍ٘                                                       ٺگٍو ٹڈ رؾٺ٬ ثب                                 (Tikr÷tī 4724) 

Lō ti¬lif b-l-g÷r lamma yebayeÅ 

COND   jurar-2SG.PRES   PRP-ART-oveja.F   hasta   poner.huevo-3SG.PRES 

[668]                      Sigues jurando, hasta que la oveja ponga un huevo 

 

Bien se sabe que la oveja no pone huevos, y así el refrán nos informa de algo que resulta 

imposible que suceda. Se dice del embustero cuando jura, pues resulta imposible que la 

gente le crea. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                 

Español: Cuando jura el embustero, entonces se le cree menos. Cuando jura el 

embustero, es menos creedero. M.K 35.588 y 35.589. 
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El embustero para jurar es el primero. El juramento del mentiroso hace su dicho más 

sospechoso. Iturriaga: 255. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5292)                                                             ٽضٸ فوڇ٫ اٹپچلڇك                                 

Mi£il jarýf el-mahdýd 

como  carnero.M  ART-suelto.M 

[669]                                            Como carnero suelto 

 

"Quiere decir que es una persona que hace lo que quiere y no le importa las 

consecuencias de sus acciones. Se dice de la persona a la que nadie puede detener y 

también se dice de la estupidez de alguien. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Siria existe el siguiente refrán parecido, pero en vez de emplear 

"el cordero" se usa aquí "el toro":  Mitl et-tōr el-felt×n, Como el toro , ٽزٸ اٹزڈه اٹٮٺزبٿ 

suelto (Aswad II: 72).       

Español: Buey suelto bien se lame. Cobos: 316.   

 

 

 

ٍِ ڇأٿ ّبٷ هاٍڄ ّوة ؽٺٍت                             ٽضٸ ٝٺً اٹوث٤ٍ أٿ مځظ أٵٸ اٹؾْ          (Tikr÷tī 5359) 

Mi£il Ðil÷ er-rab÷´ in ²inaŷ akel ¬aš÷š we-in š×l r×s-h širab ¬al÷b 

como   cordero.M   ART-primavera  COND   bajar-3SG.PRES  comer-3SG.PRES  ART-

hierba.M  CONJ  COND   levantar-3SG.PRES   cabeza.M-3SG.POSS  beber-3SG.PRES   leche.M 

[670] Como el cordero de primavera, si baja su cabeza, hierba come; y si levanta su 

cabeza, leche bebe 

 

En este refrán se compara el cordero con el rico, quien tiene todas las condiciones y 

facilidades para llevar una vida de lujo.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                 

Español: El rico come cuando quiere; el pobre cuando puede. M.K 55.902 

Quien tiene mucha miel, della come con el pan, della sin él y della come quier. Cobos: 

533. 

 

 

 (Tikr÷tī 5697)                                  ٽڀ ٕبه ځ٦غخ اٵٺڄ اٹنٌت                                                      

Min ½×r na´ŷa akel-h e²-²÷b 

quien  hacerse-3SG.PRES    oveja.F  comer-3SG.PRES-3SG.PRON    ART-lobo.M 

[671]                          A quien se hace oveja, el lobo se lo come 

 

Da a entender que quien es cobarde, y no puede defenderse, no podrá aguantar en esta 

vida en la que el fuerte se come al débil. Se dice del débil y también de quien tiene 

miedo. 
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Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Marruecos encontramos otro refrán parecido: ٽڀ ٕبه ځ٦غخ ٵلارڈ  

 Men ½×r ne´¥a kl×t-ý e²-²y×b, A quien se hace oveja, los lobos se lo comen ,اٹنٌبة

(Quitout 371). En Palestina encontramos otro refrán parecido: ثزڈٵٺڄ اٹنٌبثخ, اٹٺً ثٍٍٖو ځ٦غخ  , 

Elli b-ye½÷r na´ŷa b-tokl-o e²-²iy×ba, A quien se hace oveja, los lobos se lo comen 

(Lub×ny: 114). Y en Argelia existe otro refrán parecido: اٹٺً كاه هڇؽڄ ځ٦غخ ٵلاڇڃ اٹنٌبة, Allī 

d×r rý¬-ý na´ŷa kl×w-h a²-²y×b, A quien se hace oveja, los lobos se lo comen 

(Ainouche, 2004: 147).         

Español: A quien se hace de miel, se lo comen las moscas. Cobos: 519. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 6007)                                 اٹڂ٦غخ رغٍت أثٍ٘ ڇاٍڈك                                                     

En-na´ŷa itŷ÷b abyeÅ we-aswad 

ART-oveja.F   parir-3SG.PRES   blanco.M   CONJ   negro.M 

[672]                                      La oveja pare blanco y negro 

 

Quiere decir que una oveja pare un cordero blanco y otro negro. La oveja se compara 

con la madre que tiene hijos de caracteres diferentes que no se parecen en nada, aunque 

son de la misma madre. Se dice de la diferencia en el carácter y la moral que tienen los 

hijos de una misma familia. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                 

Español: Siete hijos de un vientre; cada uno de su mente. Ten hijos trece, y ninguno se 

parece. Diez hijos de un vientre, y cada uno es diferente. M.K 30.643, 30.644 y 30.645. 

 

 

 

خ رْوة ٽڀ ٕب٭ً اٹپً                                               ځ٦غخ اٹغوث                             (Tikr÷tī 6008) 

Na´ŷa el-ŷarba tišrab min ½×fī el-mayy 

oveja.F   ART-sarnosa.F   beber-3SG.PRES   PRP   pura   ART-agua.M 

[673]                               La oveja sarnosa bebe el agua más pura 

 

Es frecuente encontrar individuos indignos, cuyo prestigio está por los suelos, que 

olvidan su situación y se empeñan en proporcionarse mejor reputación, sin reparar en 

que esto ofende a la sociedad. Veáse también el refrán [633]. El refrán alude a la 

persona imperfecta que reclama lo perfecto. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹڂ٦غخ اٹغوثبء رْوة ٽڀ هأً  

 Al-na´ŷa al-ŷarb×‟ tešrab min ra‟s al-m×‟, La oveja sarnosa bebe el agua más pura ,اٹپبء

(Alýsi: 142). 

Tipo: Local.              

Español: La más ruin cabra revuelve la manada. Bergua: 311. 

 

 



410 
 

 (Tikr÷tī 6009)                             اٹڂ٦غخ ٽب رلڇً ٥ٺى هعٸ ٝٺٍچب                                                 

En-na´ŷa m× tdýs ´alà riŷl Ðil÷-ha 

ART-oveja.F   NEG   pisar-3SG.PRES   PRP   pata.F   cordero.M-3SG.POSS 

[674]                               La oveja no pisa la pata de su cordero 

 

Quiere decir que la oveja no mata a su hijo. El refrán compara la oveja con la madre que 

tiene mucho cariño a sus hijos y no quiere hacerles daño, aunque sean malos con ella. 

Se dice del cariño de la madre. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                 

Español: La mujer que es madre, no es mujer, sino ángel. Amor de madre, ni la nieve le 

hace enfriarse M.K 37.996 y 38.007 

Amor grande, amor de madre. R.M: 32. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 6010)                                         ځ٦غخ ٽوٌٚخ                                                              

Na´ŷa mer÷Åa 

oveja.F   enferma.F 

[675]                                                  Oveja enferma 

 

Desde la antigüedad los árabes compararon la persona inválida que no tiene fuerza con 

una oveja que está enferma. Aquí también se dice que es "una oveja enferma" a quien es 

débil y no puede trabajar. Se aplica a la persona débil, enferma e inválida que no puede 

trabajar.  

 

Uso: Poco frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase (Alýsī: 

142). 

Tipo: Local.                 

Español: Andar de capa caída. Andar de pie quebrado. González 2005: 155. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 6600)                                                                                     ٌٺيٻ اٹٖڈ٫ ٌٍٞو اٹقوڇ٫

Yelzam a½-½ýf yeÐ÷r al-jarýf 

agarrar-3SG.PRES    ART-lana.M  volar-3SG.PRES   ART-cordero.M 

[676]                                   Agarra la lana, vuela el cordero 

 

Significa que "él toca la lana del cordero para cogerlo y éste vuela". Hace referencia a 

quien no tiene suerte.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.                 

Español: Cuando la viuda quiere carnero, matan al carnicero. R.M: 94. 

Por un punto ruin, perdió su asno Martín. Cobos: 405. 
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 (Dabb×ð: 41)                                                                                            أهٗ اٹٞٺً             

                                                              ArÅ eÐ-Ðil÷ 

 tierra.F   ART-cordero.M 

[677]                                              La tierra del cordero 

 

Quiere decir: "acuérdate de la tierra en que sacrifiqué el cordero para ti, que ahora 

niegas todo esto". Se dice para referirse a un favor ofrecido con anterioridad, y a quien 

favorece a un villano o un malo. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                 

Español: Quien hace favores, contra sí lo pone. No favorezca a los malos, porque no 

sean aumentados. M.K 24.463 y 24.467. 

Favores harás, y te arrepentirás. Fernández: 113. 

Favor logrado, favor olvidado. Favor otorgado, enemigo ganado. Favor recibido, favor 

dado al olvido. R.M: 204. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 43)                                                                                                               اٍزڂ٦ظ

Istan´aŷ 

hacerse.oveja-3SG.PRES 

[678]                                                Se hizo una oveja 

 

Es uno de los dos refranes iraquíes que se compone de una sola palabra, (véase el 

refrán: 365). Este refrán refleja una de las peculiaridades morfológicas de la lengua 

árabe, porque muchas veces sucede que se usa una palabra que pertenece a los actos que 

hace un animal para referirse a un ser humano. Así, con la expresión "se hizo una 

oveja", quiere decir está actuando como una oveja. Se dice del hombre débil que no 

tiene fuerza.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.               

Español: A la ruin oveja, la lana le pesa, y al ruin pastor, el cayado y el zurrón. Cobos: 

415. 

El asnillo de caraceña, que mientras más andaba, más ruin era. Correas: 173. 

Con poco viento cae al suelo. M.K 15.251. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 111)                                اٹج٪ل ٥ٺى ٱل ٕڈ٫ اٹ٪ڂټ                                                       

El-beġid ´alà qad ½ýf el-ġanam 

ART-frío.M   PRP   tamaño   lana.M   ART-oveja.F.PL 

[679]                             El frío, conforme a la lana de las ovejas 

 

Quiere decir que la oveja aguanta el frío según el tamaño de la lana que tiene, ya que si 

tiene lana grande, puede aguantar mucho frío; y si tiene poca lana, pues no aguantará el 
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frío. Se aplica a la persona que puede aguantar una desgracia o tiene la capacidad 

limitada para aguantar un problema; o sea, que Dios da las penas en la proporción que 

pueden soportarse.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Dios da frío conforme a la ropa. Dios aprieta, pero no ahoga. Bergua: 214.  

Dios te dé lo que te falta. Correas: 160. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 414)                                        ٽضٸ اٹقوڇ٫ لا ٦ٌ٘ ڇلا ٌقوٽِ                                   

Mi£il el-jarýf, la ye´aÅ we-la yejarmiš 

como  ART-cordero.M  NEG   morder-3SG.PRES  CONJ   NEG   arañar-3SG.PRES 

[680]                                 Como el cordero, ni muerde ni araña 

 

La persona buena, pero débil, se compara con la oveja, que no puede morder ni arañar a 

quien le ofende. Se aplica al débil que no hace daño a nadie, y al hombre manso. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Con poco viento, cae en el suelo. Brazo ruin no quiebra. M.K 15.251 y 15. 

261. 

Ruin es el asno que no puede llevar albarda. Cobos: 408. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 526)                               اٽَٴ اٹؾپٸ ڇافن ثبعڈ                                                         

Ims÷k el-¬amil we-iju² b×ŷ-ý 

tomar-2SG.IMP   ART-cordero.M  CONJ   pagar-2SG.IMP   tributo-3SG.POSS 

[681]                                  Toma tu cordero y paga su tributo 

  

En el refranero de Bagdad, en vez de utilizar "cordero", se utiliza "camello" (Al-©anafī 

1956 I: 54), donde se dice: (Toma tu camello con su tributo). "Antiguamente, durante la 

ocupación otomana de Iraq, los campesinos que vivían en el campo y querían entrar en 

la ciudad tenían que pagar un tributo por la supuesta venta de sus animales en la ciudad. 

Este tributo se pagaba a la entrada, o sea, antes de que se vendiera el animal. Algunos 

campesinos se quejaban por haber sido obligados a pagarlo antes de la venta, incluso se 

negaban pagar y querían pagar solamente cuando hubiera venta. Pero las autoridades no 

les permitían hacer esto". Así, esta frase, el refrán, se dice por boca de las autoridades y 

se emplea como una amenaza o un desafío a alguien que rehúsa hacer una cosa. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Compartido. En el refranero palestino existe el siguiente parecido, que en vez de  

usar "cordero" se usa "camello", igual que se ve en el refrán bagdadí: أٽَٴ اٹغپٸ ڇفن ثبعڄ  , 

Imsik el-ŷamal we-ju² b×ŷ-o, Toma tu camello y paga su tributo (Lub×ny: 145).  
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Español: Si quiere más burlar, daca esa lanza, y vámonos al corral. M.K 15.802 

Ládrame el perro y no me muerda. Correas: 257. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 551)                                        ٍڀ ڇّٞو                                                                

Sin we-ššaÐir 

joven.F   CONJ   vivaracha.F 

[682]                                          [oveja] Joven y vivaracha 

 

Con la oveja joven se hace referencia a la chica muy joven y guapa. Con este refrán se 

insinúa a la doncella guapa. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.               

Español: De quince no hay mujer fea. M.K 42.968. 

Ser una Venus. Tener cara de ángel. González 2005: 65.  

 

 

 

 (Dabb×ð: 559)                                                                                اٹ٦ڈ ٌَخ رزجبڅى ثبٹٶوكٌخ      

El-´awayysa titb×hà b-l-kurdiyya 

ART-cabra.F   jactarse-3SG.PRES    PRP-ART-oveja.F 

[683]                                     La cabra se jacta con la oveja 

 

El-´awayysa es un tipo de cabra que vive en las montañas, mientras que la oveja que se 

llama Kurdiyya se caracteriza por tener un rabo ancho y bonito. El refrán significa que 

"si una persona tiene que jactarse de sí misma, debe poseer habilidades que le ayuden a 

ser orgullosa; pero si uno presume de cosas que no tiene, la gente se reirá de él". Hace 

referencia a quien presume de cosas que no posee. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Buena va la vieja en la burra, y dice que es suya. Siempre habla un cojo 

cuando hay que correr. M.K 47.604 y 47.846. 

 

 

 

 (Dabb×ġ: 581)                                       ٽضٸ ځ٦غخ اٹضڈلا                                                            

Mi£il na´ŷa e£-£ōla 

como   oveja.F   ART-atolondrada.F 

[684]                                          Como oveja atolondrada 

 

Aquí se compara al tonto con la oveja, cosa que estamos acostumbrados a ver cuando 

abordamos los refranes relacionados con el burro, el cual se usa, como ya hemos visto 

antes, para referirse a este tipo de persona. Hace referencia al tonto. 
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: El tonto, nace; el loco, se hace. M.K 61.003. 

 

 

گچب                                               ؽٜ ثزچب ٭ڈگٺڄ ّبٷ اٹڂ٦ٍخ ڇٙوٛ                        (Dulayšī 1050) 

Š×l en-n´ayya we-ÅiraÐ, g×l-h ¬iÐ bitt-ha fōg-ha 

cargar-3SG.PRET   ART-oveja.F  CONJ   tirarse.pedo-3SG.PRET   decir-3SG.PRET   poner-

2SG.IMP    hija.F-3SG.POSS   ADV-3SG.PRON 

[685]   Cargó con la oveja, se tiró un pedo y dijo: "pon a su cordera encima de ella" 

 

Quiere decir que él no pudo llevar una oveja por no tener la fuerza suficiente; pero 

cuando no pudo, pidió que se pusiera la hija de la oveja para llevar las dos juntas. El 

refrán se refiere a una persona que no puede realizar un trabajo, y sin embargo pretende 

que puede hacer el doble. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Egipto existe otro refrán parecido, sólo en vez de "oveja" se 

utiliza "cabra": ڇاؽل ّبٷ ٽ٦يح ٱبٻ ٙوٛ ٱبٷ څبد ثڂزچب  , W×¬id š×l mi´za, q×m ÅiriÐ, q×l h×t 

binta-ha, Cargó con la oveja, se tiró un pedo y dijo "pon a su cordera encima de ella"  

(Taymýr 2988). Y en Palestina, en vez de "hija", se usa "hermana" y también se utiliza 

aquí "cabra" en vez de "oveja": ٛهكڇا ٥ٺً أفزچب: ٱبٷ, ؽپٺڈڃ ٥ڂيح ٱبٻ ٙو , ©amalý-o ´anza 

q×m ÅiriÐ, q×l: ridý ´alay ujut-ha, Cargó con la oveja, se tiró un pedo y dijo "pon a su 

hermana encima de ella" (Lub×ny: 317).   

Español: Ruin es el asno que no puede llevar albarda. Cuitada la oveja que no puede 

con su pelleja. Cobos: 408 y 419. 

El asnillo de la panadera, mientras más anda, más ruin era. M.K 15.248. 

 

 

 

؟                                                  ا٣ اٹڂ٦ٍخگ٦ّٺى اٹنٌت ٽڀ ٛ                               (Dulayšī 1085) 

Š-´alà ²-²÷b min Ðig×´ en-na´yya 

qué-importar-3SG.PRES   ART-lobo.M   PRP   pedo.M.PL   ART-oveja.F 

[686]                      ¿Qué le importan al lobo los pedos de las ovejas? 

 

Porque al lobo, cuando quiere devorar alguna oveja, no le importa que la oveja haga 

algún gesto. Se dice del fuerte que impone su voluntad al débil. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Contra mucha fuerza, no hay resistencia. M.K 25.379. 

 

 

 (Dulayšī 1344)                  ٥ٚخ ٽڀ ٹٍخ اٹقوڇ٫ ڇلا ّجو ٽڀ مٌٸ اٹ٦غٸ                                          

´AÅa min liyyat al-jarýf we-l×  šibir min ²ēl al-´iŷil 
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mordisco.F   PRP   rabo.F   ART-cordero.M  CONJ   NEG   palmo.M   PRP   rabo.M  ART-

ternero.M 

[687]   Más vale un bocado del rabo del cordero que un palmo del rabo del ternero 

 

La palabra liyya en el dialecto árabe de Iraq significa la grasa de la cola del carnero. 

Esta liyya constituye un plato muy apreciado por la gente. "Se refiere a que poca 

cantidad de algo bueno es mucho mejor que una gran cantidad de algo malo". Hay que 

conformarse con lo que se tiene para disfrutar de la vida saboreándola. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido:  لا ٌ٪وٳ اٹجٲو ڇ

 Lā yeġur-k el-baqar we-ki£r eš-ša¬am,  ju² min eÅ-Å×nī ,ٵضو اٹْؾټ فن ٽڀ اٹٚبځً ڇمڇٯ اٹٺؾټ

we-²ug el-la¬am, No te engañan las vacas por su carne y su grasa, coge poco del 

cordero y degusta su carne (Lub×ny: 681). 
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4.7. Apicultura 

 

 

 

 (Tikr÷tī 158)                                         أؽٺى ٽڀ اٹ٦َٸ                                                             

A¬là min al-´asal 

más.dulce  PRP   ART-miel.M 

[688]                                             Más dulce que la miel 

 

Porque la miel es una de las cosas más dulces y saludables que existen. Se dice de las 

cosas dulces comparándolas con la miel. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es  la misma frase (Mayd×nī 

1224), (Zamajšar÷ 279). 

Tipo: Local.              

Español: Más dulce que la miel. Cobos: 528.   

Más dulce que el almíbar. González 2005: 146.  

 

 

 

گٺجً                                                       أؽٺى ٽڀ اٹ٦َٸ ٥ٺى                                    (Tikr÷tī 159) 

A¬là min el-´asal ´alà galib-÷ 

más.dulce  PRP   ART-miel.M  PRP   corazón.M-1SG.POSS 

[689]                                  Más dulce que la miel a mi corazón 

  

Tiene el mismo sentido y propósito del refrán anterior, pero con otra intención. Este 

refrán se dice en boca del novio cuando la novia le hace daño sin mala intención. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe otro igual: ًاؽٺى ٽڀ اٹ٦َٸ ٥ٺى ٱٺج, A¬là min el-

´asal ´alà qalb-÷, Más dulce que la miel a mi corazón (Lub×ny: 30).   

Español: El amor maltrata, pero no mata. Padecer por mucho amar, no es padecer, que 

es gozar. Quien bien quiere a la rosa, aunque se pinche, no se enoja M.K 3.826, 3.827 y 

3.828. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2267)                           فٺً اٹ٦َٸ ثغواهڃ ٹپب رغً أ٦ٍبهڃ                                                

Jel÷ el-´asal b-ŷr×r-h, lamma tiŷ÷ as´×r-h 

guardar-2SG.IMP   ART-miel.M   PRP-jarra.F.PL-3SG.POSS   hasta  venir-3SG.PRES  precio-

M.PL-3PL.POSS 

[690]                   Guarda la miel en su jarra hasta que obtengas buen precio 

 

Porque la miel es un producto de larga conservación, por tanto se puede almacenar 

durante un tiempo indefinido (hasta varios años) hasta que se pueda conseguir un precio 

favorable por su venta. Refrán con que se da a entender que hay que esperar cuando 

tenemos algo valioso hasta que se venda a un buen precio. 
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Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En Mosul, hay un cambio fonético en el refrán debido al cambio del dialecto, también el 

verbo principal del refrán cambia: en vez de "guardar", se usa "esconder": 

 

  (Dabb×ġ: 177)                                                                  فجً اٹ٦َٸ ثغواهڇ ٹپب رغً أ٦ٍبهڇ      

Jebi el-´asal b-ŷr×r-ý, lamma tiŷ÷ as´×r-ý 

esconder-2SG.IMP   ART-miel.M  PRP-jarra.F.PL-3SG.POSS   hasta  venir-3SG.PRES  

precio.M.PL-3SG.POSS 

Esconde la miel en su jarra hasta que obtengas buen precio 

 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido: فٺى اٹ٦َٸ ٭ً  

 Jalli l-´asal fe gr×r-o lamma tig÷ s´×r-o, Deja la miel en su jarra hasta ,عواهڃ ٹپب رغى ا٦ٍبهڃ

que obtengas buen precio (Taymýr 1172). En Siria existe otro variante:  فٺً اٹ٦َٸ ثٶڈاهڃ

 Jal÷ el-´asal b-kw×r-h l-tiŷī as´×r-h, Guarda la miel en su colmera hasta que ,ٹزغً ا٦ٍبهڃ

obtengas buen precio (Aswad II: 12). Y en Palestina existe otro parecido:  ًؽٜ اٹ٦َٸ ٭

 iÐ el-´asal fi ŷr×r-h le-tŷī-h as´×r-h, Pon la miel en su jarra hasta que© ,عواهڃ ٹزغٍڄ أ٦ٍبهڃ

obtengas buen precio (Lub×ny: 307).    

Español: Cuando el trigo está a veinte reales, echa a tu granero veinte llaves. Cobos: 

66. 

Quien sabe vender, sabe vencer. M.K 62.887. 

 

 

 

ٸ                                                   ٭ؾٸ اٹڂؾٸ ٌٚو ڇٽبثٍڄ ٥َ                                (Tikr÷tī 3840) 

Fa¬al el-´asal yeÅur we-m× b÷-h ´asal 

macho.M  ART-abeja.M.PL  dañar-3SG.PRES   CONJ   NEG   tener-3SG.PRES   miel.M 

[691]                                 Macho de abeja daña y miel no hace 

 

Técnicamente, el macho de la abeja, conocido en español como "zángano", no pica, 

pero tampoco hace nada por la comunidad. Por eso, en español el zángano es el 

prototipo del perezoso. Significa que este insecto no sabe hacer la miel como la abeja 

hembra; sólo sabe picar, o sea, hacer el mal. El refrán denota que la persona mala no 

sabe hacer el bien y sólo hace el mal. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: كثڈه ٽب ٭ٍڄ ٥َٸ, 

Dabýr ma fī-h ´asal, Macho de abeja miel no hace (Lub×ny: 348).   

Español: Aquella ave es mala que su nido estraga. M.K 38.268. 

El malo, para mal hacer, achaques no ha menester. Campos-Barella 2141. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4063)                                                                                              ٹٶَٸ ٽب ٦ٌٞټ ٥َٸا

Al-kasal m× yuÐ´im ´asal 

ART-pereza.M  NEG   saborear-3SG.PRES   miel.M  

[692]                                       La pereza no saborea la miel 
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Porque para comer bien, hay que trabajar, pues sin el trabajo no se pueden conseguir las 

cosas, tanto las imprescindibles como aquellas que no son necesarias para tomar a 

diario, como la miel. El sentido del refrán es muy claro y tiene el propósito de incitar al 

trabajo, porque con la pereza nunca se puede lograr lo que queremos. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán: لا ٦ٌٞټ ٥َٸ  ٸاٹٶَ  , Al-kasal l× 

yuÐ´im ´asal, La pereza no saborea la miel (Alýsī: 101).  

Tipo: Compartido. En Egipto existe otro refrán parecido (Burckhardt 540) que se 

escribe y se pronuncia igual que el refrán iraquí por ser un refrán árabe culto. Y en Siria 

encontramos el siguiente refrán parecido: اٹٶَٸ ٽب ث٦ٍٞپً ٥َٸ, El-kasal ma bi-Ða´m÷ ´asal, 

La pereza no saborea la miel (Aswad II: 66).    

Español: Mucho dormir causa mal vestir. Holganza no llena panza. M.K 30.970 y 

31.046. 

 

 

 

ٿ ثلاُ                                     چباٹقٸ ٹڈ : ٷگبّڂڈ أؽٺى ٽڀ اٹ٦َٸ؟ گبٺڄ                    (Tikr÷tī 4312) 

G×l-h šný a¬là min el-´asal? G×l: El-jall lō ch×n bel×š 

decir-3SG.PRET-3SG.PRON   qué  más.dulce  PRP   ART-miel.M   decir-3SG.PRET   ART-

vinagre.M  COND   COP   balde 

[693]  Le dijo: ¿qué es más dulce que la miel? Respondió: el vinagre si es de balde 

 

"Preguntaron al tacaño por algo más dulce que la miel, y el hombre respondió 

rápidamente: el vinagre, si fuera gratuito". Este refrán nos informa de que a la gente en 

general, y al tacaño en especial, le gustan mucho las cosas gratuitas. Se aplica a la 

preferencia por las cosas gratuitas o lo que se puede conseguir sin esfuerzo. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

 

En el dialecto de Mosul, y con motivo de diferencia del dialecto, el refrán sufre un 

cambio fonético. También aquí, en vez de emplear "vinagre", se emplea "tuera":  

 

ٷ اٹؾڂ٢ٸ ٹڈ ٵبٿ ثلاُ                                         گبأُ أٍٝت ٽڀ اٹ٦َٸ؟                      (Dabb×ġ: 46) 

Iš aÐyeb min el-´asal? G×l: El-¬anÞal lō ch×n bel×š 

qué   más.dulce  PRP   ART-miel.M   decir-3SG.PRET   ART-tuera.M  COND   COP   balde 

¿Qué es más dulce que la miel? Respondió: la tuera si es de balde 

 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el mismo refrán, pero en vez de utilizar "la 

tuera" se utiliza "el vinagre": ٿ ٵبٿ ثلاُٱبٷ ٌبثب اٌڄ اؽٺى ٻ اٹ٦َٸ ٱبٷ اٹقٸ أ , Q×l: yaba, ēh a¬là 

me-l-´asal? Q×l: el-jel, en k×n bal×š, Papa, ¿qué es más dulce que la miel?- El vinagre, si 

es de balde (Taymýr 2156). Y en Palestina existe otro refrán parecido: ّڈ أؽٺى ٽڀ : ٱبٷ ٹڄ

اٹقٸ ثجلاُ: اٹ٦َٸ؟ ٱبٷ ٹڄ , Q×l-leh: šý a¬là min el-´asal? Q×l-leh: el-jel b-bl×š, Le dijo: ¿Qué 

es más dulce que la miel? Le respondió: el vinagre si es de balde (Lub×ny: 589).    

Español: Lo de balde es lo barato; todo lo demás es caro. Lo que a cobre no sabe, es 

dulce como jarabe. Lo que no cuesta dinero, siempre es bueno. M.K 28.548, 28.557 y 

28.559. 
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 (Tikr÷tī 4661)                                 ځٍٞزڄ ٥َٸ ٥٘ إٔج٦ً                                                       

NiÐēt-h ´asal, ´aÅ i½b´-÷ 

dar-1SG.PRET-3SG.PRON    miel.M   morder-3SG.PRET    dedo-1SG.POSS 

[694]                                      Le di miel y me mordió el dedo 

 

Hace referencia a la situación en la que alguien favorece a otra persona, y el que recibió 

el favor lo primero que hace, en vez de agradecerlo, es olvidar el favor concedido, y 

además causa un daño a su benefactor. Se aplica a quien hace el mal tras recibir un 

favor. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán  es:  ًٹڈ اٹٲپزڄ ٥َلا ٥٘ إٔج٦ , 

Law alqamt-h ´asalan, ´aÅ i½b´-÷, Si le doy miel me morderá el dedo (Mayd×nī, 

muwalladýn II: 257). 

Tipo: Local.                                             

Español: Haceos de miel y comeros han las moscas. Cobos: 525.  

  

 

 

 (Tikr÷tī 5135)                                                    ٽب٥ڈٿ ٕٮو ٽٺٍبٿ ٥َٸ                                    

M×´ýn ½ifar mely×n ´asal 

plato.M  cobre.M  lleno   miel.M 

[695]                                 Un plato de cobre, pero lleno de miel 

 

Se compara aquí la cosa que aparentemente es de mala calidad con el pobre que no se 

viste buenas ropas, mientras que la miel se compara con la moral que tiene el pobre 

bueno. El refrán da a entender que el pobre que no tiene recursos económicos será el 

primero en hacer el bien y ofrecer ayuda cuando tenga dinero. Hace referencia al pobre 

bueno y franco. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Cuando pobre, franco; cuando rico, avaro. Correas. 140. 

Hay ricos pobres, y pobres ricos. Donde hay poco que cenar, pronto se ofrece. M.K 

51.054 y 51.055. 

 

 

 

ه ڇ٥َٸ ڇٌڈٻ فجي ڇثٖٸ                                                گٌپٌڈٻ                               (Tikr÷tī 6650) 

Yōm gemar we-´asal, we-yōm jubz we-bu½al 

día.M   nata.M   PRP   miel.M   CONJ    día.M   pan.M   CONJ    cebolla.F.PL 

[696]                           Un día nata con miel; y otro pan con cebolla 

 

Quiere decir que hay un día a tu favor, que se compara con la miel y la nata; y otro día 

en contra, que se compara aquí con la cebolla y el pan. Refrán con que se denota que la 

vida tiene días buenos y otros malos. 

 

Uso: Frecuente. 
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Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Egipto existe otro refrán parecido: ٌڈٻ ٥َٸ ڇٌڈٻ ثٖٸ  , Yōm ´asal 

we-yōm ba½al, Un día miel y otro cebolla (Taymýr 3184). Y en Palestina existe otro 

refrán parecido (Lub×ny: 901), que tiene la misma forma que el refrán egipcio, tanto en 

su pronunciación como en su escritura.    

Español: Agosto y septiembre, no duran siempre. Sevilla y Cantera, 85. 

 

 

 

ٹْٜ ٥َلا                                                           أٌغوي ا                                       (Dabb×ð: 25) 

A-yaŷr÷ aš-šaÐ ´asala 

acaso-pasar-3SG.PRES   ART-río.M   miel.M 

[697]                                       ¿Acaso por el río pasa miel? 

  

Algunas personas exageran mucho al hablar, por lo tanto dicen cosas que resultan 

difíciles de creer. Hace referencia a la exageración que se nota en el habla de los 

mentirosos. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Todo lo exagerado es falso. Exagerar y mentir, por un mismo camino suelen 

ir. M.K 23.395, 23.405 y 23.406 

No hay libra de carne sin añadidura. Cobos: 548. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 60)                                              اٵٺڈ اٹ٦َٸ ڇٵَوڇا اٹغوي                                        

Akal-ý el-´asal we-kisr-ý el-ŷar÷ 

comer-3PL.PRET   ART-miel.M   CONJ   romper-3PL.PRET   ART-jarra.F 

[698]                                 Comieron la miel y rompieron la jarra 

 

Hay personas que tras estar hartas de los bienes que han disfrutado, lo primero que 

hacen es olvidar el favor que Dios les hizo al otorgarles todo esto. Por tanto, aunque el 

castigo de Dios algunas veces tarda, seguro que al final el malo recibirá un justo castigo. 

Hace referencia a quien olvida el favor dado por Dios y también el que fue ofrecido por 

otras personas. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido: اٵٺڈا اٹچلٌخ ڇ  

َوڇا اٹيثلٌخٵ , Akal-o el-hidiya we-kisr-o ez-zibdiya, Comieron el regalo y rompieron el 

plato (Taymýr 3184). Y en Palestina existe otro parecido que el refrán egipcio, sólo se 

convierte el pronombre personal de plural en sigular: اٵٸ اٹچلٌخ ڇٵَواٹيثلٌخ, Akal el-hadiya 

we-kisir ez-zibdiya, Comió el regalo y rompió el plato (Lub×ny: 82).    

Español: Hay hombres tan desgraciados, que pagan los favores a tiros. Del monte sale 

quien el monte quema. M.K 33.605 y 33.623. 
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 (Dabb×ð: 422)                                                                     ٽل أٌلڇ ثَٺخ اٹلثبً                       

Med ÷d-ý b-sella ed-dabb×s 

meter-3SG-PRET    mano.F-3SG.POSS   PRP-cesta.F   ART-vendedor de arrope.M 

[699]                       Metió su mano en la cesta del vendedor de arrope 

 

Significa que "la persona que hace el mal, no recibe el bien". El malo, aquí, mete su 

mano en la cesta del vendedor de arrope con la intención de hacer el mal; 

probablemente, robar la fruta confitada que suele conservarse en arrope. Se dice de la 

persona que hace el mal. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Haces mal, espera otro tal. R.M: 407. 

El que en mal anda, en mal acaba. Fernández: 154. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 434)                                                                           ٽڀ ٌٍٰٞ ٌقٺً أٌلڇ ثَٺخ اٹلثبً 

Min yeÐ÷q yejali ÷d-ý b-sella ed-dabb×s 

quién  atreverse-3SG.PRES   poner-3SG.PRES   mano.F-3SG.POSS   PRP-cesta.F   ART-

vendedor de arrope.M   

[700]         ¿Quién se atreve a meter su mano en la cesta del vendedor de arrope? 

 

Quiere decir ¿quién puede meter su mano en la cesta del vendedor de arrope sin recibir 

un castigo? Probablemente responde a la idea de que, al sacar la mano de la cesta, estará 

pegajosa a causa del arrope, por lo que esa mala acción será descubierta fácilmente. Se 

dice de quien se atreve a hacer algo malo que seguramente recibirá un castigo por haber 

hecho el mal. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Quien se aventura, pierde caballo y mula. M.K 5.739 

Quien sigue la serpiente y deja la tortilla, su vida lleva vendida. R.M: 429. 

 

 

 

ٿ ٥ڂلي ٥َٸ                                              ٺچبٌب ٵضوح إؾبثً ٌڈٻ ا                        (Dabb×ġ: 496) 

Y× ki£rat a½¬×b-÷ yōm ech-ch×n ´ind-ī ´asal 

VOC   QNT    amigo.M.PL   día.M   ART-COP   tener-1SG.PRET   miel.M 

[701]                         ¡Cuántos amigos hube el día que miel tuve! 

 

Es una lamentación expresada por un hombre que tenía muchos amigos, cuando tenía 

mucho dinero, que en este refrán es simbolizado por la miel. Ya no tiene ahora los 

amigos de antes, seguramente porque lo han abandonado tras perder su dinero. Hace 

referencia a la eficacia del dinero en las relaciones humanas, especialmente entre 

algunos amigos movidos por el interés. 
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido, sólo sa cambia la 

miel por el sirope de dátil:  اٵضو إؾبثً ٹټ ٵوٽً كثٌ ڇ ٌب ٽب أٱٸ إؾبثً ٹټ ٵوٽً ٌجٌٽب , Ma ik£ar 

a½¬×b-ī lem kerm-ī dibis, we-ya ma aqal a½¬×b-ī lem kerm-ī yebes, Muchos amigos, 

hube cuando sirope de dátil tuve, y pocos tuve cuando acabó éste (Lub×ny: 701).   

Español: Comida acabada, amistad terminada. Sevilla y Cantera, 213. 

Quien tuvo dineros, tuvo compañeros; mas si lo dineros perdió, sin compañeros se 

quedó; porque los tales compañeros, no lo eran del hombre, sino de sus dineros. M.K 

34.274. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 496)                                                                  ٌٞب٨ٌ اٹنثٍڀ ٥ٺى ٽب٥ڈٿ اٹ٦َٸ            

YeÐ×eġ e²-²ib÷n ´alà m×´ýn el-´asal 

rodear-3PL.PRES   ART-mosca.M.PL  PRP   plato.M   ART-miel.M 

[702]                                  Las moscas rodean el plato de miel 

 

Tiene el mismo sentido del refrán anterior, porque hay gente que es comparada aquí con 

las moscas, a las que les gusta tener amigos con mucho dinero. Como en el refrán 

anterior, se compara el dinero con la miel. Refrán con que se refiere a la gente que basa 

su relación con los demás en el interés que obtienen de ellos; o sea, que se relacionan 

con los que tienen dinero. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Donde hay miel, hay moscas. Donoso Loero: 35.  

Miel es el dinero y trae mil moscas al retortero. Cobos: 528. 

 

 

 

اٹڂپٌ                                                    چ لا رٞٺت اٹ٦َٸ ٽڀ ڇ                              (Dabb×ð: 572) 

L× tuÐlub el-´asal min wichch en-nimis 

NEG   pedir-2SG.PRES   ART-miel.M   PRP   cara.M   ART-hurón.M 

[703]                                         Al hurón, no le pidas miel 

 

Porque el avaro, comparado aquí con un hurón, algunas veces se priva a sí mismo de su 

dinero; pues imaginamos cómo reaccionará cuando se le pida algo valioso como la miel. 

Refrán con que se da a entender que no se debe pedir al avaro ninguna cosa, sea valiosa 

o no.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido:  ٌٌب ٝبٹت اٹلث

-Y× Ð×lib ed-dibis min weŷh en-nimis, Allah yekfī-k šer el ,ٽڀ ڇعڄ اٹڂپٌ الله ٌٶٮٍٴ ّو اٹ٦َٸ

´asal, Dios le salve de su mal a quien pida miel al hurón. (Lub×ny: 884).  

Español: El avaro no quiere tomar, por no dar. Sacar dinero a un avariento es dar con el 

puño en el cielo. M.K 5.884 y 5.900. 
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Largo como un pelo de huevo. Cobos: 615. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 500)                                ٵلاٻ ٵبٹ٦َٸ ڇ٭٦ٸ ٵبلاٍٸ                                                      

Kalam kel-´asal we-fi´il kel-asal 

habla.M   como-ART-miel.M   CONJ    hecho.M  como-ART-púa.M 

[704]                                   Palabras de miel y hechos de púa  

 

Porque vemos que hay personas que aparentemente son buenas y hablan muy 

dulcemente ―como dice el refrán, como la miel―, pero lo que hacen luego se 

contradice claramente con sus dichos. Se dice de quien aparentemente es bueno, pero 

por dentro es otra persona distinta. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase 

(Mayd×nī 2998).  

Tipo: Local.              

Español: Bala como oveja y muerde como león. Palabras melosas y accioncitas 

merdosas. Boca de miel, corazón de hiel. Cobos: 417, 531 y 521. 
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4.8. Avicultura  

 

La avicultura es la rama de la ganadería que trata de la cría, explotación y 

reproducción de las aves domésticas con fines económicos, científicos o recreativos. Así 

pues, en su más amplio sentido, la avicultura trata igualmente de cualquier especie de 

ave que se explote en las granjas para el provecho o utilidad del hombre. Sin embargo, 

esta denominación puede precisarse aún más, porque el término de avicultura se usa 

prototípicamente para referirse a las gallinas. Dentro de los refranes iraquíes se puede 

encontrar el siguiente vocabulario: ( ٌچك , dīch, كٌٴ, dīk, gallo), (كعبعخ, diŷāŷa, gallina), 

 .(ba¬£×t, gallinas ,ثبؽضبد) .(qin, gallinero ,ٱڀ) ,(faraj, polluelo ,٭وؿ) ,(bēÅ, huevo ,ثٍ٘)

Aquí hay que mencionar que este nombre viene del verbo: ثؾش  , Ba¬a£a, que significa: 

Buscar escudriñando, investigar; el término del refrán es un participio activo femenino; 

y lo que hacen las gallinas es precisamente "buscar escarbando".   

  

 

 

 (Tikr÷tī 148)                                                                      أٵَو هعٺچب     ٷ ٹٺلعبعخ ٵِپزگأؽَڀ 

A¬san metgul l-d-diŷ×ŷa kiš iksir riŷil-ha 

mejor  decir-2SG.PRES   PRP-ART-gallina.F  zape  romper-2SG.IMP   pata.F-3SG.POSS  

[705]                 Más vale romperle la pata a la gallina que decirle "zape" 

 

"Se cuenta que había un campesino que tenía una gallina que siempre se acercaba a su 

comida. Cada vez que se acercaba la gallina, le decía: zape, que es la voz que se dice a 

las gallinas para que se aparten. Pero la gallina siempre se apartaba unos segundos y 

luego volvía acercarse a la comida del campesino, cosa que molestó a la mujer del 

campesino y le dijo: Más vale romperle la pata a la gallina que decirle "zape". El refrán 

se dice como una forma para castigar a los animales.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: أٵَو  ٽڀ ٱڈٹٴ ٹچب ٵِ وأفٍ 

 Ajyyar min qawl-k le-ha kiš iksir riŷil-ha, Más vale romperle la pata a la gallina ,هعٺچب

que decirle "zape" (Alýsī: 7).   

Tipo: Compartido. En Siria existe el siguiente parecido: أٙوثچب ڇاٵَو ٹچب  ٵِ: ثلٷ ٽب ارٲٺچب

 Badal ma itqil-ha: kiš iÅrib-ha we-iksir le-ha riŷil-ha, Más vale romperle la pata a ,هعٺچب

la gallina que decirle "zape" (Aswad I: 58). Y en Palestina existe otro parecido: أؽَڀ ٽب  

اٵَو أعوڅب ٵِ: رٲڈٷ , A¬sen ma tqýl: kiš iksir iŷir-ha, Más vale romperle la pata a la 

gallina que decirle "zape" (Lub×ny: 29).   

Español: El asno no anda sino a la vara. Cobos: 389. 

Castigo apercibido no es perdido. Correas: 110. 

Al malo, lo mejor el palo. M.K 9.830. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 281)                                                                                                أمٵو ألله ڇاٹجبؽضبد  

I²kur All×h we-l-b×£i×t 

acordar-2SG.IMP   Dios  CONJ   ART-buscar.PART.PL 

[706]                                 Acuérdate de Dios y de las gallinas 
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El origen de este refrán "se atribuye a un campesino que se peleó con su vecino. La 

culpa no la tenía él, sino el vecino. Lo que hizo este campesino fue presentar una 

denuncia ante el juzgado contra su vecino. El campesino, para que el juez le fuera 

favorable, le regaló muchas gallinas. El día del juicio, el campesino vio que el juez 

dictaminó en contra de él, por lo tanto el campesino le dijo: "Acuérdate de Dios y de las 

gallinas", para recordarle el obsequino. Pero el juez finalmente juzgó que este 

campesino era el culpable y que su vecino era inocente. Al terminar el juicio el 

campesino recurrió rápidamente al juez para decirle qué fue lo que pasó. El juez 

contestó que el vecino también le había regalado, pero en lugar de gallinas le había 

obsequiado un toro grande". Refrán que hace referencia a un favor ofrecido y olvidado. 

 

Uso: Poco frecuente. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

En Mosul el refrán se dice de manera más breve, suprimiendo la palabra "Dios": 

 

 (Dabb×ð:40)                                                                        أمٵو اٹجبؽضبد                                

I²kur al-b×¬i£×t 

acordar-2SG.IMP     ART-buscar.PART.PL 

Acuérdate de las gallinas 

 

Tipo: Compartido. En Siria existe otro refrán parecido: اٹجبؽزبدامٵو الله ڇ , I²kur All×h we-

l-ba¬t×t, Acuérdate de Dios y de las gallinas (Aswad II: 129. 

Español: Favor hecho, agradecimiento muerto. Favor recibido, favor dado al olvido. 

Correas: 294. 

Favor logrado, favor olvidado. R.M: 204. 

 

 

  

 (Tikr÷tī 638)                                                              اٹ٬ كعبعخ ثجٞڀ ڇاڇي                              

Alf diŷ×ŷa b-baÐin w×wī 

mil  gallina.F.PL  PRP-barriga.F   chacal.M 

[707]                               Mil gallinas en la barriga de un chacal 

 

Este refrán se dice del ingrato que olvida los favores ofrecidos por los demás. Hace 

referencia al ingrato que ignora el favor concedido. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Hacer bien donde no es agradecido, es bien perdido. Correas: 230. 

Haz bien a la gata, y te saltará a la cara. R.M: 219. 

Nos comió el pan y nos cagó en el morral. M.K 33.612. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 730)                           الله ٌڂًٞ اٹ٦ب٭ٍخ ٝڈٷ ٽب اٹلعبعخ ؽب٭ٍخ                                             

All×h yenÐi el-´āfiyya Ðýl m× ed-diŷ×ŷa ¬×fiyya 

Dios  dar-3SG.PRES   ART-salud.F   mientras   ART-gallina.F   descalzada.F 

[708]                       Dios da salud mientras la gallina esté descalza 
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Aquí se compara al pobre que tiene salud con la gallina que está descalza, porque se 

dice que la gallina nunca se pone enferma debido a que siempre está descalza. En ese 

sentido, es como el pobre que posee buena salud, a quien Dios ayuda a seguir 

buscándose la vida. Eso se contradice con un rico que lo tiene todo, pero que padece una 

enfermedad incurable. Se dice como consuelo al pobre desesperado que no tiene nada, 

pues mientras que siga siendo pobre no caerá enfermo. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Dios da el frío según se anda vestido. R.M: 133. 

Dios da frío conforme a la ropa. Dios aprieta pero no ahoga. Bergua: 214. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 769)                                اٹپب ٥ڂلڃ كعبعخ ٽب ٌلاٌڂڈڃ ثٍٚخ                                                

El-m× ´ind-h diŷ×ŷa, m× yed×yný-h bēÅa 

ART-NEG   tener-3SG.PRES   gallina.F  NEG   prestar-3PL.PRES-3SG.PRON    huevo.F 

[709]                      Al que no tiene gallina, no le prestan un huevo 

 

Porque al pobre que no tiene nada, le resultará difícil que alguien le conceda un 

préstamo, porque carece de recursos económicos. Refrán que hace referencia a no 

prestar dinero a quien no tiene recursos económicos suficientes para asegurar la 

devolución del dinero y la cosa prestada. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.               

Español: A quien no tiene capa en enero, no le prestes dinero. R.M: 42.  

A can que lame ceniza, no fiarle harina. Bergua: 100. 

 

 

  

 (Tikr÷tī 854)                                                      اٹٍجڈگ ثٍٚخ ٌجڈگ عپٸ                                    

El-yebýg bēÅa yebýg ŷamal 

ART-robar-3SG.PRES   huevo.F   robar-3SG.PRES   camello.M 

[710]                               Quien roba un huevo, robará un camello 

 

Porque el que comienza robando cosas insignificantes, o sea, las más baratas como el 

huevo, acabará robando cosas valiosas como el camello. El refrán nos enseña que se 

debe castigar al ladrón aunque lo que haya robado sea poco y no tenga mucho valor, 

puesto que el que comienza robando cosas baratas, con el paso el tiempo se convertirá 

en un gran ladrón. Hace referencia al ladrón que comienza robando cosas pequeñas, y al 

castigo que debe darse al ladrón aunque lo que fue robado sea muy poco. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán: أٵٸ ثٍٚخ ٭ٲل أٵٸ كعبعخ ٽڀ , 

Man akala bayyÅa f-qad akala deŷ×ŷa, Quien comió un huevo, comió una gallina (Al-

´Iqd al-farīd VI: 201).  
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Tipo: Compartido. En Siria (Aswad II: 107)  y en Palestina (Lub×ny: 112) encontramos 

otro refrán parecido: اٹٺً ثٍَوٯ ثٍٚخ ثٍَوٯ عپٸ  , Elli b-yesraq bēÅa, b-yesraq ŷamal, 

Quien roba un huevo, robará un camello.  

Español: Quien hace un cesto, hará ciento. Correas: 420. 

Ladroncillo de agujeta, después sube a barjuleta. Bergua: 285. 

Del hilo, al pabilo; del pabilo a la horca. El ladrón, de la aguja al güevo; del güevo al 

buey, del buey a la horca. De aguja, a dedal; de dedal, a real; de real, a gallo; de gallo, a 

caballo; y de caballo, a la ene de palo. M.K 56.376, 36.018 y 36.019. 

 

 

 

ٌجڈگ كعبعخ                                                     اٹٍجڈگ ثٍٚخ                                    (Tikr÷tī 855) 

El-yebýg bēÅa, yebýg diŷ×ŷa 

ART-robar-3SG.PRES    huevo.F   robar-3SG.PRES   gallina.F 

[711]                               El que roba un huevo, robará una gallina 

 

Tiene el mismo sentido y también el mismo propósito que hemos visto en el refrán 

anterior. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán: ٽڀ أٵٸ ثٍٚخ ٭ٲل أٵٸ كعبعخ  , 

Man akala bayyÅa f-qad akala deŷāŷa, Quien comió un huevo, comió una gallina (Al-

´Iqd al-farīd VI: 201). 

Tipo: Compartido. En el refranero egipcio encontramos otro parecido: اٹٺى ٌبفل اٹجٍٚخ ٌبفن  

 .Elli y×jod el-bēÅa, y×jod el-farja, El que roba un huevo, robará una gallina ,اٹٮوفخ

(Taymýr 412). 

Español: Quien hace un cesto, hará ciento. Correas: 420. 

Ladroncillo de agujeta, después sube a barjuleta. Bergua: 285. 

Del hilo, al pabilo; del pabilo a la horca. El ladrón, de la aguja al güevo; del güevo al 

buey, del buey a la horca. De aguja, a dedal; de dedal, a real; de real, a gallo; de gallo, a 

caballo; y de caballo, a la ene de palo. M.K 56.376, 36.018 y 36.019. 

  

 

 

 (Tikr÷tī 920)                               اٹٍَڈي ځٮَڄ ځقبٹخ ٌبٵٺڄ اٹلعبط                                                 

El-yesawi nafs-h inj×lla y×kl-h ed-diŷ×ŷ 

ART-hacerse-3SG.PRES   alma.F-3SG.POSS   salvado.F  comer-3PL.PRES-3SG.PRON  ART-

gallina.F.PL 

[712]                         Quien se hace salvado, lo comerán las gallinas 

 

Refrán que se refiere a quien se castiga a sí mismo como consecuencia de sus malos 

actos. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٽڀ ٝٺى ځٮَڄ ثبٹڂقبٹخ اٵٺزڄ  

 Man Ðalà nafs-h b-n-nej×la akalat-h al-baqar, Quien se cubre de salvado, se lo come ,اٹجٲو

el ganado (Mayd×nī, muwalladýn II: 327).  

Tipo: Compartido. En Marruecos hay otro refrán parecido:  اٹٺً كاه هاٍڈ ٭بٹڂقبٷ ٵٍڂٲجڈڃ

 Ell÷ d×r r×s-ý f-en-enjj×la kayneqbý-h ed-d¥×¥, Quien mete su cabeza en el ,اٹلعبط

salvado, lo comerán las gallinas (Quitout 357). En Egipto encontramos este refrán 
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parecido: اٹٺى ٦ٌپٸ ځٮَڄ ځقبٹخ رج٦زوڃ اٹٮواؿ, Elle ye´mel nafs-o nuj×la teba´tar-o el-fir×j, Al 

que se pone de salvado lo esparcen las gallinas (Taymýr 489). Y en Argelia existe otro 

refrán parecido: ٌجوثْڈڃ اٹغبط  ٭بٹڂقبٹخ اٹٺً ٌلٌو هاٍڄ , Allī ydīr r×s-ý fal-noj×la ybarbšý-h al-

ŷ×ŷ, Quien mete su cabeza en cerniduras, se la picotean las gallinas (Ainouche, 2004: 

153.       

Español: Quien se faze salvado se lo comen los patos. Saporta: 82. 

La oveja mansa, cada cordero la mama. Sevilla y Cantera, 527.  

Al que se hace de miel, se le comen las moscas. Bergua: 388. 

Haceos miel y comeros han moscas. Correas: 230. 

Haceos ovejas y comeos ha el lobo. Cobos: 423. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1030)                                                         ٍچ   ڇفڈُ كگخ فڈُ ٽو ٍچٿ څني ٽضٸ مچبأٿ 

In ch×n h×²i mi£il ²÷ch, jōš mērga we-jōš d÷ch 

COND   COP   DEM   como  DEM   buen  caldo.F   CONJ   buen  gallo.M 

[713]                Si ésta es como aquella, pues buen caldo y buen gallo 

 

Quiere decir que si esta salsa con pollo, es como la última que me hiciste, pues será muy 

buena salsa con pollo. En este refrán, se compara irónicamente la buena comida con el 

fracaso repetido. Hace referencia al fracaso cuando se repite más de una vez. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Para quien no tiene a la suerte de su parte, todos los días son martes. Peces al 

cazador, y conejos al pescador. M.K 59.453 y 59.463.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 1309)                                                                                                           اٹجٍ٘ثيه اٹجٍ٘ أ٩ٺى ٽڀ 

             Bazir el-bēÅ aġlà min el-bēÅ 

            yema.M   ART-huevo.F.PL   más.caro  PRP    ART-huevo.F.PL 

[714]                              Más vale la yema del huevo que el huevo mismo 

 

En el dialecto iraquí la palabra:  bazir, significa semilla, pero dicha palabra se usa , هثي 

también para referirse a la yema del huevo. "El huevo en este refrán se compara con el 

hijo; mientras que la yema del huevo, se compara con el nieto", entonces el refrán, que 

normalmente se dice en boca de los abuelos, denota que los nietos tienen el mismo 

cariño, o incluso más, que los hijos. Se dice del amor que tiene el abuelo hacia su nieto. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Los nietos son hijos dos veces paridos. Cejador y Frauca: 92. 

Más alabado que nieto de abuela. Oliver 1414. 
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 (Tikr÷tī 1483)                                            ثٍ٘ ٽٖج٨ ڇٵٺڄ ٭ل ٦ٝټ                                            

BēÅ m½abaġ we-kull-h fed Ða´am 

huevo.F.PL   pintado-PL  CONJ   todo.F.PL   mismo  sabor.M 

[715]                  Huevos pintados de color y todos tienen el mismo sabor 

 

El origen de este refrán se atribuye a la mujer de un ministro."Esta mujer era muy 

guapa, por lo tanto al rey le gustó mucho y quiso conquistarla, aunque era la mujer de su 

ministro. El rey, para conseguir su objetivo, envió a su ministro de viaje a otro país 

durante un tiempo y así poder estar con su mujer. Una noche el rey envió un mensajero 

a esta mujer para decirle que iría a su casa a la noche siguiente. La mujer era inteligente 

y se dio cuenta de la intención del rey. Entonces la mujer preparó una cantidad de 

huevos duros pintados de distintos colores. Al recibir al rey, le ofreció que tomara los 

huevos, pero el rey le dijo que todos tenían el mismo sabor, aunque eran de distintos 

colores. Aquí la mujer contestó que también las mujeres tienen el mismo sabor aunque 

son de distintos colores. Tras saber esto, el rey se marchó pidiendo disculpas". Se dice 

como forma de advertencia a quien le gustan mucho las mujeres y quiere tener 

relaciones con todas al mismo tiempo. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local. 

 

 

              

ٹى ثبٹٚواٛ                                                        ٍزگاٹجٍ٘ ٽب                                  (Tikr÷tī 1484) 

El-bēÅ m× yetgalà b-Å-År×Ð 

ART-huevo.F.PL   NEG   freír-3PL.PRES   PRP-ART-pedo.M.PL 

[716]                                     Con pedos no se fríen huevos 

 

Da a entender que para hacer un buen trabajo, hay que preparar las condiciones 

completas para la obra.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹجٍ٘ ثبٹٚواٛ ٽب ٌزٲٺى  

 ,Al-bayyÅ b-Å-År×Ð m× yetqalà, we-Ð-Ðab÷j b-l-muj×Ð m× yenÐabuj ,ڇاٹٞجٍـ ثبٹپقبٛ ٽب ٌڂٞجـ

Los huevos con pedos no se fríen y el guisado con mocos no se guisa (Alýsī: 35). 

   

En Mosul, el refrán sufre un cambio fonético, debido al cambio del dialecto: 

 

ځٲٺً ثٚ٪بٛ                                                      ٍاٹجٍ٘ ٽب                                     (Dabb×ð:121) 

El-bēÅ m× yenqal÷ b-Åġ×Ð 

ART-huevo.F.PL  NEG   freír-3PL.PRES   PRP-pedo.M.PL 

Con pedos no se fríen huevos  

 

Tipo: Compartido. En Palestina existe otro refrán parecido al refrán iraquí:  اٹجٍ٘ ٽب

 El-bēÅ ma b-yenqili b-År×Ð, Con pedos no se fríen huevos (Lub×ny: 244). Y ,ثٍڂٲٺً ثٚواٛ

en Siria encontramos otro refrán parecido, pero en vez de "pedos" se usa "agua":  ٍ٘اٹج

 El-bēÅ ma b-yenqili bi-l-mayya, Los huevo no se fríen con agua. (Aswad ,ٽب ثٍڂٲٺً ثبٹپٍخ

II: 14).                
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Español: Al freír de los huevos, se echa mano a la sartén. M.K 45.158. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1485)                                                                      ثٍٚخ ثٍل ٌزٍټ                                

BēÅa b-÷d yet÷m 

huevo.F   PRP-mano.F   huérfano.M 

[717]                                Un huevo, y en mano de un huérfano 

 

En la tradición popular, la palabra "huérfano" siempre indica a una persona que no 

posee nada y sufre privación. "El refrán significa que es un huevo, algo muy 

insuficiente y en mano de un huérfano". Por lo tanto, lo cuida mucho y no lo gasta 

fácilmente. Hace referencia a la privación y a quien trata las cosas con mucho cuidado. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán  es la misma frase (Alýsī: 35). 

 

En Mosul el refrán sufre un cambio fonético, debido al cambio del dialecto, como un 

cambio en el orden de los términos, donde la palabra "huérfano" se adelanta para estar 

al principio de la frase; también el registro del refrán se convierte de culto en coloquial: 

 

ٌزٍټ ثٍلڇ ثٍٚخ                                                                                                    (Dabb×ð: 595) 

Yet÷m b-÷d-ý bēÅa 

huérfano.M   PRP-mano.F-3SG.POSS   huevo.F 

Un huérfano [y] en su mano un huevo 

 

Tipo: Local.              

Español: La privación es causa de apetito. M.K 52.498. 

 

 

 (Tikr÷tī 1486)                                                                       ثٍٚخ ثٍڀ ٕقورٍڀ                        

BēÅa bēn ½ajratēn 

huevo.F   ADV   piedra.F.PL 

[718]                                         Un huevo entre dos piedras 

 

El huevo es una cosa muy delicada y se rompe fácilmente al caer al suelo. Es evidente 

entonces que se rompe cuando se tira entre dos piedras. Aquí el huevo de la gallina 

simboliza a la persona débil, mientras que las rocas se refieren a la adversidad que no se 

puede resistir. Se aplica al débil que no puede resistir las desgracias que resultan muy 

difíciles de soportar. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

 

En Basora el refrán sufre un cambio tanto fonético como morfológico y léxico, ya que la 

palabra "piedra", en Basora, tiene otro vocablo diferente, aunque da el mismo sentido. 

Aparte de este cambio, el registro del refrán se convierte de culto en coloquial: 
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 (Dulayšī 324)                              اٹجٍٚخ ٽب رڂؾٜ ثٍڀ اٹٖلاثٍـ                                                    

El-bēÅa m× tin¬ed bēn e½-½alab÷j 

ART-huevo.F  NEG   poner-3SG.PRES.PAS   ADV   ART-piedra.F.PL 

El huevo no se pone entre piedras 

 

Tipo: Local.              

Español: Contra mucha fuerza, no hay resistencia. M.K 25.379. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1487)                                                                                                    ٍچ     ثٍٚخ اٹل

BēÅat ed-d÷ch 

huevo.F   ART-gallo.M 

[719]                                                El huevo del gallo 

 

"Según la tradición popular iraquí, el gallo pone durante su vida un solo huevo". Todos 

sabemos que esto no es real, pero en este refrán quiere decir que la cosa que sucede una 

vez en la vida, y las cosas que raramente suceden, son como el huevo del gallo. Hace 

referencia a la cosa que sucede una sola vez, 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٳٍٵبځذ ثٍٚخ اٹل  , K×net 

bēÅat ad-d÷k, Era el huevo del gallo (Mayd×nī 2985), (Zamajšar÷  711).  

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido: ىي ثٍٚخ اٹلٌٴ, 

Zayy bēÅat ed-dīk, Como el huevo del gallo (Lub×ny: 403).  

Español: Ser un mirlo blanco. Gomariz: 283. 

Sacar dinero a un avariento es dar con el puño en el cielo. M.K 5.899 y 5.900. 

Dame un trébol de cuatro hojas. Correas: 148. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1490)                                    ثٍٚخ ٽب رٶَو ؽغبهح                                                        

BēÅa m× teksir ¬iŷ×ra 

huevo.F   NEG   romper-3SG.PRES   piedra.F 

[720]                                     Un huevo no rompe una piedra 

 

Porque con el huevo nunca se puede romper una roca; al revés, ya que la piedra, sea 

cual sea su tamaño, puede romper un huevo. Este refrán es análogo al [718]. Se aplica al 

débil que no puede resistir la fuerza y a las desgracias que resultan muy difíciles de 

soportar. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Compartido. En el refranero egipcio existe otro refrán parecido: اٹجٍٚخ ٽب رٶَوُ  

                         .El-bēÅa ma teksirš el-¬agar, Un huevo no rompe una piedra (Taymýr 852) ,اٹؾغو

Español: Si da el cántaro en la piedra, mal para el cántaro; si da la piedra en el cántaro, 

mal para el cántaro. Bergua: 465. 
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 (Tikr÷tī 1491)                                    ثٍٚخ ٽڀ ثٍٚخ رٮَل                                                         

BēÅa min bēÅa tifsad 

huevo.F  PRP   huevo.F  pudrirse-3SG.PRES 

[721]                                        Huevo con huevo se pudren 

 

Tiene el mismo sentido del refrán [163]. Hace referencia al vecino malo y a los 

problemas que causa a los demás. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase (Alýsī: 

35). 

Tipo: Local.              

Español: Por la mala vecina, viene a una casa la ruina. Por la mala vecindad, se pierde 

una heredad. La mala vecina da la aguja sin liña. M.K 62.297, 62.298 y 62.306. 

 

 

 

ه                                               چثٍٚخ اٹٍڈٻ أؽَڀ ٽڀ كعبعخ ثب                              (Tikrītī 1492) 

BēÅat el-yōm a¬san min diŷ×ŷet b×chir 

huevo.F   ART-día  mejor  PRP    gallina.F  mañana 

[722]                             Más vale huevo hoy que gallina mañana 

 

Refrán que da a entender que lo poco que está al alcance probablemente es mejor que lo 

que se pueda conseguir en el futuro. Se dice acerca de preferir poco ahora antes que 

mucho en el futuro. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ثٍٚخ اٹٍڈٻ فٍو ٽڀ كعبعخ  

 BayÅat al-yawm jayyr min deŷ×ŷet al-ġad, Más vale huevo hoy que gallina mañana ,اٹ٪ل

(Alýsī: 35).   

                            

En Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto: 

 

 (Dabb×ð: 127)                            ثٍٚخ اٹٍڈٻ أؽَڀ ٽڀ عٍغخ ٩لا                                                 

BēÅat el-yōm a¬san min ŷ÷ŷat ġadda 

huevo.F   ART-día  mejor  PRP    gallina.F  mañana 

Más vale huevo hoy que gallina mañana 

 

Tipo: Compartido. En Marruecos existe otro refrán parecido: اٹجٍٚخ كٌبٷ څبك اٹڂچبه ؽَڀ ٽڀ  

 El-b÷Åa dy×l h×d en-nh×r ¬sen men ed-d¥×¥a dy×l ġedd×, Más vale huevo ,اٹلعبعخ كٌبٷ ٩لا

hoy que gallina mañana (Quitout: 151). En Egipto hay otro refrán parecido: ثٍٚخ اٹڂچبهكڃ  

 BēÅt en-nahar-da a¬san min farjet bukra, Más vale huevo hoy que ,أؽَڀ ٽڀ ٭وفخ ثٶوح

pollo mañana (Taymýr 853). Y en Palestina existe otro refrán parecido:  ثٍٚخ اٹٍڈٻ ڇ لا

 BēÅat el-yōm we-lā ŷ×ŷet el-ġad, Más vale huevo hoy que gallina mañana ,عبعخ اٹ٪ل

(Lub×ny: 243).   

Español: Más quiero huevos que mañana un pollo. Bergua: 311. 

Más vale un huevecito luego, que la gallina en día venidero. Mejor es luego el huevo, 

que mañana el gallo. Cobos: 499. 

Más vale pájaro en mano que ciento volando. Correas: 301. 
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Más vale un "hoy" que diez "mañana". R.M: 301. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1614)                               ر٦ٺټ اٹڈاڇي ٥ٺى اٵٸ اٹلعبط                                                     

T´alam el-w×wī ´alà akil ed-diŷ×ŷ 

aprender-3SG.PRET    ART-chacal.M  PRP   comer-INF   ART-gallina.F.PL 

[723]                             Aprendió el chacal a comer gallinas 

 

El chacal es uno de los animales al que le gusta mucho comer gallinas, y esta idea se ve 

clara en el refranero iraquí. El refrán significa que "el chacal, cuando se acostumbra a 

comer gallinas, resulta difícil que a partir de entonces coma otra cosa". Refrán que 

indica que la persona que se acostumbra fácilmente a una situación mejor, difícilmente 

se resigna después a regresar a la situación original. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido:  رڈثخ اثڈ اٹؾٍٖڂبد ٥ڀ

ٸ اٹغبطأٵ , Tōbat abý el-¬½ēn×t ´an akil el-ŷ×ŷ, Como el costumbre del chacal de comer las 

gallinas (Lub×ny: 266).  

Español: A lo bueno, acostumbrase el hombre cedo; a lo malo, cuéstale gran trabajo. La 

costumbre tiene más fuerza que diez toros. M.K 13.870 y 13.993. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1660)                              رپڈد اٹلعبعخ ڇ٥ٍڂچب ثبٹپيثٺخ                                                  

Tmýt ad-diŷ×ŷa we-´ēn-ha b-l-mazbala 

morir-3SG.PRES   ART-gallina.F  CONJ    ojo.F-3SG.POSS   PRP-ART-muladar.F 

[724]                    Muere la gallina con los ojos puestos en el muladar 

 

La gallina pasa mucho tiempo de su vida buscando en el muladar para encontrar 

comida, por lo tanto existe una relación estrecha entre la gallina y el muladar. El refrán 

compara la persona que tiene una costumbre durante toda su vida con la gallina que está 

acostumbrada a buscar en el muladar, cosa que resulta muy difícil que deje de hacer. Se 

dice de quien tiene unas costumbres y que mantiene hasta el final de sus días. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: ٌپڈد اٹلٌٴ ڇ٥ٍڂڄ ٭ً اٹپيثٺخ  , 

Yemýt ad-d÷k we-´ayēn-h fi-l-mazbala, Muere el gallo con ojos puestos en el muladar 

(Alýsī: 38).  

Tipo: Compartido. En Egipto hay otro refrán parecido: ٭ً اٹلٍّْخ ٌپڈد اٹٮوڇط ڇ٥ٍڂڄ , 

Yumýt el-farrýg we-´ēn-o fi ed-diš÷ša, Muere el polluelo con los ojos puestos en la 

alejija (Taymýr 3180). Y en Palestina existe otro refrán parecido al refrán árabe culto: 

 Ed-dīk b-yemýt we-´aēn-h ´a-l-mazbala, Muere el gallo con ,اٹلٌٴ ثٍپڈد ڇ٥ٍڂڄ ٣ اٹپيثٺخ

ojos puestos en el muladar (Lub×ny: 362).                              

Español: Como se vive, se muere. Sevilla y Cantera, 216. 

Viejo caballo no muda de paso. La cabra siempre tira al monte. Cobos: 361 y 441. 

Duro es dejar lo usado, y mudar costumbres a par de muerte. Cejador y Frauca: 223. 
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 (Tikr÷tī 2142)                               ؽپخ اٹغٍظ ڇهعٮخ اٹٮواهٌظ                                                     

©imat el-ŷ÷ŷ we-raŷfet el-fer×r÷ŷ 

fiebre.F   ART-gallina.F.PL  CONJ   temblor.F   ART-polluelo.M.PL 

[725]                           Fiebre de gallinas y temblores de polluelos  

 

Es un refrán judío-iraquí. Los judíos en vez de decir diŷāŷ, que significa „gallinas‟, 

decían ŷīŷ. "Los judíos iraquíes creen que la fiebre de las gallinas es más fuerte que la 

fiebre que tiene el ser humano cuando cae enfermo; y esta creencia tiene un fundamento 

real. La temperatura corporal de las aves es más alta que la de los mamíferos, por sus 

especiales condiciones metabólicas. Por tanto, la temperatura "normal" de una gallina es 

parecida a la de un humano con fiebre. Consecuentemente, una gallina con fiebre tendrá 

una temperatura aún más elevada. Este refrán se usa hasta el día de hoy, y se dice como 

una forma de desear el mal a quien hace daño. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.               

Español: Calentura de pollo. R.M: 67.  

A quien mal quieras, pleito le veas; y a quien más mal, pleito y orinal. Bergua: 142.  

Dios hará merced y estarás días sin comer. M.K 38.461. 

 

 

 

اٹلعبط                                                              قڂٌگ                                          (Tikr÷tī 2285) 

Jinnēg ed-diŷ×ŷ   

Jinnēg.M    ART-gallina.F.PL   

[726]                                                 Jinnēg de gallinas 

 

"Jinnēg" es una planta venenosa que se encuenta en los campos y en los cementerios, 

que se caracteriza por su amargura (©anafī 1928: 637). Las gallinas, cuando comen esta 

planta, mueren rápidamente. Por lo tanto, esta expresión compara a quien muere 

rápidamente, o sea, a quien muere muy joven, con las gallinas que mueren rápidamente. 

Se dice de quien se muere muy joven. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Fuése en agraz. Cobos: 294. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2290)                                فڈ٭خ اٹلعبط ٽڀ اٹڈاڇي                                                        

Jōfet ed-diŷ×ŷ min el-w×wī 

miedo.F   ART-gallina.F.PL  PRP   ART-chacal.M 

[727]                                Como el miedo de las gallinas al chacal 

 

Se compara el gran miedo que demuestra una persona al ver algo que da susto con el 

miedo de las gallinas al ver un chacal. Se dice del pánico de una persona. 
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.               

Español: El miedo es grande de cuerpo. R.M: 163. 

El temor es ave de mucho vuelo. M.K 60.052 

En viendo la oveja al lobo, se le queda sin sebo el lomo. Cobos: 422. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2338)                                                                     اٹلعبعخ رْوة ٽً ڇرجبڇ٣ ٥بٹَپب       

Ed-diŷ×ŷa tišrab mayy, we-tb×wi´ ´a-s-sima 

ART-gallina.F  beber-3SG.PRES   agua.M  CONJ   mirar-3SG.PRES   PRP-ART-cielo.F 

[728]                                La gallina bebe agua y mira al cielo 

 

Un refrán que nos hace recordar los bienes que Dios dio al ser humano. Se dice como 

referencia a la obligación de dar las gracias al Creador: Dios. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

En Mosul hay un cambio fonético, debido al cambio del dialecto: 

 

 (Dabb×ð: 155)                         اٹغٍغً رْوة ٽبي ڇرؾلٯ ٥ٺى هثچب                                              

El-ŷ÷ŷ÷  tišrab mayy, we-t¬adiq ´alà rabb-ha 

ART-gallina.F  beber-3SG.PRES  agua.M  CONJ   mirar-3SG.PRES   PREP   creador-3SG.POSS 

La gallina bebe agua y mira hacia su Creador 

 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido:  اٹغبعخ ثزْوة ڇ ثزٞٺ٤

 El-ŷ×ŷa b-tišrab we b-tiÐala´ l-rabb-ha, La gallina bebe [agua] y mira hacia su ,ٹوثچب

Creador (Lub×ny: 271).  

Español: La gallina bebe el agua y mira al cielo. Cobos: 494. 

La gallina después de beber, mirando al cielo, lo sabe agradecer. M.K 25.471. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2339)                                     كعبعخ اٹغٍواٿ ڇىح                                                          

Diŷ×ŷat al-ŷ÷r×n wazza 

gallina.F   ART-vecino.M.PL   oca.F 

[729]                                         La gallina del vecino es oca 

 

Porque el envidioso tiene envidia de todo lo que ve, sea cual sea su valor. Se dice para 

expresar la eterna insatisfacción del envidioso, que siempre se considera desdichado 

frente a los demás. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Local.                

Español: La gallina de mi vecina, más huevos pone que la mía. Gallina que otro cría 

pone huevos más gordos que la mía. Cobos: 494. 

La cabra de mi vecina da más leche que la mía. R.M: 233. 
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La cabra de mi vecina, tiene un pie más que la mía. M.K 21.674. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2340)                                                           كعبعخ ڇثٍٞيڅب ثٍٚخ                                 

Diŷ×ŷa we-b-Ð÷z-ha bēÅa 

gallina.F  CONJ   culo.M-3SG.POSS   huevo.F 

[730]                                     Gallina y en su culo un huevo 

 

La persona que está inquieta, y quiere decir algo que está en su corazón, se compara con 

la gallina que cacarea, porque tiene un huevo en su culo y quiere ponerlo. Se dice de la 

persona que se inquieta mucho por querer decir o hacer algo. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: ٌٔٽضٸ اٹغبعخ اٹٺً  ؽب

 ye½, mi£il el-ŷ×ŷa elli ´alà Ðīz-ha bēÅa, Preocupado, como la gallina×© ,٥ٺى ٍٝيڅب ثٍٚخ

que tiene un huevo en su culo (Lub×ny: 293).  

   

 

 

هڅب ؽلٌل                                                        بپڂگكعبعخ ڇ                                     (Tikr÷tī 2342) 

Diŷ×ŷa we-ming×r-ha ¬ad÷d 

gallina.F   CONJ   pico.M-3SG.POSS   hierro.M 

[731]                                        Gallina y con pico de hierro 

 

A la gallina siempre le gusta escarbar la tierra, buscando algo para comer los gusanos, 

los cereales y otras cosas que puede encontrar cuando escarba. Si el hecho de escarbar 

no daña nunca su pico, imaginamos qué haría la gallina si su pico fuera de hierro. Se 

dice de aquello que es más fuerte de lo que aparenta ser.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ڇٽڂٲبهڅب ٽڀ ؽلٌل  كعبعخ   , 

Deŷ×ŷa we-minq×r-ha min ¬ad÷d, Gallina y con pico de hierro (Alýsī: 55).  

Tipo: Local. 

 

 

       

هعٺٍڄ ثبٹقوح ڇ٦ٌڈ٥ً                                                     ٍچ اٹل                                (Tikr÷tī 2450) 

Ed-d÷ch riŷil-h b-l-jara we-ye´u´÷ 

ART-gallo.M   pata.F-3SG.POSS    PRP-ART-mierda.F   CONJ   cantar-3SG.PRES 

[732]                              El gallo canta con su pata en la mierda 

 

Significa que el gallo, aunque vive en la basura, presume y mueve sus alas y canta, 

aunque está puesto en un sitio sucio. Se dice del vil que además presume de sus actos.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                
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Español: La mierda, mientras más se menea, más apesta. M.K 63. 867. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2451)                                            ٳ اٹٮٍٖؼ ٽڀ اٹجٍٚخ ٌٍٖؼ                                   ٍاٹل

Ad-d÷k al-fa½÷¬ min al-bēÅa ye½÷¬ 

ART-gallo.M   ART-culto.M  PRP   ART-huevo.F  cantar-3SG.PRES 

[733]                           El gallo pico de oro canta desde el cascarón 

 

Se compara el niño inteligente con el gallo. Así se dice que el gallo inteligente canta 

desde que está en el huevo. Se aplica al niño inteligente cuya familia se da cuenta de su 

inteligencia desde muy temprano. 

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán  es la misma frase (Alýsī: 57).  

 

En Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto, también 

existe un cambio en la estructura del refrán, que tiene aquí una forma más breve: 

 

 (Dabb×ð: 199)                                                           ٳ ٽڀ ثٍٚزڈ ٍٕبػ                             ٍاٹل 

Ed-d÷k min bēÅt-ý ½eyy×¬ 

ART-gallo.M   PRP    huevo.F-3SG.POSS    cantar-3SG.PART 

El gallo canta desde su cascarón 

 

Tipo: Compartido. En Egipto (Taymýr 1263), Marruecos (Quitout: 206), Siria (Aswad 

II: 204) y Palestina (Lub×ny: 362) encontramos otros refranes parecidos al refrán 

bagdadí, ya que este refrán tiene un registro culto.      

Español: Genio y figura hasta la sepultura. R.M: 209.  

  

                             

 

ٌڈٻ ٌ٪َٺڈٿ هعٺٍڄ                                                 ٍچ ّو اٌبٻ اٹل                              (Tikr÷tī 2919) 

Šerr ay×m ed-d÷ch yōm yeġslýn riŷil-h 

peor  día.PL  ART-gallo.M  día  lavar-3PL.PRES   pata.F.PL-3SG.POSS 

[734]                   El peor día para el gallo, el día que le laven las patas 

 

Quiere decir que las patas del gallo serán lavadas tras ser sacrificado, es decir tras su 

muerte, por lo tanto, se dice que es el peor día del gallo. Se dice de la muerte que es el 

fin de cualquier ser humano. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ّو أٌبٻ اٹلٌٴ ٌڈٻ ر٪َٸ هعلاڃ  , 

Šerr ay×m ad-d÷k yawm tuġsal riŷil×-h, El peor día para el gallo, el día que le laven las 

patas (Mayd×nī 1923).  

Tipo: Local.                  

Español: A cada puerco le llega su San Matín. Cobos: 447.   

La muerte todo lo acaba. Iturriaga: 324. 

A todo han maña, sino a la muerte. Bergua: 145. 
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ٍچ                                                          ه كڂگٕلارڄ ٽضٸ                                       (Tikr÷tī 3176) 

¼al×t-h mi£il nagir d÷ch 

rezo.F-3SG.POSS   como   picoteo.M.PL   gallo.M 

[735]                                 Su rezo es como el picoteo del gallo 

 

Los musulmanes cuando rezan, hay algunos de ellos que rezan muy lento, otros al revés, 

muy rápido, y hay quien reza a velocidad normal, es decir ni lento ni rápido. En general, 

el principio básico del rezo es que no sea rápido ni lento. Aquí el refrán compara quien 

reza rápido con los picoteos del gallo cuando come, por ser muy rápidos. Se dice de 

quien reza muy rápido. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local. 

 

  

    

 (Tikr÷tī 3227)                                     ٙوثڄ ثلعبعخ ٥پٍخ                                                         

¾araba-h b-diŷ×ŷa ´amyya 

pegar-3SG.PRET-3SG.PRON    PRP-gallina.F  ciega 

[736]                                      Le pegó con una gallina ciega 

 

Significa que criticó a otra persona, pero de forma muy clara. A quien critica de esta 

forma, le dicen que: "Le pegó con una gallina ciega".  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

   

En Mosul se ve el mismo refrán con un cambio fonético debido al cambio del dialecto: 

 

 (Dabb×ð: 248)                                                       ٙوثڄ ثغٍغً ٥پٍخ                                      

¾araba-h b-ŷ÷ŷ÷ ´amyya 

pegar-3SG.PRET-3SG.PRON   PRP-gallina.F  ciega 

Le pegó con una gallina ciega 

 

Tipo: Local.              

Español: Criticar es más fácil que imitar. M.K 14.562. 

Uno es lidiar con el toro, y otro hablar de él. Cobos: 336. 

 

 

 

٥جبٹٴ كٌپًْ ٥ٺى ثٍ٘                                                                                         (Tikr÷tī 3402) 

´A-b×l-k da-yemši ´alà bēÅ 

parecer-3SG.PRES   andar-3SG.PRES   PRP   huevo.F.PL 

[737]                               Parece que está andando sobre huevos 

 

Porque la persona que anda muy lento, se compara con quien anda sobre los huevos y 

no quiere que se rompan. Se dice de quien anda muy despacio. 
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Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Siria existe el siguiente refrán parecido: ٍ٘ٽزٸ اٹٺً ٽبًّ ٥ٺى ث, 

Mitl elli m×ši ´alà bēÅ, Como el que anda sobre huevos (Aswad II: 93). En Palestina 

existe otro refrán parecido: ٍ٘ٽضٸ اٹٺً ٽبًّ ٥ٺى ث, Mi£il elli m×ši ´alà bēÅ, Como el que 

anda sobre huevos (Lub×ny: 723).     

Español: Andar pisando huevos. Buitrago: 64.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 4074)                                                                                  ٵٸ أهث٦ٍڀ ٽوح ثَبگ كعبعخ 

Kull arba´÷n mara b-s×g diŷ×ŷa 

cada  cuarenta   mujer.F   PRP-pata.F   gallina.F 

[738]                     [Un total de] cuarenta mujeres por una pata de gallina 

 

Es cierto que existen refranes que valoran positivamente y dan una buena imagen de la 

mujer, pero son los menos (especialmente en árabe) en comparación con los que reflejan 

claramente la discriminación de la mujer, a la vez que la existencia del doble código de 

comportamiento y las características, en su mayoría negativas, que se le atribuyen a las 

mujeres. Este refrán refleja (a½-¼āl¬÷,1980:143) claramente esta idea de la injusticia que 

existe en las sociedades árabes hacia la mujer. Ha de tenerse en cuenta que la mujer en 

Iraq tiene más derecho que en otros países árabes, como por ejemplo en Arabia Saudí 

―donde la mujer no tiene el derecho de votar, ni tiene el derecho de conducir un coche, 

ni tampoco tiene el derecho de viajar sola―, discriminaciones éstas que en Iraq están 

superadas desde la fundación de Estado iraquí moderno en 1921. Basta decir que la 

primera mujer en el mundo árabe que ocupó el cargo de ministro fue en Iraq, durante el 

primer gobierno fundado tras la República de 14 de julio de 1958. En cualquier caso, el 

refrán significa que "una pata de gallina tiene más valor que cuarenta mujeres juntas". 

Dicho refrán se dice como una manera de burlarse de la mentalidad de la mujer. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Siria encontramos el siguiente refrán parecido:  ٥ْوٌڀ ٽوا ٥ٞڈا

 Išr÷n mara ´aÐu ´aqil-hin li-l-ŷ×ŷa, Åay´at el-qin, Veinte mujeres´ ,٥ٲٺچڀ ٹٺغبعخ ٦ٍٙذ اٹٲڀ

prestaron su mente a la gallina y ésta [luego]  perdió su gallinero (Aswad II: 42).    

Español: Mujer que más sabe, sólo sirve para gobernar doce gallinas y un gallo. La 

mujer ha de hablar cuando la gallina pueda mear. Cobos: 496.  

Mujer con letras, dos veces necia. R.M: 313. 

 

 

 

٥ٺى ٽيثٺزڄ ٍٕبػ                                                       ٍچ ٵٸ ك                                 (Tikr÷tī 4095) 

Kull d÷ch ´alà mazbalt-h ½eyy×¬ 

cada  gallo.M   PRP    muladar.F-3SG.POSS   cantar-3SG.PART 

[739]                                     Cada gallo canta en su muladar  

 

Quiere decir que el gallo que canta en su muladar y en su casa, no puede cantar en otro 

sitio donde hay otros gallos. Así tal gallo se compara con el cobarde que es león en su 

casa; pero fuera es cobarde. Se dice de quien aparentemente es valiente entre su familia; 

pero realmente es cobarde fuera de su casa. 
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٵٸ كٌٴ ٭ً ٽيثٺزڄ ٌٖوؿ  , 

Kull d÷k fi mezbalt-h ya½ruj, Cada gallo canta en su muladar (az-Zaggalī 1079).   

Tipo: Compartido. En el refranero egipcio existe otro refrán parecido: ٵٸ كٌٴ ٥ٺى ٽيثٺزڄ  

 Koll d÷k ´alà mazbalt-o ½ayy×¬, Cada gallo canta en su muladar (Taymýr 2315). Y ,ٍٕبػ

en Palestina existe otro refrán (Lub×ny: 635) parecido que tiene la misma forma que el 

refrán egipcio tanto en su pronunciación como en su escritura.   

Español: Cada gallo canta en su muladar, y en viendo la suya dejó de cantar. Cada 

gallo en su muladar no canta mal. Cobos: 476 y 477. 

Cada uno es rey en su casa. Correas: 100.  

 

 

 

هڇځً                                   ٍڂگأفب٫ : ٷگبڅبٹٍٺخ ځبٻ ڇٌب اٹلعبط : ٹڈٹڄ ٹٺڈاڇيگب             (Tikr÷tī 4342) 

G×lo-la-h li-l-w×wī: ha-lēla n×m wiyya ed-diŷ×ŷ, g×l: aj×f yingrýn-÷ 

decir-3SG.PRET-3SG.PRON   PRP-ART-chacal.M  DEM  ART-noche.F  dormir-2SG.IMP  CONJ   

PRP   ART-gallina.F.PL   decir-3SG.PRET    temer-1SG.PRES   picar-3PL.PRES-3SG.PRON 

[740] Dijeron al chacal: Esta noche duerme con las gallinas. Respondió: Temo que me 

piquen 

 

Es uno de los refranes irónicos que se burla de quien no cumple nunca sus promesas, 

porque el chacal, que en el refranero iraquí siempre está relacionado con las gallinas, no 

puede realizar nunca esta promesa. Hace referencia a quien no puede cumplir fácilmente 

sus promesas. También se dice del mentiroso y del traidor. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                

Español: Prometen marido y quita vestido. Prometen el oro y el moro. Correas: 410.  

El mentir y el compadrar ambas andan a la par. Dice lo bien y hácelo mal M.K 52.780 y 

52.795. 

 

 

 

ٍچ                                                           لا رَڈٌچب ثٍٚخ اٹل                                  (Tikr÷tī 4497) 

L× tsaw÷-ha bēÅat ed-d÷ch 

NEG   COP-2SG.PRES.NT    huevo.F   ART-gallo.M 

[741]                                    No seas como el huevo del gallo 

 

"Según la creencia popular en Iraq, la gente cree que el gallo pone un solo huevo en su 

vida; por lo tanto se compara tal hecho con el hombre que presta ayuda, pero solamente 

una vez y no lo repite". El refrán lo dicen los pobres que esperan mucho de los ricos, y 

que no sea una vez, como el huevo del gallo. Se dice de quien ofrece algo, y se le pide 

que dé más aún. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٳ ٍثٍٚخ اٹل ذٵبځ  , K×net 

bayyÅt ad-d÷k, Era el huevo del gallo (Mayd×nī 2985), (Zamajšar÷ 711). 
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Tipo: Local.                

Español: Por ofrecer, nadie llegó a empobrecer. M.K 46.657. 

 

 

ٌچ                                                     ڇّڈ٭ً ڇٌڀ ٌڈكٌچ اٹلٺؾگً                             (Tikr÷tī 4626) 

Li¬gī ed-d÷ch we-šýfī wēn yewad÷-ch 

perseguir-2SG.IMP   ART-gallo.M  CONJ    mirar-2SG.IMP   donde  llevar-2SG.PRES-

3SG.PRON 

[742]                                Persigue al gallo y mira dónde te lleva 

 

Aquí el gallo se refiere al mal compañero; por lo tanto, advierte que no se persiga al 

gallo donde vaya, porque al final el gallo se va al muladar. Se refiere a la consecuencia 

de la mala compañía.  

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

  

En Mosul el refrán tiene una pronunciación más cercana al árabe culto: 

 

 (Dabb×ð: 40)                                                                          أٹؾٰ اٹلٌٴ ڇّڈ٫ اٹى أٌڀ ٌڈكٌٴ    

Il¬aq ad-d÷k we-šýf   ilà ayna yewad÷-k 

perseguir-2SG.IMP   ART-gallo.M  CONJ   mirar-2SG.IMP   PRP   donde  llevar-2SG.PRES-

3SG.PRON 

Persigue al gallo y mira dónde te lleva  

 

Tipo: Compartido. En Egipto existe el siguiente refrán parecido: اهٵت اٹلٌٴ ڇاځ٢و ٭ٍڀ  

 Irkb ed-d÷k we-inÞir f÷n yewad-÷k, Ve con el gallo y mira dónde te lleva (Taymýr ,ٌڈكٌٴ

108).    

Español: A quien con malos anda, no le arriendo la ganancia. M.K 11.749. 

Asno sea quien asno vocea. Cobos: 380. 

El mayor mal de los males es andar entre animales. R.M: 162. 

 

 

 

ٍچ                                                              ٹپب ٌجٍ٘ اٹل                                       (Tikr÷tī 4690) 

Lamma yebayyÅ ed-d÷ch 

cuando   poner.huevo-3SG.PRES   ART-gallo.M 

[743]                                    Cuando el gallo ponga un huevo 

 

Porque el gallo nunca pone un huevo en su vida. Por ese motivo, las cosas que resultan 

imposibles que sucedan se comparan con el huevo del gallo. Refrán que denota la 

imposibilidad. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٳ ٥ٺى اٹڈرلٍؽزى ٌجٍ٘ اٹل  , 

¬ata yab÷Å ad-d÷k ´alà al-watad, Hasta que el gallo ponga un huevo en la estaca (Alýsī: 

46).  

      

En Mosul el registro del refrán se convierte de coloquial en culto: 
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ٳ ٥ٺى اٹڈرل                                                      ٍٹپب ٌجٍ٘ اٹل                                (Dabb×ð: 368) 

Lamma yebēÅ al-d÷k ´alà al-watad 

cuando   poner.huevo-3SG.PRES   ART-gallo.M  PRP   ART-estaca.M 

Cuando el gallo ponga un huevo en la estaca 

 

 

Tipo: Local.              

Español: Quien espera lana del asno, es tan asno como el asno. Pedir muelas al gallo. 

Cobos: 407 y 621. 

Lo muy difícil parece imposible. Iturriaga: 226. 

 

 

 

أمثؾچب                                             ٍچ ٹڈ ٕبؽذ اٹلعبعخ ٍٕؾخ اٹل                          (Tikr÷tī 4794) 

Lō ½×¬at ed-diŷ×ŷa ½ē¬at ed-d÷ch i²ba¬-ha 

COND   cantar-3SG.PRES   ART-gallina.F   canto.F   ART-gallo   degollar-2SG.IMP-3SG.PRON 

[744]                          Si la gallina canta como el gallo, degüéllala  

   

En Iraq los campesinos tienen un hábito, al ver una gallina que canta como los gallos, lo 

primero que hacen es sacrificarla, porque creen que este canto traerá mala suerte. En 

este refrán se compara la gallina que canta con la mujer que tiene cualidades 

masculinas, por lo que debe ser repudiada. Hace referencia a la mujer que tiene 

cualidades masculinas y también se aplica a la mala suerte. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٳ ٍأما ٕبؽذ اٹلعبعخ ٍٕبػ اٹل 

 ,I²a ½×¬et ad-deŷ×ŷa ½iyy×¬ ad-d÷k fe-l-tu²ba¬, Si la gallina canta como el gallo ,٭ٺزنثؼ

degüéllala (Mayd×nī 294), (az-Zaggalī 41).   

Tipo: Local.                                        

Español: Gallina que canta como el gallo, apriétale la garganta. M.K 25.467. 

Gallina que canta como gallo, o anuncia su muerte o la de su amo.Cobos: 490. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5042)                                     ٽب ٌؾٸ هعٸ كعبعخ                                                          

M× yi¬ill riŷil diŷ×ŷa 

NEG   desatar-3SG.PRES   pata.F   gallina.F 

[745]                                   No desata ni la pata de una gallina 

 

Significa que la persona que se conoce por su pereza, no puede y no es capaz de desatar 

la pata de una gallina, que es un trabajo muy fácil. En este sentido, tenemos que señalar 

aquí que atar las patas de las gallinas es algo que hacen los campesinos iraquíes cuando 

las llevan al mercado para venderlas, y lo hacen así para que no se escapen. El refrán 

reprocha o censura al perezoso que no sirve para nada, y también se aplica al débil. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Pereza, llave de pobreza. Correas: 390. 
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Caballito de Bamba, que ni come ni bebe ni anda. A la ruin oveja, la lana le pesa y al 

ruin pastor, el cayado y el zurrón. Cobos: 342 y 415. 

Al buey harón, poco le presta el agujón. M.K 49.636. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5302)                                     ٽضٸ اٹلعبعخ أما ٍچٸ الله ڇأما ٽب ٍچٸ ٽزٍٞو                          

Mi£il ed-diŷ×ŷa, i²a sehel All×h, we-i²a ma sehel m-tÐ÷r 

como  ART-gallina.F  COND   querer-3SG.PRES   Dios  CONJ   COND  NEG  querer-3SG.PRES  

NEG-volar-3SG.PRES 

[746]                      Como la gallina, quiera Dios o no quiera, no vuela 

 

Porque la gallina no puede volar como algunas aves, por lo tanto las cosas que resultan 

imposibles se comparan con el vuelo de una gallina. Refrán que denota la imposibilidad, 

al igual que el [743]. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                

Español: Lo muy difícil parece imposible. Iturriaga: 226. 

Quien espera lana del asno, es tan asno como el asno. Pedir muelas al gallo. Cobos: 407 

y 621. 

 

 

   

عبعخ هىٱچب عڈح هعٺٍچب                                                   ٽضٸ اٹل                              (Tikr÷tī 5303) 

Mi£il ed-diŷ×ŷa riziq-ha ŷawa riŷil-ha 

como   ART-gallina.F.PL   sustento.M-3SG.POSS   ADV  pata.F.PL-3PL.POSS 

[747]                   Como la gallina cuyo sustento está debajo de sus patas 

 

Se compara el afortunado que siempre tiene suerte con la gallina que puede encontrar su 

comida en cualquier lugar, esté donde esté, pues sólo con escarbar puede encontrar su 

sustento. Hace referencia al afortunado que fácilmente encuentra su sustento 

dondequiera que vaya. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En el refranero egipcio existe el siguiente refrán parecido: ىي اٹٮواؿ  

 Zayy el-fer×j rizq-o ta¬t reglē-h, Como las gallinas, el sustento está bajo ,هىٱڄ رؾذ هعٺٍڄ

las patas (Taymýr 1484). Y en Palestina existe otro refrán igual: ٽضٸ اٹغبط هىٱڄ ثٍڀ أعوٌڄ, 

Mi£il el-ŷ×ŷ rizq-h bēn iŷrē-h, Como la gallina cuyo sustento está debajo de sus patas 

(Lub×ny: 743).                                  

Español: A quien nace afortunado le ponen huevos los gallos. Cobos: 474. 

Nació de pies. M.K 59.405. 

 

 

 

اٹٍٍٖؼ ث٪ٍو ڇٵزڄ                                                    ٍچ ٽضٸ اٹل                                 (Tikr÷tī 5311) 

Mi£il ed-d÷ch ye½÷¬ b-ġēr wakt-h 
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como   ART-gallo.M   ART-cantar-3SG.PRES   destiempo 

[748]                              Como el gallo que canta a destiempo  

 

Quien hace las cosas en un momento inoportuno se compara con el gallo que canta a 

destiempo; o sea, que un gallo normalmente canta por la madrugada, al mediodía y al 

anochecer. Cuando canta en otro momento que no sea el citado, se dice que es un gallo 

que no canta a su tiempo. Es un refrán que se burla de quien hace las cosas en un 

momento inoportuno. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.   

En Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto: 

 

ٳ اٹٍٍٖؼ ثلا ڇٱزڈ                                                     ٍٽضٸ اٹل                                 (Dabb×ð 416 ) 

Mi£il ed-d÷k elli-ye½÷¬ b-la waqt-ý 

como  ART-gallo.M  ART-cantar-3SG.PRES   destiempo 

Como el gallo que canta a destiempo 

 

Tipo: Local.              

Español: Llave de pajar por mayo. Correas: 281. 

Gentil sazón de requiebro, cuando la viuda sale del entierro. Bergua: 253. 

 

 

 

ٌچ                                                             ٽضٸ ٥و٫ اٹل                                       (Tikr÷tī 5367) 

Mi£il ´irf ed-d÷ch 

como   cresta.M   ART-gallo.M 

[749]                                            Como cresta de gallo 

 

La persona que se enfada rápidamente se compara con la cresta del gallo que siempre 

está tiesa. Se dice de quien se enfada rápidamente. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                

Español: La ira, con la locura aliñada. M.K 34.461. 

Hierro encendido, aunque negro se torna, alza empolla. Correas: 239. 

 

 

 

ٌچ                                                              ٽضٸ ٥ٍڀ اٹل                                        (Tikr÷tī 5372) 

Mi£il ´ēn ed-d÷ch 

como   ojo.F   ART-gallo.M 

[750]                                             Como el ojo del gallo 

 

Los árabes, desde la antigüedad, compararon las cosas puras con los ojos del gallo, que 

se caracterizan por ser muy limpios y claros. Se dice de la pureza y de las cosas que son 

muy claras. 
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Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: إٔٮى ٽڀ ٥ٍڀ اٹلٌٴ  , A½fà 

min ´ayēn ad-d÷k, Más puro que el ojo del gallo (Mayd×nī 2191).   

Tipo: Local.               

Español: Más claro que el agua. Buitrago: 463.  

Las cosas claras, las bendice Dios. R.M: 257. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5382)                             ٽضٸ ٭وؿ اٹلعبعخ هڇؽڄ ثٍٞيڃ                                                    

Mi£il farj ed-diŷ×ŷa rý¬-h b-Ð÷z-h 

como   polluelo.M   ART-gallina.F  vida.F-3SG.POSS   PRP-culo.M-3SG.POSS 

[751]                     Como el polluelo de la gallina, su vida está en su culo 

 

Porque el polluelo cuando se pone enfermo, se ve que no puede sacar su excremento 

que se queda pegado en su culo, por lo tanto esto será una señal de su posible muerte. 

Refrán con que se hace referencia al delicado al que le afecta cualquier cosa.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                

Español: No morir de cornado de burro. Cobos: 618. 

La gata de Marirramos, que se tapaba los ojos para no ver los gatos. M.K 15.535. 

 

 

 

ٌچ                                                               ه اٹلڂگٽضٸ                                         (Tikr÷tī 5432) 

Mi£il nagir ed-d÷ch 

como   picoteo.M.PL   ART-gallo.M 

[752]                                         Como los picoteos del gallo 

 

El gallo y la gallina cuando comen dan picotazos rápidos, por lo tanto la gente compara 

los picotazos del gallo con el que tiene prisa y con el que hace sus cosas rápidamente, 

como por ejemplo: comer rápido, andar rápido, y otras cosas que no es necesario 

hacerlas rápidamente. Se dice de la prisa en hacer las cosas. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                

Español: Quien de prisa vive, de prisa muere. M.K 52.435. 

La prisa casi siempre aborta. R.M: 254. 

 

 

 

ڇٻ ٥غبعخ                                                 رگك كعبعخ ڇٽڀ رگ٦ٽڀ                            (Tikr÷tī 5649) 

Min tug´ud diŷ×ŷa we-min itgým ´aŷāŷa 

cuando   sentarse-3SG.PRES    gallina.F  CONJ   cuando   levantarse-3SG.PRES   nube de 

polvo.F 

[753] Cuando se sienta [parece] gallina, y cuando se levanta [parece] nube de polvo 
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Es uno de los refranes que se dice en la boca de mujeres. El sentido de la frase es que 

"la mujer, que casi siempre la vemos comparada con la gallina, cuando está de descanso 

tras hacer sus deberes hogareños, descansa como una gallina que tiene debajo de ella los 

huevos de modo que nunca quiere moverse, por lo tanto quien la vea piensa que es 

perezosa. Pero esta mujer a la hora de trabajar, hace su trabajo con diligencia y 

actividad modo que se compara con una nube de polvo que se caracteriza por su 

rapidez". Refrán con que se refiere a la mujer trabajadora que no se cansa de hacer sus 

labores hogareñas. 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                

Español: Tres a la casa y una a la cara. La mujer hacendosa se hace en un día, treinta 

cosas. M.K 43.902 y 43.904. 

 

  

 

گ أثڈ ٥ٺً                                                   ٺؾٹٽڀ ٍٝي اٹلعبعخ ا                            (Tikr÷tī  5710) 

Min Ð÷z ed-diŷ×ŷa il-¬alig Abý ´Al÷ 

PRP   culo.M   ART-gallina.F   PRP-boca.M    padre.M   Alī 

[754]                             Del culo de la gallina a la boca de Abý ´Al÷ 

 

Abý ´Al÷ significa el padre de ´Al÷, es un nombre común en Iraq que se dice a cualquier 

persona mayor que está casado, pero no tiene hijos. Aquí el nombre se refiere a un 

pobre que lleva este nombre. El refrán significa que "el pobre que trabaja y tiene una 

familia a su cargo, todo lo que gana lo gasta en su familia, sin poder ahorrar nada". 

Hace referencia a la pobreza y austeridad, y también a quien gasta todo lo que tiene 

rápidamente. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.               

Español: La casa es un pozo que nunca se hinche. M.K 25.786.  

Dando y tomando, vamos pasando. Cuanto abasto, tanto agasto. El jornal del pobrete, 

por la puerta entra y se va por el retrete. El jornal entra por la puerta, y se va por la 

chimenea. M.K. 25.786, 25.791, 25.792, 25.793 y 25.794. 

  

 

 

 (Tikr÷tī 6233)                             ڇاڇي اٹلعبط ٌڂبٻ ڇمٌٺڄ ثبٹٲٮٔ                                                  

W×wī ed-diŷ×ŷ yen×m we-²ēl-h b-l-qafa½ 

chacal.M   ART-gallina.F.PL  dormir-3SG.PRES  CONJ   cola.M-3SG.POSS   PRP-ART-

gallinero.M 

[755]              El chacal de las gallinas duerme con la cola en el gallinero 

 

Quiere decir que el chacal, al encontrar un gallinero, no quiere dejarlo para que no se 

escape ninguna gallina."El chacal aquí simboliza al avaro, mientras que las gallinas se 

comparan con el dinero". Hace referencia al avaro cegado por la ambición de ganar y no 

gastar su dinero.  
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Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: La gallina sobre el huevo y el usurero sobre el dinero. Cobos: 495. 

 

  

 (Tikr÷tī 6475)                                                              ٌج٤ٍ اٹجٍٚخ ڇڅً ثٞڀ اٹلعبعخ                  

Yeb÷´ al-bayyÅa we-hiyya ib-baÐin ad-diŷ×ŷa 

vender-3SG.PRES   ART-huevo.F  CONJ   3SG.PRON   PRP-vientre.F  ART-gallina.F 

[756]                    Vende el huevo que está aún en el vientre de la gallina 

 

Porque la gente que tiene mucha gana de ganar, sea cual sea el método, le gusta vender 

las cosas que aún no están en la mano, como el huevo de la gallina que está todavía en 

el vientre de la gallina. Hace referencia a la persona que tiene una gran ambición por 

ganar y también al avaro que no se harta del dinero. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Vender la piel del oso antes de cazarlo. Buitrago: 805.   

  

 

 

 (Tikr÷tī 6607)                                                                                     ڇ٥ٍڂڄ ثبٹپيثٺخٌچ ٌپڈد اٹل

Yemýt ed-d÷ch we-´ēn-h b-l-mazbala  

morir-3SG.PRES   ART-gallo.M  CONJ    ojo.F-3SG.POSS   PRP-ART-muladar.F 

[757]                         Se muere el gallo con los ojos en el muladar 

 

Quien se acostumbra a hacer una cosa desde la niñez, pues tal costumbre se quedará con 

él hasta la muerte, es como el gallo que desde polluelo vive en el muladar, y se queda 

así hasta que muere. Se dice de quien se acostumbra a algo a lo que resulta difícil 

renunciar, al igual que el [724]. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ڇ٥ٍڂڄ ٭ً اٹپيثٺخٌچ ٌپڈد اٹل  , 

Yemýt ad-d÷k we-´ayēn-h f÷-l-mazbala, Se muere el gallo con los ojos en el muladar 

(Alýsī: 160).  

                              

En Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto: 

 

ٳ ڇ٥ٍڂڈ ثبٹپيثٺً                                                    ٌأٌپڈد اٹل                                 (Dabb×ð: 94) 

Imýt ed-d÷k we-´ēn-ý b-l-mazbal÷ 

morir-3SG.PRES   ART-gallo.M  CONJ    ojo.F-3SG.POSS   PRP-ART-muladar.F 

Se muere el gallo mirando al muladar 

 

Tipo: Local.              

Español: Caballo viejo no muda de paso. Cobos: 344. 

La costumbre es una segunda naturaleza. Cejador y Frauca: 223. 
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 (Dabb×ð: 124)                               ثٍ٘ اٹجبهؽخ ٭ٲٌ اٹٍڈٻ                                                        

BēÅ al-b×ri¬a faqs al-yawm 

huevo.F.PL   ART-ayer   nidada    ART-hoy 

[758]                                      Huevo de ayer, nidada de hoy 

 

"Es una frase que se dice cuando se yerra en la edad de un hombre o una mujer, 

creyendo que tiene más edad, pero realmente es más joven". Se dice cuando no se 

acierta la edad de una persona.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Mírale el diente, y verás los años que tiene. En la edad está el misterio. M.K 

20.055 y 20.056.  

   

 

 

 (Dabb×ð: 125)                                   ثٍٚزڈ ٽب ثٍچب ٕٮبه                                                         

BēÅt-ý m× b÷-ha ½f×r 

huevo.F-3SG.POSS   NEG   tener-3SG.PRES   yema.M 

[759]                                           Su huevo no tiene yema 

 

Es una frase que dice el campesino cuando trabaja para alguien que no le paga bien. Por 

lo tanto, se dice que su huevo no tiene yema. Se dice de quien no paga bien a sus 

trabajadores. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Tarde, mal y nunca son tres malas pagas. M.K 48.311.   

 

 

 

 (Dabb×ð: 131)                         رٲڈٱً ٥ڂلځب ڇرجٍ٘ ٥ڂل اٹغٍواٿ                                                   

Itqōq÷ ´ind-na we-tbayyÅ ´ind el-ŷ÷r×n 

cacarear-3SG.PRES   casa.M-1PL.POSS  CONJ   poner.huevo-3.SG.PRES  PRP  ART-

vecino.M.PL  

[760]                 Cacarea en nuestra casa y pone huevos en casa del vecino  

 

Porque la gallina que come en su casa y que luego cacarea y pone sus huevos en la casa 

del vecino, significa que el alimento y el cuidado que se le da en su casa repercute en 

los otros (los vecinos). Refrán que denota que unos trabajan y otros aprovechan el 

beneficio de ese trabajo. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Aquella gallina no es buena que come en su casa, y pone en la ajena. M.K 

25.447. 
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Las abejas hacen la miel, y las moscas se la comen. Fernández: 16. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 152)                                    عپلڇ ٽضٸ اٹجٍ٘                                                            

Ŷamad-ý mi£il el-bēÅ 

cuajar-3SG.PRET-3SG.PRON   como  ART-huevo.F.PL 

[761]                                           Lo cuajó como el huevo 

 

Se dice de quien hace su trabajo con mucho cuidado. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Quien bien se cura, dura, y no el que se descuida. M.K 14.873. 

  

 

 

 (Dabb×ð: 155)                                اٹغٍغً رڂٲ٨ ث٪بً اٹلٌٴ                                                       

El-ŷ÷ŷ÷ tinquġ ib-ġ×s ed-d÷k 

ART-gallina.F   picar-3SG.PRES   PRP-cabeza.M   ART-gallo.M 

[762]                                   La gallina pica la cabeza del gallo  

 

Porque normalmente el gallo es quien pica la cabeza de la gallina, y no al revés. "El 

refrán se refiere a las cosas que suceden de forma contraria a como es habitual". Aquí la 

gallina se compara con el débil, mientras que el gallo se compara con el fuerte. Se aplica 

al débil cuando se atreve y ataca al fuerte. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Hombre atrevido, odre de buen vino, y vaso de vidrio, duran poquito. Correas: 

244. 

 

 

 (Dabb×ð: 199)                              اٹلٌٴ أڇٷ ٽب ٌڂٜ ٥ٺى أٽڈ                                                        

Ed-d÷k awal m× yenuÐ ´alà umm-ý 

ART-gallo.M   primero  montar-3SG.PRES   PRP   madre.F-3SG.POSS 

[763]                    El gallo, lo primero que hace, es montar a su madre 

 

Quiere decir que el gallo lo primero que hace, cuando llega a la madurez sexual, es 

montar a su madre. El refrán denota la ingratitud de una persona hacia quien le ofreció 

ayuda. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Quien a bellacos hace favores, cobrará el rédito en coces. Quien a burros 

favorece, coces merece. M.K 24.470 y 24.472. 
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 (Dabb×ð: 417)                            ٽضٸ اٹلٌٴ ٌبٵٸ ڇٌْوة ڇٌڂٍٴ                                                     

Ma£al ad-d÷k yakul we-yešrab we-yen÷k 

como  ART-gallo.M  comer-3SG.PRES  CONJ   beber-3SG.PRES  CONJ   aparearse-3SG.PRES 

[764]                               Como el gallo: bebe, come y se aparea 

 

La persona que no trabaja por holgazanería, aunque podría hacerlo por tener las 

cualidades físicas necesarias, sólo quiere beber y comer y divertirse, olvidando la 

situación en que vive su familia. Se dice, pues, de quien no trabaja por pereza y, por 

tanto, no aporta sustento a su familia. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Ser el gallo pelón de una familia. Cobos: 624. 

 

 

 

   (Dabb×ð: 450)                                 ځڈٻ اٹلعبط ٽڀ اٹپ٪وة                                                        

Nawm ad-diŷ×ŷ min al-maġrib 

dormir-INF    ART-gallina.F.PL   PRP    ART-puesta del sol.M 

[765]                              Las gallinas duermen desde la puesta del sol 

  

Quiere decir que las gallinas se duermen muy temprano. Se compara la persona que se 

acuesta muy temprano con las gallinas.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe otro refrán parecido: ثٍڂبٻ ٽ٤ اٹغبط, B-yen×m ma´a 

el-ŷ×ŷ, Se duerme con las gallinas (Lub×ny: 249).  

Español: A las nueve, acuéstate y duerme. González: 201.  

A las diez, durmiendo estés. Correas: 24. 

Acostarse a la hora de las gallinas. Gomariz: 195. 

 

  

 

 (Dabb×ð: 456)                              څبي عٍغزٴ ڇڅبي ثڈٱٍزٴ                                                       

H×y ŷ÷ŷt-k we-h×y buq÷t-k 

aquí   gallina.F-2SG.POSS  CONJ   aquí   jarra.F-2SG.POSS 

[766]                           Aquí [tienes] tu gallina y aquí [tienes] tu jarra  

  

"La historia de este refrán tuvo lugar durante la ocupación turca en Iraq. Cuando los 

soldados turcos pasaban por los pueblos de Mosul obligaban a la gente en aquél tiempo 

a ofrecerles gallinas para comer y agua para beber, así nació este refrán como 

consecuencia de este hecho". Se dice cuando se da algo a cambio de evitar el mal de 

alguien. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  
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Tipo: Local.              

Español: Dar el pan al perro, para que no muerda. Con poca hierba se tapa un cencerro. 

M.K 58.520 y 58.523. 

Quien tiene capa, escapa. Correas: 427. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 540)                                                                          ٥بٱو      ؽٍٞذ ثقزً ٥ٺلعبط ٝٺ٤

©aÐēt bajt-÷ ´ad-diŷ×ŷ, Ðila´ ´×qer 

atar-1SG.PRET    suerte.M-3SG.POSS   PRP-ART-gallina.F.PL   salir-3SG.PRET  estéril 

[767]                               Até mi suerte a la gallina y salió estéril  

 

Es un refrán que se dice en boca de mujeres. Significa que "si una mujer ata su suerte a 

la de la gallina por poner huevos, pues seguramente tendrá buena suerte, porque no hay 

gallina que no ponga huevos; pero a la mujer desafortunada le sale la gallina estéril". Se 

aplica a la mala suerte. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Por un punto ruin, perdió su asno Martín. Un huevo, y ese huero. Cobos: 405 

y 514. 

Río tuerto, muchas veces se pasa. M.K 59.446. 

A mala suerte, envidiar fuerte. Cejador y Frauca: 268. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 453)                                  ځٮِ ٩ٍْڈ ٽضٸ اٹلٌٴ                                                         

Nifaš ġ÷š-ý mi£īl ed-d÷k 

poner.tieso.3SG.PRET   ala.M.PL-3SG.POSS   como  ART-gallo.M 

[768]                                        Se puso tieso como el gallo 

 

El gato se pone tieso en señal de enfado o de que se prepara para pelearse, y lo mismo 

vemos en el gallo; pero aquí el refrán no quiere decir que el gallo quiere pelearse, sino 

que la persona que presume es como el gallo cuando se pone tieso. Se dice del 

orgulloso. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Burro empinado, por hombre es contado. Cobos: 383. 

Duro con tieso, mal encuentro. M.K 47.718. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 564)                                                               ٱبٷ ٵٸ ًّ ثڈٱزڈ ٽٺٍؼ     ٱبٹڈا ٹٺلٌٴ ٍٕؼ

Q×lý li-d-d÷k: ½÷¬. Q×l: kull šī ib-waqt-ý ml÷¬ 

decir-3PL.PRET    PRP-ART-gallo.M   cantar-2SG.IMP   decir-3SG.PRET   cada  cosa  PRP-

tiempo-3SG.POSS   gracia.M 
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[769]     Dijeron al gallo: canta. Respondió: cada cosa a su tiempo tiene su gracia 

 

Se dice para hacer las cosas a su tiempo y también para poner las cosas en su sitio 

apropiado. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En el refranero de Egipto encontramos el siguiente refrán parecido: 

ؼٱبٹڈا ٹٺلٌٴ ٍٕؼ ٱبٷ ٵٸ ًّء ٭ً أڇاځڄ ٽٺٍ , Q×lo l-d÷k ½÷¬, q×l koll š÷ fe aw×n-o ml÷¬, Dijeron al 

gallo: Canta. Respondió: Cada cosa a su tiempo tiene su gracia (Taymýr 2181). En 

Palestina existe otro refrán  parecido: ٱبٷ ٵٸ ًّ ثڈٱزڄ ٽٺٍؼ ٍٕؼ: ٱبٹڈا ٹٺلٌٴ , Q×lý l-d-d÷k: 

½÷¬. Q×l: Koll šī ib-waqt-h ml÷¬, Dijeron al gallo: Canta. Respondió: Cada cosa a su 

tiempo tiene su gracia (Lub×ny: 592). Y en Argelia el refrán tiene una forma más breve: 

      .Kol ¬×ŷa fi waqt-ha, Cada cosa a su tiempo (Ainouche, 2004: 143) ,ٵٸ ؽبعخ ٭ً ڇٱزچب

Español: Cada hecho requiere su tiempo. M.K 60.479.  

 

 

 

 (Dabb×ð: 594)                                  ٌجلٷ ّڈٵزڂب ثلڇٵزڂب                                                           

Yebadil šōket-na ib-dōket-na  

cambiar-3SG.PRES   espina.F-1PL.POSS   PRP-gallo.M-1PL.POSS 

[770]                             Cambia nuestra espina por nuestro gallo 

 

"Cuando una persona vende, pero no gana dinero, se le dice este refrán", porque 

cambiar un gallo por una espina que no vale nada es un mal negocio. Se dice de quien 

vende, pero sin ganancia. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: No ganar ya es perder. Quien nada gana, algo pierde. M.K 25.694 y 25.695. 

Trabajar en balde. Correas: 486. 

 

 

 

 (Dulayšī 527)                                                                   اٹٍٍٖؼ   ٍچ ً كځذ ځبٌټ ٽَزوٌؼ عجذ ٹچ

Chinit n×yem mistir÷¬, ŷibit-li d÷ch elli-yi½÷¬ 

COP-1SG.PRET   dormir-1SG.PART    relajado.M    traer-1SG.PRET   1SG.PRON    gallo.M   

ART-cantar-3SG.PRES 

[771]                  Estaba durmiendo y relajado, y traje un gallo que canta 

 

"Significa que estaba tranquilo y sin tener ningún problema; pero, al comprar un gallo, 

no pudo dormir bien, o sea, que ya empiezan a surgir los problemas, porque el gallo 

nunca le deja dormir bien". Se dice de quien estaba viviendo sin problemas; pero por su 

culpa misma se complica la vida. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.              
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Español: Escarbó el gallo y descubrió el cuchillo para matallo. Escarbó la gallina por su 

mal y saca el cuchillo con que la han de matar. Cobos: 488. 

 

 

 

ٍچ                                                         ؽپٍڂب اٹپبي ڇٝبه اٹل                                 (Dulayšī 637) 

©amēna el-mayy we-Ð×r ed-d÷ch 

hervir-1PL.PRET    ART-agua.M   CONJ    volar-3SG.PRET    ART-gallo.M 

[772]                                    Hervimos el agua, y voló el gallo 

 

"El origen del refrán se atribuye a una mujer casada que no quería a su marido y tenía 

un amante. Esta mujer siempre pensaba en su amante, y era a él al que quería llevarle 

siempre la mejor comida. Un día el marido trajo un gallo y pidió que lo preparase luego 

para la comida. La esposa cocinó el gallo, pero se lo llevó a su amante. Al llegar su 

marido y pedir a la mujer que le preparase la comida, ella le ofreció sólo arroz con 

ensalada. Al preguntar sobre el gallo, la mujer contestó: Herví el agua y el gallo voló, 

porque era un gallo mágico". Es un refrán que se burla de quien da excusas 

inverosímiles y difíciles de creer, porque el gallo no puede volar ni siquiera con vida, y 

no se puede imaginar que el gallo que está sacrificado y preparado para hervirlo en el 

agua pueda volar. Hace referencia a las excusas que no se pueden creer. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Kuwait encontramos otro refrán parecido (Aswad I: 169) que se 

escribe y se pronuncia igual que el refrán en Basora.  

Español: Excusa vana, no tener gana. M.K 23.557. 

 

 

 

رپڈد ڇ٥ٍڂچب ثبٹَجڈً                                                     اٹلعبعخ                           (Dulayšī 734) 

Ed-diŷ×ŷa tmýt we-´ēn-ha b-s-sibýs 

ART-gallina.F   morir-3SG.PRES   CONJ    ojo.F-3SG.POSS   PRP-ART-cereal.M 

[773]                     La gallina se muere con los ojos puestos en el salvado 

 

"Sibýs" es una palabra de origen persa que significa cáscara de trigo, de cebada y de 

arroz, que a veces significa el salvado. El refrán significa que la gallina, hasta el día que 

se muera, sigue mirando a las cáscaras de los cereales aunque tiene comida suficiente 

aparte de esto. Hace referencia al avaro, quien vive en privación y pobreza. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٭ً اٹپيثٺخٌپڈد اٹلٌٴ ڇ٥ٍڂڄ   , 

Yemýt ad-d÷k we-´ayēn-h b-l-mazbala, Muere el gallo con el ojo puesto en el muladar 

(Alýsī: 38).    

Tipo: Compartido. En Siria existe otro refrán parecido: ًرپڈد اٹلعبعخ ڇ ٥ٍڂچب ٭ً اٹَجڈ, 

Tmýt ed-diŷ×ŷa we-´aēn-ha fi s-sbýs, La gallina se muere con los ojos puestos en el 

salvado (Aswad I: 148).                                                                                        

Español: Morir rico y vivir pobre. M.K 5.936 

La carne en el techo, el hambre en el pecho. Cobos: 545. 

Hay quien padece por necesidad; pero el rico avaro, por voluntad. R.M 219. 
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ه ٭وڇفچب                                               ٍچ زڂگاٹلعبعخ ٹڈ هاكد اٹل                           (Dulayšī 735) 

Ed-diŷ×ŷa lō r×det ed-d÷ch tingur frýj-ha 

ART-gallina.F   COND   querer-3SG.PRES   ART-gallo.M   picar.3SG.PRES   polluelo.M.PL-

3PL.POSS 

[774]                        Si la gallina quiere al gallo, picará a sus polluelos 

 

Aquí, en este refrán, se compara la gallina con la mujer divorciada o viuda que quiere 

casarse, por lo cual ella busca excusas para hacerlo. Se dice de la mujer divorciada y de 

la viuda que estaría dispuesta a dejar a sus hijos para casarse. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Él anoche se murió; ella hoy casarse quiere; guay de quien muere. Llorar poco 

y buscar otro. M.K 64.762 y 64.764. 

Viuda que no duerme, casarse quiere. Cejador y Frauca: 1344. 

 

 

 

 (Dulayšī 736)                                        اٹلعبط ځجبُ                                                               

Ad-diŷ×ŷ nab×š 

ART-gallina.F.PL   escarbar-3PL.PART 

[775]                                     A las gallinas les gusta escarbar 

 

"Significa que las gallinas escarban en la tierra para descubrir lo que está debajo, lo 

mismo que la persona a la que le gusta saber los secretos de los demás". Se dice de 

quien siembra cizaña y le gusta causar problemas entre la gente. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Escarba la gallina, y échese la tierra encima.  Cobos: 488. 

 

 

 (Dulayšī 737)                             كعبعخ أٻ أؽپل ٵٸ ڇٵذ ٽٶوٵخ                                                    

Diŷ×ŷat um A¬mad kull wakit i-mcarca 

gallina.F   madre.F   A¬mad  cada  tiempo   cacarear-3SG.PRES 

[776]                       La gallina de la madre de A¬mad, siempre cacarea  

 

El refrán compara la persona perezosa con la gallina de la madre de A¬mad, que 

siempre está cacareando. Refrán que irónicamente se burla del perezoso y de quien 

gusta de dormir y no trabajar.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Local.              

Español: Anda, gallina- No puedo más, que más andaría. Cobos: 473. 

La pereza no lava cabeza, y si la lava no la peina. Correas: 390. 
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El perezoso siempre es menesteroso. M.K 49.681. 

 

 

 

هڅب                                                   جپڂگباٹلعبعخ رؾپً ٭وڇفچب                              (Dulayšī 738) 

Ed-diŷ×ŷa ti¬mi frýj-ha b-ming×r-ha 

ART-gallina.F   proteger-3SG.PRES   polluelo.M.PL-3PL.POSS   PRP-pico.M-3SG.POSS 

[777]                            La gallina protege a sus polluelos con su pico 

 

Cualquier animal débil, sea cual sea, puede proteger a sus hijos con toda la fuerza que 

tiene. La gallina también puede proteger a sus hijos con su pico, aunque no tiene la 

fuerza suficiente. Se aplica a aquel que, en momentos de especial dificultad, es capaz de 

superar su debilidad para solucionar un problema importante. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Hasta una hormiga muerde si la hostigas. Quien más no puede, acude a los 

dientes. M.K 15.420 y 15.451.  

 

 

 

ٍچ                                                      هعٸ اٹلعبعخ أرغٍت اٹل                                 (Dulayšī 866) 

Riŷil ed-diŷ×ŷa i-tŷ÷b ed-d÷ch 

pata.F   ART-gallina.F   atraer-3SG.PRES   ART-gallo.M 

[778]                                  La pata de la gallina atrae al gallo 

 

"Significa que la casa donde hay gallina debería atraer al gallo que vive en otra casa. 

Aquí se compara la gallina con la chica a la que le viene un novio para casarse con ella". 

Se dice de la chica que atrae al chico para ser su novia. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Madre, casar, casar, que zarapico me quiere llevar. Correas: 284. 

 

 

 

أمځذ                                                    چخ اٹي٥لاځخ أٌَذ ڇاٹلٌڈ                              (Dulayšī 947) 

Ez-za´l×na ayyset we-d-diýŷa a²inet 

ART-airada.F    desesperarse-3SG.PRET   CONJ    ART-gallo.M.PL   cantar-3PL.PRET 

[779]                        La airada se desesperó y los gallos ya cantaron 

 

"Significa que la esposa que abandona la casa de su marido y se va a la casa de su 

familia, se desesperará cuando su marido no se quiera reconciliar con ella". Se dice de la 

persona que se enfada sin motivo y que finalmente se lamenta de lo que hizo.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  
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Tipo: Local.  

 

             

 

ٻ ٌقو٣ اٹلعبط                                                   گبٕبه ڇاڇي ڇ                             (Dulayšī 1138) 

¼×r w×wī we-g×m yejarri´ ed-diŷ×ŷ 

hacerse-3SG.PRET   chacal.M   CONJ   comenzar-3SG.PRET   asustar-3SG.PRES   ART-

gallina.F.PL 

[780]                        Se hizo chacal y comenzó a asustar a las gallinas 

 

Quiere decir que se convirtió en un chacal y comenzó a asustar a las gallinas, porque 

antes era débil y tenía miedo. Se aplica a la persona débil que, cuando encuentra una 

oportunidad, se sitúa en el lado de los fuertes, olvidando al mismo tiempo la situación 

de la que proviene. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local. 

 

              

 

 (Dulayšī 1453)                                                                اٹٮوؿ اٹپب ٦ٌٍِ ٽڀ فواڃ ٌجٍڀ              

El-faraj el-m× ye´÷š min jar×-h yebēn 

ART-polluelo.M   ART-NEG   vivir-3SG.PRES  PRP   mierda.F.PL-3SG.POSS  descubrirse-

3SG.PRES 

[781]                     El polluelo que no vivirá, de su mierda se descubre 

 

Porque, como ya hemos dicho anteriormente, según la creencia popular, el 

empeoramiento del polluelo enfermo se nota por sus excrementos. Refrán que denota 

que el fracaso o el éxito de algo pueden adivinarse por sus características. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Lo que con el ojo veo, con el dedo lo adivino. Cuando lo vi en el jarro y que 

era tinto, en seguida adiviné que era vino. M.K 903 y 907. 

Cuando vi el pellejo a la puerta, luego vi que la burra era muerta. Cobos: 386. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



457 
 

4.9. Productos de ganadería 

4.9.1. Carne derivada 

 

 

 

 (Tikr÷tī 50)                                  أث٦ل اٹٺؾټ ٥ڀ اٹٺؾټ ٹٍغ٬ٍ                                                       

Ib´id el-la¬am ´an el-la¬am, l-yeŷ÷f 

apartar-2SG.IMP   ART-carne.M  PRP   ART-carne.M   PRP-heder-3SG.PRES 

[782]                         Aparta la carne de la carne para que no hieda 

 

En Iraq, los hermanos, cuando se casan, se quedan con sus parejas en la casa de la 

familia, especialmente cuando no tienen los recursos suficientes para que puedan 

comprar o alquilar otra casa para vivir con sus parejas. Esta situación persiste hasta el 

día de hoy. "La convivencia, sea quien sea la persona con la que se conviva, puede 

provocar problemas, incluso entre hermanos, que se comparan aquí con la carne". 

Refrán que denota el beneficio de vivir separado de la familia tras casarse. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En Basora, el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto. En este 

sentido, hay que indicar aquí que el dialecto de Bagdad no se diferencia mucho del de 

Basora, así, muchos de los refranes bagdadíes se pronuncian igual que en Basora: 

 

 (Dulayšī 14)                                أث٦ل اٹٺؾټ ٥ڀ اٹٺؾټ ٹٍقٌٍ                                                       

Ib´id el-la¬am ´an el-la¬am, l-yej÷s 

apartar-2SG.IMP   ART-carne.M  PRP  ART-carne.M   PRP-heder-3SG.PRES 

Aparta la carne de la carne para que no hieda  

 

Tipo: Local.              

Español: De la familia y del sol, cuanto más lejos, mejor. M.K 24.280. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 545)                                     أٵٺڂً ٹؾټ ڇمثڂً ٢٥ټ                                                         

Akal-n÷  la¬am we-²ab-n÷ ´aÞum 

comer-3SG.PRET-1SG.PRON    carne.M  CONJ    tirar-3SG.PRET-1SG.PRON   hueso.M 

[783]                          Me comió como carne y me tiró como hueso 

 

Es uno de los refranes que se dicen en boca de mujeres. Quiere decir que "la mujer 

joven, cuando se casa, se compara en este refrán con la carne buena, pues el marido 

disfruta con ella; pero, con el paso del tiempo, y cuando la mujer se hace mayor, el 

marido se aburre de ella y no le da mucha importancia". Se dice de quien se relaciona 

con otra persona por interés, y luego la abandona tras aprovechar y coger lo que quiera 

de ella. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 
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Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: ٹؾپخ ڇهٽبڅب  بأفنڅ 

 Aja²-ha la¬ma we-rem×-ha ´aÞma, Le llevó como carne y le tiró como hueso ,٢٥پخ

(Lub×ny: 33). En Egipto existe otro refrán parecido: ٵٺڄ ٹؾټ ڇهٽبڃ ٥ٚټ, Kel-o la¬m we-

rem×-o ´aÅm, Le comió como carne y le tiró como hueso (Baqlī: 76). Y en Siria 

encontramos otro refrán parecido: ًاٵٺڂً ٹؾټ ڇ٥ڂل اٹ٦ٚټ هٽبځ, Akal-nī la¬am we-´ind el-

´aÅum ram×-nī, Me comió como carne y al llegar al hueso, me tiró (Aswad II: 26).   

Español: El pan comido, la compañía deshecha. Acabados los higos, los pájaros idos. 

M.K 34.270 y 34.276. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 846)                اٹٍبٵٸ فجي ثبٹلٌڀ ٌوؽپڈڃ ڇاٹٍبٵٸ ٹؾټ ثبٹلٌڀ ٌوعپڈڃ                                      

El-y×kul jubuz b-d-dēn yer¬amý-h, we-l-y×kul la¬am b-d-dēn yerŷimý-h 

ART-comer-3SG.PRES   pan.M  PRP-ART-crédito.M  perdonar-3PL.PRES-3SG.PRON   CONJ  

ART-comer-3SG.PRES   carne.M   PRP-ART-crédito.M  apedrear-3PL.PRES-3SG.PRON 

[784]  A quien come pan a crédito, lo perdonan, y a quien come carne a crédito, lo 

apedrean 

 

Porque el pan es de consumo diario y también se caracteriza por su baratura, por lo 

tanto cualquier persona puede comprarlo; así, prestar el pan no será un motivo de 

enfado. Al contrario de la carne, que se considera como una de las cosas caras en 

comparación con otra alimentación, y su consumo no es imprescindible. Por lo tanto, 

comer carne a crédito será algo grave, porque no es algo necesario, y la persona que lo 

come así recibe las críticas de la gente. Se dice de quien se endeuda por algo 

innecesario. 

 

Uso: Poco frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En Mosul el refrán sufre tanto un cambio fonético debido a la diferencia del dialecto, 

como un cambio gramatical, en que el tiempo verbal se convierte de presente en 

pretérito:  

 

 (Dabb×ð: 518)              اٹً اٵٸ فجي ثبٹلٌڀ هؽپڈځڈ ڇالاٵٸ ٹؾټ ثبٹلٌڀ هعپڈځڈ                                   

Elli akal jubuz b-d-dēn ri¬mýn-ý we-l-akal la¬am b-d-dēn riŷmýn-ý 

quien   comer-3SG.PRET   pan.M  PRP-ART-crédito.M  perdonar-3PL.PRET-3SG.PRON  CONJ   

ART-comer-3SG.PRET   carne.M  PRP-ART-crédito.M  apedrear-3PL.PRET-3SG.PRON 

A quien comió pan a crédito, lo perdonan; y a quien comió carne a crédito, lo apedrean 

 

Tipo: Compartido. En Siria encontramos el siguiente parecido:  ٽٍڀ اٵٸ فجي ثبٹلٌڀ اهؽپڈڃ ڇ

اهعپڈڃٽٍڀ اٵٸ ٹؾټ ثبٹلٌڀ  , Min akal jubz bi-l-dēn ir¬amō-h. W-min akal la¬am bi-d-dēn 

irŷimō-h, A quien come pan a crédito, perdonadlo y a quien come carne a crédito, 

apedreadlo (Aswad II: 72). En Marruecos existe otro refán que es como una respuesta 

del refrán iraquí: ثبد ثلا ٹؾټ رٖجؼ ثلا كٌڀ, B×t b-l× l¬em ti½ba¬ b-l× dēn, Duermete sin 

carne y te levantas sin deuda (Išm×´ý: 96).     

Español: Rogar es comprar sin pagar; pero llegará el pago, y será con daño. M.K 

50.410.  
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 (Tikr÷tī 1132)                         الاڅٸ أما أٵٺڈا اٹٺؾټ ٽب ٌٶَوڇٿ اٹ٢٦ټ                                               

Al-ahal i²a akalaw al-la¬am m× yekisrýn al-´aÞum 

ART-familia.M   COND   comer-3PL.PRES   ART-carne.M   NEG   romper-3PL.PRES  ART-

hueso.M 

[785]                      La familia, si se come la carne, no rompe el hueso 

 

El refrán quiere decir que si el hombre recibe el mal de su familia o de sus parientes, 

debe aguantar, porque el daño recibido por ellos es mucho menor que el daño que se 

recibe del ajeno. Refrán que denota que las relaciones entre los miembros de la familia 

deben continuar, a pesar de los problemas que pueda haber entre sus miembros. 

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Culto y oral. 

 

En Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto, también el 

registro del refrán se convierte de culto en coloquial: 

 

أٵٺڈا اٹٺؾټ ٽٍٶَ٪ڈٿ اٹ٢٦ټ                                                 الاڅٸ أما                           (Dabb×ð: 64) 

El-ahal i²a iklaw el-la¬am me-kisġýn el-´aÞum 

ART-familia.M  COND   comer-3PL.PRES   ART-carne.M   NEG   romper-3PL.PRES   ART-

hueso.M 

La familia, si se come la carne, no rompe el hueso 

 

Tipo: Local.              

Español: Si los tuyos te asan, no te comen; y si te comen, no por entero. Ortiz de la 

Urbina, 3895. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1317)                                                               اٹجيڇٿ عبهٳ ڇاٹٺؾټ عبهٳ ٥ٺڈٌِ ځز٦بهٳ   

El-bazzýn ŷ×r-ak we-l-la¬am ŷ×r-ak, ´ala-ēš nit´×r-ak 

ART-gato.M   vecino.M-2SG.POSS   CONJ    ART-carne.M   vecino.M-2SG.POSS    porqué  

pelearse-1PL.PRES 

[786]      El gato es tu vecino, y la carne también, entonces: ¿por qué nos peleamos? 

 

El origen de este refrán se atribuye a Ŷu¬ā, el personaje árabe que se cita mucho en la 

tradición árabe clásica, y al que hemos citado en algunos refranes mencionados en este 

trabajo. "Se cuenta que en un día, Ŷu¬ā trajo un kilo de carne a su mujer para prepararlo 

en la cena. Su mujer tenía un amante y también tenía al mismo tiempo un gato en casa. 

Lo que hizo la esposa fue cocinar toda la carne para ella y para su amante. Al volver de 

su trabajo, Ŷu¬ā pidió a su mujer que le preparase la comida; pero su mujer le dijo que 

la carne toda fue comida por el gato. El marido se puso muy enfadado y se dirigió 

rápidamente hacia el gato y lo pesó y vio que el gato no pesaba más de un kilo. Aquí 

Ŷu¬ā dijo: pues aquí está el gato, entonces donde está la carne. Su mujer le respondió 

diciéndole: El gato es tu vecino, y la carne también, entonces ¿por qué nos peleamos?". 

Refrán con que se denota la verdad que no puede ser escondida. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  
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Tipo: Local.              

Español: La verdad no tiene más de un camino. Cejador y Frauca: 317. 

La claridad es amiga de la verdad. Iturriaga: 489. 

Las verdades suelen decirlas los niños y los tontos. Campos-Barella 3373. 

Como el sol por entre las nubes, así asoma la verdad por entre los embusteros. M.K 

63.108. 

 

 

 

ؾگڄ                                                        ڇاٹٺؾټ ؾگڄ اٹجيڇٿ                                   (Tikr÷tī 1318) 

El-bazzýn ¬ag-h we-l-la¬am ¬ag-h 

ART-gato.M   razón-3SG.POSS   CONJ    ART-carne.M   razón-3SG.POSS 

[787]                                El gato tiene razón y la carne también 

  

Este refrán tiene una anécdota parecida a la que hemos visto en el refrán anterior. "Se 

cuenta que había un gato que pudo robar un kilo de carne y comérselo todo. Cuando 

detuvieron al gato y lo pesaron, vieron que dicho gato no pesaba más de un kilo". Es 

uno de los refranes que se burla de quien siempre tiene hambre, aunque coma tres veces 

al día. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Atracarse a lo pavo. Estar en un pienso. Cobos: 603 y 612. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2046)                                ؽَجڂبڅب ٹؾپخ ٝٺ٦ذ ٭ؾپخ                                                      

©isebn×-ha la¬ma, Ðil´at fa¬ma 

pensar-1PL.PRES.NT    carne.F   resultar-3SG.PRET    carbón.F 

[788]                            Pensamos que era carne y resultó carbón 

 

Se compara la carne con algo bueno, mientras que el carbón se compara con algo malo. 

El significado es que cuando calculamos y pensamos que nuestro cálculo es correcto, 

descubrimos luego que la cuenta no está bien hecha. Se dice de quien se equivoca en el 

cálculo. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: A mala cuenta no hay providencia buena. Iturriaga: 97.  

Quien mal echó sus cuentas, de mal que le vino ¿a quién se queja? M.K 8.410. 

 

 

 

گ                                                      ڇٹؾټ ٽَٺڈگ فجي ٍڈ                                   (Tikr÷tī 2197) 

Jubuz sýg we-la¬am maslýg 

pan.M   mercado.M  CONJ    carne.M   hervido 

[789]                                    Pan de mercado y carne hervida 
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Porque es evidente que para vivir se puede comer y vestir las cosas más simples y más 

baratas, porque lo importante es que el hombre esté contento y goce de una buena salud. 

Es uno de los refranes que se dicen en boca de pobres, aunque vemos aquí que es raro 

utilizar la palabra "carne" en un refrán como éste, ya que la carne nunca alude a la 

pobreza. Se dice de quien está satisfecho con su vida y de quien vive con pobreza, pero 

con alegría.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: فجي ٍڈٯ ڇٹؾټ ٽَٺڈٯ, Jubz 

sýq we-la¬am maslýq, Pan de mercado y carne hervida (Alýsī: 51).  

Tipo: Compartido. En el refranero de Túnez encontramos el siguiente refrán parecido: 

 Jubzat es-sýq we-l-hamm yelýq, Pan de mercado y la tristeza me ,فجيح اٹَڈٯ ڇاٹچټ ٌٺڈٯ

conforme (H×dī, 1977: 93).                                  

Español: Teniendo pan que le sobre, no hay tal vida como la del pobre. Canta rana, y 

no tiene pelo ni lana. M.K 51.094 Y 51.097. 

Tan contento está un pastor como un rey y gran señor. R.M: 479. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2539)                                                            َپٍڀ ٝٺ٦ذ فٜ اٹپَٺپٍڀ    هثٍزٴ ٥ٺى ٹؾټ اٹ

Rabēt-k ´alà la¬am es-sm÷n, Ðil´at jaÐÐ el-muslim÷n 

dar-1SG.PRET-2SG.PRON   PRP   carne.M   ART-gordo   ir-2SG.PRET    línea.M   ART-

musulmán.M.PL 

[790]             Te daba la carne gorda, y te fuiste a la línea de los musulmanes 

 

"El refrán se atribuye a un joven judío que vivía en Bagdad. Tal joven se puso en 

contacto con los musulmanes, y decidió hacerse musulmán. Su madre, tras saber la 

noticia, le dijo esta frase", que luego se convirtió en un refrán que se dice de quien cuida 

mucho tiempo a alguien que luego va a abandonarlo. O sea, hay quien siembra con 

esfuerzo y luego viene quien recoge sin ningún esfuerzo lo que se había sembrado. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Las abejas hacen la miel, y las moscas se la comen. Fernández: 16. 

  

 

 

ٺَپچ                                               ٙواٛ اٹٺؾټ اؽَڀ ٽڀ رَجٍؼ ا                           (Tikr÷tī 3219) 

¾r×Ð el-la¬am a¬san min tasb÷¬ es-simach 

pedo.M.PL    ART-carne.M  mejor  PRP   gloria.M  ART-pescado.F.PL 

[791]                          Más vale pedos de carne que gloria de pescado 

 

Se dice como una manera de preferir la carne del cordero a la carne del pescado, porque, 

como ya hemos dicho anteriormente, la carne del cordero para los iraquíes es el más 

preciado de los manjares. Una frase que dicen los carnívoros en elogio de la carne y 

menosprecio del pescado. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 
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Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán  es: ٙواٛ اٹٺؾټ فٍو ٽڀ رَجٍؼ  

ٳٺَپا , ¾r×Ð al-la¬am jēr min tasb÷¬ as-samak, Más vale pedos de carne que gloria de 

pescado (Æaliq×nī: 20).   

Tipo: Compartido. En Egipto existe otro refrán parecido: ٛٳٺَپالاثٸ ڇلا رَجٍؼ ا ٙوا , ¾r×Ð 

el-ibl we-la tasb÷¬ es-samak, Más vale pedos de bestias que gloria de pescados (Taymýr 

1826). Y en Palestina existe otro refrán (Lub×ny: 478) que tiene la misma forma que el 

refrán egipcio tanto en su pronunciación como en su escritura.                               

Español: Más vale agua de carne que carne de agua. Junceda: 343. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3689)                           ٥ڂل اٹْلاٌل ٽب ٌڂٮ٦ٴ ٩ٍو ٹؾپٴ                                                    

´Ind aš-šidd×yid m× yinf´a-k ġēr la¬m-k 

PRP   ART-desgracia.F.PL  NEG   aydar-2SG.PRES-2SG.PRON   sólo  carne.M-2SG.POSS 

[792]                          En las desgracias no te ayuda más que tu carne 

 

Como muchos refranes que tienen la palabra "carne", hemos visto que tal palabra 

simboliza a la familia o los parientes. Este refrán se refiere a los parientes y significa 

que, en los momentos difíciles que pasan en la vida de una familia, los únicos que 

ofrecen ayuda sin nada a cambio son los parientes, y son ellos mismos también quienes 

se alegran cuando la familia tiene momentos felices. Se aplica a la relación buena entre 

los parientes, especialmente durante las desgracias. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.              

Español: No hay amigo tal, como el pariente en el mal. Cejador y Frauca: 142. 

 

 

                    

ٽڀ ٵوا٥چب                                                       پ٦ٺگخ ٵٸ ٹْخ                                 (Tikr÷tī 4142) 

Kull laša m´aliga min kr×´-ha 

cada  carne.F  colgada   PRP   pie.M-3SG.POSS 

[793]                                   Cada carne está colgada por su pie 

 

Tiene el mismo sentido del refrán [641]. Se dice del culpable que recibe su castigo sin 

perjudicar a los miembros de su familia, quienes no tienen nada que ver con sus 

pecados. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán  es: ٵٸ ّبح ثوعٺچب ٽ٦ٺٲخ  , Kull 

š×t b-riŷil-ha mu´alaqa, Cada oveja se cuelga por su pie (Mayd×nī 3038).    

Tipo: Compartido. En Marruecos encontramos otro parecido: ٵٸ ّبح ٵز٦ٺٰ ٽڀ ٵوا٥چب  , Kul 

š×t kat´elleq men kre´-ha, Cada oveja se cuelga por su pie (Quitout: 82). En Egipto 

existe otro refrán variante: ٵٸ ّبح ٽ٦ٺٲخ ٽڀ ٥وٱڈثچب, Koll š×t mu´alaqa min ´arqýb-ha, Cada 

oveja se cuelga por su pie (Burckhardt 545). Y en Siria existe otro refrán parecido:  ٵٸ

 .Koll ´anza m´alaqa b-kar´ýb-ha, Cada cabra se cuelga por su pie ,٥ڂيح ٽ٦ٺٲخ ثٶو٥ڈثچب

(Aswad II: 70).            

Español: Cada carnero cuelga por piezgo. Cobos: 417. 
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اٹٺؾټ ّؾټ                                                             ٵٸ                                           (Tikr÷tī 4257) 

Kull al-la¬am ša¬am 

todo    ART-carne.M   tocino.M 

[794]                                            Toda la carne es tocino 

 

Porque a la gente normalmente le gusta la carne y no le gusta su grasa, así dice esta 

frase, cuando se compara la carne con su grasa. Se aplica a quien no le gusta el tocino. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase (Alýsī: 

106). 

Tipo: Local. 

 

            

  

فٺً أٍٺټ ٥ٺى ٹؾپً                                 : ٷگبٹٍِ ٽب ربٵٸ ٹؾټ  : ٹڈا اٹلاهځتگب             (Tikr÷tī 4320) 

G×law li-l-arneb lēš m× t×kul la¬am, g×l: jel÷ aslem ´alà la¬m-÷ 

decir-3PL.PRET   PRP-ART-conejo.M   porqué  NEG   comer-2SG.PRES   carne.M  decir-

3SG.PRET   primero  salvar-1SG.PRES   PRP   carne.M-1SG.POSS 

[795] Dijeron al conejo: ¿por qué no comes carne? Respondió: Primero es salvar mi 

carne 

 

Porque normalmente el conejo no come carne, y, aparte de esto, es uno de los animales 

cuya carne consume el hombre. Se dice de quien no está interesado en obtener beneficio 

de un asunto, sino únicamente en no salir perjudicado. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٹٍذ ٹڈ : أهځت ربٵٸ ٹؾټ ٱبٷ 

 ?Arneb ta‟kul la¬am. Q×l: leta law salimt b-ŷild-÷, Conejo, comes carne ,ٍٺپذ ثغٺلي

Contestó: Ojalá pueda salvar mi pellejo (az-Zaggalī 72).   

Tipo: Compartido. En Siria encontramos el siguiente refrán parecido: خ ثلځب ٱبٹڈا ٹلاهځج

ًّ ڇاځب ثبٹ٬ فٍو ٽڀ ألله :ٹچټٱبٹذ  اځ٦ٞپٍٴ ٹؾټ اځزڈ فٺڈ ٹؾپً ٥ٺ , Q×lu lil-arnaba bed-na inÐa´m-÷k 

la¬am. Q×let-lihum: Intu Jalý la¬am-÷ ´alay we-ana b-alif jēr min All×h. Dijeron a la 

coneja: Queremos darte carne. Les dijo: Dejad mi carne y yo estaré bien gracias a Dios 

(Aswad II: 76). Y en Palestina existe otro refrán parecido: ربٍٺټ : ٱبٹذ ٵٺً: ٱبٹڈا ٹلاهځجخ

 Q×lý lil-arnaba: kul-ī. Q×let: t-aslam b-le¬m×t-ī, Dijeron a la coneja: Come ,ثٺؾپبرً

[carne]. Respondió: Quiero salvar mi carne (Lub×ny: 590).  

Español: Quedar con el pellejo, más vale que un buen consejo. Sácame de aquí y 

degüéllame allí. M.K 57.404 y 57.405. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4328)                     أ٩ًٞ اٹ٦ٍڈة                 : ٷگبڇٌڀ هاٌؼ ٌب ٽچٍڈة  : ٹڈا ٹٺؾټگب                

G×l-ý li-l-la¬am wēn r×yi¬ ya mehyýb. G×l: AġaÐÐi el-´iyýb 

decir-3PL.PRET   PRP-ART-carne.M  dónde  ir-2SG.PART   VOC  señor.M  decir-3SG.PRET  

cubrir-1SG.PRES   ART-falta.F.PL 

[796]      Dijeron a la carne: ¿Adónde vas, señor? Contestó: Voy a cubrir las faltas 

 

Según el significado de este refrán, se puede decir que la gente antiguamente prefería 

ser gorda y no le gustaba ser delgada y tener buen cuerpo, porque creían que la persona 
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delgada sufre necesidad y padecerá más enfermedades que la persona gorda. Eso es algo 

contrario a la verdad, pues hoy sabemos que la persona gorda tiene la posibilidad de 

tener más enfermedades que la persona delgada. Refrán con que se denota que la 

gordura es síntoma de salud y prosperidad, y ayuda a esconder los defectos corporales 

del ser humano. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٱڈٻ : ٱٍٸ ٹٺْؾټ أٌڀ رنڅت ٱبٷ

 Q÷la li-š-ša¬am ayna ta²habu. Q×la: Uqýmu al-ma´awwiŷ, Se dijo a la grasa ,اٹپ٦ڈط

(carne), ¿Dónde vas? Contestó: A arreglar las faltas (Mayd×nī 2904).  

Tipo: Local.              

Español: ¿Dónde vas, gordura?-A poner hermosura. El buen espejo, la carne sobre el 

güeso. M.K. 46.193 y 46.187. 

Dame gordura, darte hermosura. Bergua: 201.   

Carne de pierna quita arrugas. La carne engorda; el vino, esfuerza; el pan, sustenta. 

Cobos: 540 y 545.   

Carne de pluma quita del rostro la arruga. González: 74.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 4627)                                                                                             اٹٺؾټ اٹٴ ڇاٹ٢٦ټ أٹً

El-la¬am ile-k we-l-´aÞum il-÷ 

ART-carne.M   2SG.PRON   CONJ    ART-hueso.M  1SG.PRON 

[797]                                  La carne para ti y el hueso para mí 

 

"En Iraq y en muchos países árabes no había tradicionalmente muchos colegios, pues 

los padres llevaban sus hijos a un hombre religioso al que llamaban mulá. Este hombre 

enseñaba a los niños la lengua árabe culta y recitar el Corán. Los padres decían esta 

frase (el refrán) como un permiso al mulá para castigar a los niños si eran malos". Un 

refrán que alude al castigo de los niños cuando se portan mal. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Con razón o sin ella, palos en ella. Palo si bogas, palo si no bogas. Palo si 

remas, palo si no remas. M.K 9.810, 9.811 y 9.812. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4628)                                    ٹؾټ اٹقوڇ٫ ٽ٦وڇ٫                                                         

La¬am al-jarýf m´arýf 

carne.M   ART-cordero.M   conocido 

[798]                                   La carne de cordero es conocida 

 

El refrán significa que la gente buena y conocida por su bondad no alardea de su virtud. 

Se dice de la persona buena y también de quien es un hombre de honor y honesto. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y oral.  
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Tipo: Local.              

Español: El buen nombre vale más que toda la riqueza al hombre. El buen hace como 

bueno. Correas: 174. 

De bueno es honrar. Al buen hechor, lo alaba Dios. M.K 7.449 y 7.570. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4629)                                       ٹؾټ اٹلعبط ٌ٪ش                                                            

La¬am ad-diŷ×ŷ yeði£ 

carne.M   ART-pollo.F.PL  indisponer-3SG.PRES 

[799]                                         La carne de pollo indispone 

 

"El origen del refrán se atribuye a un hombre que era pobre y mentiroso al mismo 

tiempo. A dicho hombre le gustaba mucho la carne de pollo y siempre decía que su 

mujer la preparaba de manera diferente y muy sabrosa. Un amigo suyo, que era curioso, 

le pidió que le trajera o que lo invitara a su casa para comer pollo, pero este hombre le 

respondió que la carne del pollo indispone". El refrán se dice del ostentoso que pretende 

mostrar las falsas apariencias. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Siempre presume de vista, un tuerto. Presumir y no valer, es mascar sin 

comer. M.K 47.353 y 47.355. 

Burro empinado, por hombre es contado. Cobos: 383.  

 

 

                                      

علڇه                                                    ٺٹؾټ اٹوفٍٔ ٌق٬َ ا                                (Tikr÷tī 4630) 

La¬am er-rij÷½ yejsif el-ŷdýr 

carne.M   ART-barato   arrugar-3SG.PRES   ART-olla.F.PL 

[800]                                       Carne barata arruga las ollas 

 

"La carne barata mencionada aquí significa la carne de las bestias viejas y enfermas, así 

como la carne de cabra". Este tipo de carne tarda en cocinarse, necesita estar mucho 

tiempo al fuego, de modo que tal fuego afecta a las ollas. Por lo tanto, se dice este refrán 

que nos advierte de no comprar la carne barata. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٱلڇهٺاٹٺؾټ اٹوفٍٔ ٌق٬َ ا  , 

Al-la¬am ar-raj÷½ yejsif al-qidýr, Carne barata arruga las ollas (Alýsī: 115).  

   

En el dialecto de Mosul mantuvo la forma original del refrán, es decir, es culto: 

 

 (Dabb×ð: 361)                             اٹٺؾټ اٹوفٍٔ ٌق٬َ اٹٲلڇه                                                    

Al-la¬am ar-rij÷½ yejsif al-qdýr  

carne.M   ART-barato  arrugar-3SG.PRES   ART-olla.F.PL 

La carne barata arruga las ollas 
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Tipo: Local.              

Español: Carne de tabla, dura y mala. Cobos: 540. 

Cosa barata, cosa mala. Lo barato es caro, porque es malo. Barato y bien comer, no 

puede ser. M.K 6.339, 6.346 y 6.348. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4631)                            ٹؾټ اٹَپٍڀ كڇاٳ ٌب ځڈٽً ؽبٽ٘                                                 

La¬am es-sm÷n duw×-k y× ným÷ ¬×muÅ 

carne.M   ART-gordo.M   remedio-2SG.POSS  VOC   limón.M 

[801]                                   ¡Carne gorda es tu remedio, limón! 

  

"Los fruteros antiguamente decían esta frase, que significa que el limón es 

imprescindible al cocinar la carne, ya que tiene una fuerza mágica para reducir la grasa 

de la carne". Se dice de la fuerza que no puede ser resistida.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Contra mucha fuerza, no hay resistencia. M.K 25.379. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4633)                                                                            ٹؾټ اٹ٪ڂټ ٩ڂٍپخ ڇٹؾټ اٹجٲو عوٌپخ

La¬am al-ðanam ðan÷ma, we-la¬am al-baqar ŷar÷ma 

carne.M  ART-oveja.F.PL   gran.botín.F  CONJ   carne.M  ART-vaca.F.PL  crimen.F 

[802]                     Carne de oveja mejor es; y carne de vaca, crimen es 

 

La carne de oveja es la más cara en Iraq en comparación con otros tipos de carne. Así, el 

refrán dice que la carne del cordero es la mejor mientras que la de ternera no tiene el 

mismo sabor que tiene la del cordero. Se dice como una manera de preferencia de la 

carne del cordero sobre la de ternera. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido: ٌ٪وٳ اٹجٲو  لا 

 L× yeġur-k el-baqar we-ki£r eš-ša¬am, ju² min eÅ-Å×nī ,ڇٵضو اٹْؾټ فن ٽڀ اٹٚبځً ڇمڇٯ اٹٺؾټ

we-²ug el-la¬am, No te engañan las vacas por su carne, come del cordero y pruebe su 

sabor (Lub×ny: 681).   

Español: De las carnes, el carnero; de los pescados, el mero. M.K 9.584.  

De la mar el mero, y de la tierra el cordero. Fernández: 159.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 4635)                             اٹٺؾټ ٹؾٍټ ڇاٹلڅڀ ځڈه اٹ٦ٍڀ                                                      

El-la¬am la¬÷m, we-d-dihin nýr el-´ēn 

ART-carne.M   soldadura.M  CONJ   ART-grasa.M  luz.M   ART-ojo.F   

[803]                       La carne es soldadura, y la grasa es luz para el ojo 
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Significa que comer carne a diario engorda y da un buen aspecto, la misma idea que 

hemos visto en el refrán [796]. Se dice de la gordura que es mejor que la delgadez. 

  

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: La carne engorda; Carne de pierna quita arrugas. El vino, esfuerza; el pan, 

sustenta Cobos: 540 y 545. 

Carne de pluma quita del rostro la arruga. M.K 9.582. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4636)                                  اٹٺؾټ ٽب ٌزجوأ ٽڀ اٹ٢٦ټ                                                        

Al-la¬am m× yitbara‟ min al-´aÞum 

ART-carne.M   NEG   separarse-3SG.PRES   PRP   ART-hueso.M 

[804]                                     La carne no se separa del hueso 

 

Porque sería difícil separar la carne del hueso, lo mismo que se puede ver en las 

relaciones con los parientes, que aquí se comparan con la carne. Sucede muchas veces 

que existen problemas entre los parientes, pero nunca se puede negar dicha relación, que 

es como la relación entre la carne y el hueso. Se aplica a la relación permanente entre 

los parientes.  

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase (Alýsī: 

115). 

Tipo: Local.               

Español: De los tuyos, mal hablar y no mal sentir. Si los tuyos te asan, no te comen; y 

si te comen, no por entero. Ortiz de la Urbina 894 y 3895. 

 

  

 

 (Tikr÷tī 4637)                                اٹٺؾپخ اٹغبٌٮخ روع٤ ٹچٺچب                                                      

El-la¬ma el-ŷ×yyfa tirŷa´ l-hal-ha 

ART-carne.F    ART.podrida.F   volver-3SG.PRES    PRP-casa.M-3SG.POSS 

[805]                                    Carne podrida, a su casa vuelva 

 

Es un refrán que se dice en boca del marido cuando sucede un problema con su mujer y 

cuando la esposa tiene la culpa de este problema."Quiere decir que la mujer, al escuchar 

dicho refrán, debe abandonar su casa, para volver a la casa de sus padres". Se dice de la 

mujer que vuelve a la casa de su familia tras una pelea con su marido; también se dice 

cuando el marido pide el divorcio. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es la siguiente frase: أٿ اٹٺؾټ  

 Ina al-la¬am i²a anten m×l-h ila ahal-h, La carne si se pudre, a su casa ,أما أځزڀ ٽبٹڄ ألا أڅٺڄ

vuelve (Mil y una noches, I: 158).   

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido, pero en vez de 

"carne" se usa aquí "hueso": اٹ٦ٚپخ اٹڂزڂخ لأڅٺچب  , El-´aÅma en-nitna le-ahla-ha, El hueso 
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maloliente para su gente (Taymýr 1909). Y en Palestina existe otro refrán parecido: 

                                     El-la¬ma in jamet l-ahal-ha, La carne si se pudre, a su casa [vuelve] ,اٹٺؾپخ اٿ فپذ لاڅٺچب

(Lub×ny: 683).   

Español: Casados que se separan, fuego eterno se preparan. Malo es casarse, y peor 

descasarse. El casado a media carta, cuando quiere se aparta. M.K 19.465, 19.468 y 

19.471. 

 

 

 

گ                                                     ٹڈ ٭برٴ اٹٺؾټ اّوة اٹپو                                 (Tikr÷tī 4827) 

Lō f×t-k el-la¬am, išrab el-marag 

COND   perder-2SG.PRES    ART-carne.M   beber-2SG.IMP   ART-caldo.M 

[806]                                 Si te pierdes la carne, tómate el caldo 

 

Porque quien no puede aprovechar una gran ocasión, que se compara aquí con el hecho 

de comer la carne, tiene que aprovechar las ocasiones pequeñas. Se dice de quien pierde 

mucho y se conforma luego con poco. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

En Basora el refrán tiene un cambio fonético debido al cambio del dialecto: 

 (Dulayšī 77)                                 اما ٭برٴ اٹٺؾټ اّوة اٌلاٽڄ                                                      

I²a f×t-k el-la¬am išrab id×m-h 

COND   perder-2SG.PRES    ART-carne.M   beber-2SG.IMP    caldo.M-3SG.POSS 

Si te pierdes la carne, tómate el caldo  

 

Tipo: Compartido. En Marruecos encontramos otro refrán parecido: الا ٭برٴ اٹٺؾټ ٥ٺٍٴ  

 Il× f×t-ek el-l¬em ´li-k b-el-mreq, Si te pierdes la carne, tómate la sopa (Quitout ,ثبٹپوٯ

410). En Egipto existe otro refrán parecido: ٽڀ ٭برڄ اٹٺؾټ ٭ٺٍبٵٸ ٽڀ اٹپوٯ, Men f×t-o el-la¬m 

fel-yakul min el-maraq, Quien se pierde la carne, tendrá que tomar la sopa (Burckhardt 

662). Y en Palestina existe otro parecido: أٿ ٭برٴ اٹٺؾټ ٥ٺٍٴ ثبٹپوٯ, In f×t-k el-la¬am ´alē-k 

b-l-maraq, Si te pierdes la carne, tómate la sopa (Lub×ny: 167).   

Español: Agua vertida, no toda perdida. Del agua vertida, coger la que se pueda. De las 

aguas perdidas, las que sean recogidas. Donde no se pierde todo, algo se va ganando. 

M.K 49.488, 49.489, 49.490 y 49.492. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5007)                        ٽب٥ڂلڃ ٥ْب ٌز٦ْى ڇٌوٌل كعبط ٽؾْى                                             

M× ´ind-h ´ašà yet´ašà we-yer÷d deŷ×ŷ m¬ašà 

NEG   tener-3SG.PRES   cena.M  cenar-3SG.PRES   CONJ   querer-3SG.PRES   pollo.F.PL  

relleno.PL 

[807]                         No tiene nada para cenar y quiere pollo relleno 

 

"Quiere decir que el pobre que no tiene para cenar, cuando pide a alguien algo para 

comer, no se conforma con el pan sólo, sino que pide un pollo relleno". Refrán que 

irónicamente se refiere al pobre que aspira a más de lo que puede conseguir. 

 

Uso: Frecuente. 
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Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

Español: No hay para pan y compramos musgo; o tocino. Correas: 352. 

Aja no tiene que comer y convida a los huéspedes. Campos-Barella 92. 

 

 

 

ؽَت الله                                              گ ٽڀ ٱٺخ اٹٺؾټ  ٍپڈا اٹپ٦لا                          (Tikr÷tī 5740) 

Min qilat el-la¬am, sama-w el-mi´l×g: ©asab All×h 

PRP   carencia.F   ART-carne.M   llamar-3PL.PRET   ART-hígado.M   ©asab All×h 

[808]                        A falta de carne, llaman al hígado: ©asab All×h 

 

Porque cuando no se puede comer la carne por ser cara, y se quiere comer otro producto 

parecido aunque no tenga el mismo sabor que el de la carne, se come el hígado. Se dice 

como una manera de aceptar las cosas malas cuando resulta difícil conseguir lo bueno.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En el dialecto de Mosul se ve que el refrán tiene un cambio respecto al nombre propio, 

donde se cambia por otro: 

 

            (Dabb×ð: 436)                                            ؽپل الله                            گ ٽڀ ٱٺخ اٹٺؾټ ٍپڈا اٹپ٦لا

Min qilat el-la¬am, sam-ý el-mi´al×g: ©amad All×h 

PRP   carencia.F   ART-carne.M   llamar-3PL.PRET   ART-hígado.M   ©amad All×h 

A falta de carne, llaman al hígado: ©amad All×h 

 

Tipo: Local.              

Español: A falta de carne, bueno es el caldo. Fernández: 112.   

A falta de caballos, troten los asnos. Cobos: 339. 

A falta de pan, buenas son tortas. Correas: 13. 

A mengua de pan, buenas son tortas. Santillana: 48. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5760)                                                                                           ٽڀ ٹؾټ صڈهٳ           

Min la¬am £awr-ak 

PRP    carne.M   toro.M-2SG.POSS 

[809]                                             De la carne de tu toro 

 

"El origen del refrán se atribuye a un hombre tacaño que tenía un toro que fue robado. 

Tal hombre siguió buscando su toro, y, mientras estaba en esto, pasó junto a un grupo 

que comía carne de un toro recién sacrificado. El hombre, tras saber que el toro 

sacrificado era el suyo, no podía comer la carne". Los ladrones, tras saber también que 

el toro robado era de este hombre, le dijeron esta frase, que luego se convirtió en un 

refrán que se dice del avaro al que no le gusta gastar de su dinero. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y oral.  
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En Mosul el registro del refrán se convierte de culto en coloquial. También el refrán 

sufre un cambio, tanto fonético debido al cambio del dialecto, como gramatical, ya que 

aparece el verbo principal del refrán que en el dialecto de Bagdad no se menciona: 

 

 (Dabb×ð: 327)                                   اٵٸ ٽڀ ٹؾټ صڈ٩ٴ                                                            

Ikull min la¬am £ōġ-ak 

comer-2SG.IMP   PRP   carne.M   toro.M-2SG.POSS 

Come de la carne de tu toro 

 

Tipo: Compartido. En el refranero sirio encontramos otro igual, sólo se convierte el 

modo del verbo, de imperativo en presente: ٌبٵٸ ٽڀ ٹؾټ رڈهڃ, Y×kul min la¬am tōr-h, 

Come de la carne de su toro (Aswad II: 140). 

Español: El asno de Arcadia, lleno de oro y come paja. Cobos: 389. 

El avaro, por gastar poco, aunque todo lo tiene carece de todo. Carece el avaro de lo que 

tiene guardado. Morir rico y vivir pobre. M.K 5.926, 5.927 y 5.936. 

 

 

 

اٹ٦غبط                                                 ررٹگی ځبً ربٵٸ كعبط ڇځبً                           (Tikr÷tī 5925) 

N×s t×kul diŷ×ŷ we-n×s titlaggà el-´aŷ×ŷ 

gente.F.PL  comer-3PL.PRES   pollo.F.PL  CONJ    gente.F.PL   recibir-3PL.PRES   ART-

polvo.M.PL 

[810]                               Unos comen pollo y otros reciben polvo 

 

Porque la gente no tiene la misma suerte en la vida, una con buena suerte y otra con 

mala suerte. Se aplica a quien disfruta del placer y bienestar a costa de otro que se 

esfuerza y trabaja. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٱى ررٹځبً ربٵٸ اٹلعبط ڇځبً  

 N×s ta‟kul ad-diŷ×ŷ we-n×s tetlaqqà al-´aŷ×ŷ, Unos comen pollo y otros reciben ,اٹ٦غبط

el polvo (Alýsī: 140). 

                             

En el dialecto de Mosul vemos el refrán con cambio fonético debido al cambio del 

dialecto: 

 

ٱى اٹ٦غبط                                                ررٹځٌٍ ربٵٸ كعبط ڇځٌٍ                           (Dabb×ð: 454) 

N÷s t×kul diŷ×ŷ we-n÷s titlaqqà el-´aŷ×ŷ 

gente.F.PL  comer-3PL.PRES   pollo.F.PL  CONJ    gente.F.PL   recibir-3PL.PRES   ART-

polvo.M.PL 

Unos comen pollo y otros reciben polvo 

 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido:  ًځبً ثزڈٵٸ اٹغبط ڇځب

 N×s b-tōkel el-ŷ×ŷ we-n×s b-teqa´ b-s-siy×ŷ, Unos comen pollo y otros caen ,ثزٲ٤ ثبٹٍَبط

en la muralla (Lub×ny: 824).    

Español: Unos comen bollos y otros comen pollos. Cobos: 514. 

Unos nacieron para moler y otros para ser molidos. Correas: 496.  

Unos comen el agraz y otros tienen la dentera. Junceda: 367. 

Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Donoso Loero: 142. 
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رڂلٻ                                                گ ٌب ٽَزوفٔ اٹٺؾټ ٥ڂل اٹپو                            (Tikr÷tī 6433) 

Y× mistarji½ el-la¬am ´ind el-marag tindam 

VOC   despreciar-3SG.PRES   ART-carne.M   PRP   ART-caldo.M   arrepentirse-3SG.FUT 

[811]                     Quien desprecia la carne en el caldo, se arrepentirá 

 

Algunas veces sucede que se ignora el valor que tiene una cosa que aparentemente no 

aporta un beneficio; pero, cuando la cosa desaparece y se termina, la persona se 

arrepiente por no haber aprovechado nada de ella. Pues lo mismo sucede cuando una 

persona no come la carne que se hace con la salsa en algunas comidas. Se dice de quien 

se arrepiente tres perder una ocasión. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido:  ٌب ٽَزوفٔ اٹٺؾپخ ٥ڂل

 Y× mistarji½ el-la¬ama ´ind el-maraqa tindam, Quien desprecia la carne en el ,اٹپوٱخ رڂلٻ

caldo, se arrepentirá (Lub×ny: 891).    

Español: Quien va a la fuente y no bebe, burro va y burro viene. Cobos: 408. 

Perder la buena coyuntura, es cosa dura. El que tuvo lugar y no quiso, que le llamen el 

arrepiso. M.K 47.133 y 47.148. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 315)                                اٹٲڈي ٌبٵٸ ٹؾټ ٽَزڈي                                                        

El-qawi y×kul la¬am mistuwī 

ART-fuerte.M  comer-3SG.PRES   carne.M  hecho 

[812]                                      El fuerte come carne bien hecha 

 

Quiere decir que el fuerte come carne bien cocida, porque la persona poderosa puede 

hacer lo que le gusta. Hace referencia a los deseos de los fuertes y los ricos, que se 

realizan según quieren ellos. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Egipto existe el siguiente refrán parecido, solamente la carne 

comida en el refrán egipcio, es carne no cocida: ٌبٵٸ اٹٺؾپخ ځٍّخ, Y×kul el-la¬ma niyya, 

Come carne sin cocer (Baqlī: 87).   

Español: Quien más tiene más puede. R.M: 412. 

Con el botillo lleno, logro cuanto quiero. El poderoso, rogando manda. Las riquezas son 

poderosas de soldar muchas quiebras. M.K 55.955, 55.961 y 55.963. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 356)                                   لا ٌڂٲٺً ڇلا ٌڂْڈي                                                           

L× yinqil÷ we-l× yinšew÷ 

NEG   freir-3SG.PRES.PAS   CONJ    NEG    asar-3SG.PRES.PAS 

[813]                                              No se fríe, ni se asa 
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"Quiere decir que la carne no se puede freír ni asar". Se compara la carne aquí con el 

hombre con el que resulta muy difícil llegar a un acuerdo. Se dice de la discordia con un 

hombre de carácter difícil. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Más costosa es la discordia que la concordia. M.K 19.067. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 361)                                ٹؾټ ٽب ځبٵٸ ٽ٪ٲخ ٽب ځْج٤                                                      

La¬am m× n×kul, maġqa m× nišba´ 

carne.M  NEG   comer-1SG.PRES    caldo.F   NEG   saciarse-1SG.PRES 

[814]                              Carne no comemos, caldo no nos sacia  

 

La persona, cuando no puede aprovechar las grandes oportunidades, tiene que 

aprovechar cualquier ocasión que le viene. El refrán invita a aprovechar las ocasiones 

pequeñas cuando resulta difícil aprovechar las grandes. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Quien cuando puede no quiere; cuando quiere no puede. M.K 47.146.    

 

 

 

 (Dabb×ð: 474)                                                          ٌب ٹؾټ ٍپٍڀ ٌب ٽلاىٻ                                 

Ya la¬am sm÷n ya mel×zim 

CONJ   carne.M  gordo.M  CONJ   nada 

[815]                                        O [todo] carne gorda o nada 

 

Porque el hombre, cuando pide y puede conseguir lo que quiere, seguramente pedirá 

mucho para aprovechar una ocasión que seguramente no se volverá a repetir. Se dice de 

quien pide y puede conseguir, que lo primero que hace es pedir mucho. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: O todo, o nada. R.M: 353.  

De esos quince tienes, dame los veinte. El pedir mucho es de loco, y de tonto el pedir 

poco. Cuando pidas, echa por largo, y así te darán algo. M.K 50.247, 50.250 y 50.256. 

 

 

 

كڅٍڂً ٌب ٹؾپً ٍپٍڂً                                                     ٌب ٱزٺً                             (Dabb×ð: 480) 

Y× qatl÷ dihin÷ y× la¬m÷ smin÷ 

CONJ   matar-3SG.PRES-1SG.PRON   grasa.M  CONJ   carne.M  gordo 

[816]                              O me mata la grasa o ganaré carne gorda 
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Quiere decir que cuando alguien se atreve a hacer algo importante asumiendo grandes 

riesgos, hay dos posibilidades: o perder todo lo que tiene o ganarlo todo. Es un refrán 

que dicen los comerciantes y significa: "O perdemos todo o ganamos todo lo que 

queremos". Se aplica a quien quiere aprovechar su dinero en hacer un negocio de gran 

beneficio potencial, pero al mismo tiempo muy arriesgado. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.              

Español: Quien no se aventura, no ha ventura. Atrévete, y vencerás. Para vencer, 

acometer. M.K 5.689, 5.693 y 5.695. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 599)                                ٌڂًٞ اٹٺؾټ  ٹٺپبٹڈ ٍڂڈٿ                                                      

YenÐi la¬am li-l-m×-lý snýn 

dar-3SG.PRES   ART-carne.M  PRP-NEG-tener-3SG.PRES   diente.F.PL 

[817]                                    Da carne a quien no tiene dientes 

 

"Su origen: había un hombre pobre que soñaba con comer carne; pero no podía comerla 

por no tener suficiente dinero. Cuando se hizo mayor y consiguió tener dinero suficiente 

para comprar, no pudo comer carne por tener muchas enfermedades que le impedían 

comer algunos tipos de comidas, entre ellas la carne". Se aplica a quien, por un golpe de 

suerte, consigue algo que realmente no quiere o que no sabe apreciar en su justo valor. 

  

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ألله ٦ًٌٞ اٹغڈى ٹٺني ٽب ٥ڂلڃ  

 All×h ye´aÐi al-ŷōz l-la-la²ī m× ´inda-h snýn, Dios da nueces a quien no tiene ,ٍڂڈٿ

dientes (Alýsī: 23).   

Tipo: Compartido. En Argelia existe el siguiente refrán parecido: هثً ٦ًٌٞ اٹٺؾټ ٹٺً ٽب  

 Rabb-ī ya´Ðī el-la¬am lallī m× ´ind-ý sn×n, Dios da carne al que no tiene ,٥ڂلڃ ٍڂبٿ

dientes (Ainouche, 2004: 135). En Marruecos encontramos otro refrán parecido sólo en 

vez de "carne" se usa "habas": ٵ٦ًٍٞ هثً اٹٮڈٷ ٹٺً ٽب٥ڂلڇ ٍڂبٿ  , kaye´Ð÷ rebb-÷ l-fýl l-ell÷ m× 

´end-ý snýn, Dios da habas a quien no tiene dientes (Quitout: 201). Y en Túnez existe 

otro refrán parecido: ًهثً ٦ًٌٞ اٹٮڈٷ ٹٺً ٽب ٥ڂلڇُ ٙوڇ, Rabb-÷ ye´Ð÷ el-fýl l-ell÷ ma 

´indýš Årýs, Dios da habas a quien no tiene dientes (H×dī, 1977: 93).    

Español: Dios da nueces a quien no tiene dientes. Panizo: 41. 

Da Dios almendras a quien no tiene muelas. Da Dios barbas a quien no tiene quijadas. 

Da Dios bragas a quien no tiene zancas. Bergua: 200. 
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4.9.2. Leche 

La leche es la base de numerosos productos lácteos, como la mantequilla, el 

queso, el yogur, etc. Es muy frecuente el empleo de los derivados de la leche en las 

industrias agroalimentarias, químicas y farmacéuticas, en productos como la leche 

condensada, leche en polvo, caseína o lactosa. Actualmente, la leche que más se utiliza 

en la producción de derivados lácteos es la de vaca (debido a las propiedades que posee, 

a las cantidad que se obtiene, agradable sabor, fácil digestión, así como la gran cantidad 

de derivados obtenidos). Sin embargo, no es la única que se explota, también están la 

leche de cabra y oveja, entre otras. Dentro del refranero de cada nación, vemos que la 

leche, como un producto de ganadería, está presente claramente por la importancia que 

tiene para el ser humano. Dentro del refranero iraquí, dicho producto lo vemos en 

vocablos como: (ؽٺٍت, ¬alīb, leche), (ٹجڀ, liban, yogur), (هڇثخ, rōba, requesón).    

 

 

گ                                                     ث٦ٍل اٹٺجڀ ٥ڀ ڇعڄ ٽوىڇ                                 (Tikr÷tī 1362) 

B´÷d el-liban ´an wiŷh Merzzýg 

lejos   ART-yogur.M  PRP   cara.M  Merzzūg 

[818]                             Lejos está el yogur, de la cara de Merzzūg 

 

"Merzzýg" es un nombre propio, y se refiere a un hombre que era muy pobre. Quiere 

decir que todos pueden tomar yogur, menos Merzzýg, que no puede alcanzarlo. Refrán 

que denota la privación. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán  es: ث٦ٍل اٹٺجڀ ٥ڀ ڇعڄ ٽوىڇٯ  , 

Ba´÷d al-laban ´an waŷh Merzzýq, Lejos está el yogur, de la cara de Merzzýq (Alýsī: 

32).  

Tipo: Local.                               

Español: Lo más, prive a los menos. Cejador y Frauca: 194. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1418)                                   ثڂٍبكٻ ّبهة ؽٺٍت ځً                                                         

Ben-y×dem š×rib ¬al÷b n÷ 

hijo.Adán  beber-3SG.PART   leche.M  sin.cocer 

[819]                                  Hijo de Adán bebe leche sin cocer 

 

Quiere decir que el hombre toma la leche fría o del tiempo, sin calentarla. El refrán se 

dice de quien no tiene honor en sus relaciones con los demás. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: El perro de ventero, ladra a los de fuera y muerde a los de dentro. Beso de 

judas. M.K 17.016 y 17.018. 

 

 



475 
 

 (Tikr÷tī 1824)                                      ثٸ ٽب ٌٞٺت ٹجڀ                                            گعٍت ٹڄ ٽً 

Ŷ÷b leh mayy, gabul m× yeÐlub liban 

traer-2SG.IMP-3SG.PRON   agua.M   antes  pedir-3SG.PRES   yogur.M 

[820]                                 Tráele agua, antes de que pida yogur 

 

Quiere decir que es una persona que pide mucho, entonces hay que traerle agua, algo 

que siempre está disponible, antes de que pida yogur, algo no siempre disponible como 

el agua. Refrán que se aplica como broma a quien pide muchas cosas. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Quien pide cosa demasiada, no merece obtener nada. No tanto queso como 

pan. M.K 50.267 y 50.269. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2127)                                      اٹؾٺٍت ؽٺٍجٴ ڇاٹپوڇح ٽوڇرٴ                                            

El-¬al÷b ¬al÷b-k we-l-mrýwwa mrýt-k 

ART-leche.M   leche.M-2SG.POSS  CONJ    ART-hombría.F   hombría.F-2SG.POSS 

[821]                               La leche es tuya, y la hombría también 

 

La leche aquí indica al conjunto de cualidades buenas en el hombre, o sea, la hombría. 

Cuando una persona pide ayuda a alguien, le dice esta frase (el refrán), sabiendo que le 

va a ayudar porque tiene la hombría y así no negará su petición. Se dice como una 

forma de pedir ayuda.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: A quien se ahoga, soga. M.K 6.113. 

Al carro volcado, todos le dan la mano. R.M: 19. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3579)                               ٕود أّؾن اٹٺجڀ ٽڀ عبٍپٍخ     ځذ أفٺٜ اٹيثل ڇٌخ اٹوڇةچة ٽب ٥گ

´Ugub m× chinit ajliÐ ez-zibid weyya er-rōb, ½irit aš¬a² el-liban min Ŷ×smiyya 

después  COP-1SG.PRET  mezclar-1SG.PRET   ART-mantequilla.M   PRP   ART-cuajada.F  

COP-1SG-PRET   mendigar-1SG.PRES   ART-yogur.M  PRP   Ŷ×smiyya  

[822]¡Yo que mezclaba mantequilla con cuajada, y ahora mendigo el yogur de 

Ŷ×smiyya! 

 

Significa que él vivía tan bien que untaba la mantequilla con la cuajada, y resulta que 

ahora pide el yogur de Ŷ×smiyya, que es el nombre de una mujer que vendía yogur. Se 

dice del cambio social de lo alto hacia lo bajo, y también denota la pérdida de los 

bienes. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  
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Tipo: Local.         

Español: Beneficio mal empleado, por mal es reputado. M.K 15.836. 

 

 

  

اٹ٦ڂلڇ ؽجبٌت ٌْج٤ ٹجڀ                                                                                            (Dabb×ð: 73) 

El-´ind-ý ¬eb×yib yešba´ liban 

ART-tener-3SG.PRES    amigo.M.PL   saciarse-3SG.PRES   yogur.M 

[823]                               El que tiene amigos, de yogur se sacia  

 

Significa que la persona que tiene muchos amigos buenos seguramente será socorrida 

por ellos cuando le pase algo malo. Se dice de quien tiene muchos amigos buenos que le 

apoyan cuando le pasa algo malo. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Donoso Loero: 163.  

 

 

 

٦ٌو٭ٴ ٌب ٹجڀ                                                          اٹپبهكٳ                                     (Dabb×ð: 81) 

El-mā-radd-ak  yu´arf-ak y× liban 

ART-batir-3SG.PRES-2SG.PRON   conocer-3SG.PRES-2SG.PRON   VOC   yogur.M 

[824]                                    Yogur: el que te bate te conoce  

 

Porque quien ha hecho y ha rebajado el yogur seguro que sabe lo que tiene este yogur, o 

sea, sabe si es malo o bueno de sabor. Se dice como una manera de descubrir el engaño, 

y también se dice de la mala intención. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Quien no te conozca, que te compre. Buitrago: 614.   

Donde falta el engaño, allí fenece el daño. Correas: 163. 

Quien en ti se fía, no le engañas. M.K 21.257. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 108)                                       ثبًٝ أٽضقڂخ                                                               

B×Ðn÷ im-£ajina 

jarra.F   leche.densa.F 

[825]                                              Jarra de leche densa 

 

Significa que es una jarra llena de leche. El refrán se dice de algo que resulta muy fácil 

de hacer. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  
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Tipo: Local.                               

Español: En sala llana, nadie tropieza. A buen camino, buen andar. M.K 23.771 y 

23.780. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 178)                                  افنڇ أثٖڈ٭ڈ ڇأثٺجڂڈ                                                         

Aja²-ý ib-½uf-ý we-ib-liban-ý 

llevar-3SG.PRET-3SG.PRON   lana.M-3SG.POSS  CONJ    PRP-yogur.M-3SG.POSS 

[826]                                Se la llevó con su lana y con su yogur 

 

Quiere decir que se ha llevado la oveja que es suya, y por tanto se ha llevado también la 

lana y la leche que se obiene de la misma. El refrán denota el legítimo derecho que tiene 

alguien sobre una propiedad, que le permite usar de ella legalmente, sin cometer 

ninguna falta y sin causar problema a los demás.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: No hay derecho contra el derecho. A nadie hace tuerto quien usa de su 

derecho. M.K 15.580 y 15.582. 

La razón no quiere fuerza. Fernández: 216. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 209)                                 هى أثؾٺٍت ٵٺپب ٌجوك ٌٍٞت                                                    

Ruzz ib-¬al÷b kull-m× yebrad yeÐ÷b 

arroz.M   PRP-leche.M   cuando   enfriarse-3SG.PRES   tener.sabor-3SG.PRES 

[827]                      Arroz con leche, en cuanto se enfría, más sabor tiene 

 

Porque el arroz con leche, que antiguamente se hacía en casa y no se compraba hecho, 

tendrá más sabor al guardarlo en el frigorífico. Pues tomar leche con arroz cuando sea 

fría, significa que la paciencia es dulce y no es amarga. Hace referencia a la paciencia. 

   

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Siria (Aswad II: 93) y en Palestina (Lub×ny: 381) encontramos el 

siguiente refrán parecido: اٹوى ثؾٺٍت ٵٺپب ثوك ثٍٍٞت, Er-ruzz b-¬al÷b koll-m× birid b-yeÐ÷b, 

Arroz con leche en cuanto se enfría, más sabor tiene.  

Español: Quien con su desgracia se conforma, su dicha forma. Lo que Dios da, por 

bueno lo has de tomar. No hay mejor ciencia que paciencia y penitencia. M.K 47.959, 

47.992 y 48.076. 

Con paciencia el cielo se gana. Fernández: 189. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 361)                                    اٹغجڈه ٹجڂچټ صقٍڀ                                                           

El-Ŷbýr liban-hum £ij÷n 

ART-Ŷbýr.M.PL  yogur.M-3PL.POSS   denso 
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[828]                                      Los Ŷbýr, su yogur es denso 

 

El-Ŷbýr es una tribu conocida que vive en las afueras de Mosul. Quiere decir que el 

yogur que hace esta tribu es muy bueno y espeso, de modo que al rebajarlo con agua 

sigue manteniendo el mismo sabor que tenía cuando era espeso. Se compara el yogur de 

los Ŷbūr con el hombre bueno y generoso, que no cambia nunca a pesar del paso del 

tiempo. Se dice del hombre que se conoce por su bondad.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Queso de Peñafiel y tocino de Curiel. M.K 53.655 

Uva Jaén negra, el paladar me alegra, y más la moscatel, dulce como la miel. Cobos: 

157. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 574)                                    اٹٺجڀ ٌزؾپٸ ٽبي                                                             

El-liban yet¬amel mayy 

ART-yogur.M   aguantar-3SG.PRES    agua.M 

[829]                                          El yogur aguanta el agua 

 

Porque el yogur al rebajarlo con agua cambia su sabor, o sea, tendrá un sabor más 

suave. En este sentido hay que indicar que en Iraq el yogur se toma rebajado con agua, 

cosa que es muy típica. Siempre se toma con la comida, donde reemplaza a las bebidas 

frescas. El refrán quiere decir que, cuando una persona habla, si sale entre sus palabras 

una mentira, ésta se compara con el agua añadida al yogur. Se aplica al mentiroso. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: La mentira no tiene pie. La mentira se viste de mil colores. Ortiz de Urbina 

1899 y 1900. 

 

 

 

هٿ صڈه                                                        گروٌل ؽٺٍت ٽڀ                                   (Dulayšī 362) 

Tr÷d ¬al÷b min grin £ōr 

querer-2SG.PRES   leche.M  PRP   cuerno.M   toro.M 

[830]                                      Pides leche del cuerno del toro 

 

Porque resulta imposible ordeñar la leche de un cuerno del toro o del toro mismo. 

Refrán con que se denota la imposibilidad de pedir algunas cosas. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Pedir mulas al gallo. Cobos: 621. 

Pedir peras al olmo. M.K 32.447. 
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 (Dulayšī 820)                      هاػ ٥ٺى ٹجڀ ٽب اځٞڈڃ كى ٥جلڃ ٥ٺى هڇثخ                                            

R×¬ ´alà liban m× inÐō-h, dezz ´abd-h´ ´alà rroba 

ir-3SG.PRET   PRP   yogur.M   NEG   dar-3PL.PRET-3SG.PRON   mandar-3SG.PRET   siervo.M-

3SG.POSS   PRP   requesón.F 

[831]      Fue a pedir yogur, y no le dieron, y mandó a su siervo a pedir requesón 

 

"Quiere decir que él pidió algo poco valioso (yogur), y no le dieron; sin embargo, en 

vez de cejar en su empeño, siguió pidiendo incluso cosas más caras, como el requesón". 

Se dice del tonto que no sabe tener un poco de orgullo. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Un necio hay en casa, y otro a la puerta llama. Todos son necios los que lo 

parecen, y la mitad de los que no lo parecen. M.K 45.009 y 45.010. 

 

 

 

ڀ ڇعچڄ اٽٖقټ                                                      ٝلاة اٹٺج                                (Dulayšī 1252) 

Æall×b el-liban weŷh-h im-½ajam 

pedir-3SG.PART    ART-yogur.M   cara.M-3SG.POSS   tiznado  

[832]                                 Cara tiznada tiene, el que yogur pide 

 

En la tradición popular iraquí se compara la persona que pide y presta algo que no tiene 

valor, con la persona que tiene una cara manchada de color negro que es una referencia 

a quien no tiene vergüenza. Se dice de quien ofende a sí mismo al pedir algo de poco 

valor.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Ir por lana y volver trasquilado. Correas: 250. 

A un mentís, un bofetón. M.K 46.539. 

 

 

 

ة اٹؾٺٍت ثٞڈً ٽبٹؼ ٌْوثڈٿ                                                 ٥گ                          (Dulayšī 1360) 

´Ugub el-¬al÷b b-Ðýs m×li¬ yešrbýn 

después  ART-leche.M   PRP-taza.F.PL   salada  beber-3PL.PRES 

[833]                           Después de leche en taza, beben agua salada 

 

"Los sucesos de este refrán tuvieron lugar en 1880, cuando el comadante turco Izzat 

Baša pudo conquistar el Emirato del Mintifiŷ en el sur de Iraq. Tal Emirato era 

conocido por su derroche de bienes, porque bebían leche y luego tiraban lo que sobraba 

sin guardarlo o aprovecharlo para hacer productos como yogur y queso. Este Emirato 

fue vencido por los turcos y perdió todas sus riquezas. A consecuencia de esto, los 

hombres de este Emirato se vieron obligados a beber agua de pozos salinizados". Refrán 

que denota la pérdida del bien que se disfrutaba y también se dice del derroche de las 

cosas valiosas. 
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Beneficio mal empleado, por mal es reputado. M.K 15.836. 
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5. Actividades relacionadas con la vida del campo y refranes beduinos 

 

5.1. Introducción  

 

Este capítulo comprende los refranes que abordan las actividades relacionadas 

con la vida del campo y también los refranes beduinos que tienen relación con ella. En 

este sentido hay que mencionar que, dentro del refranero iraquí, existen muchos refranes 

beduinos que abordan los distintos aspectos de la vida humana. Ahora bien, en nuestro 

trabajo, sólo hemos recopilado los refranes que guardan relación con el ganado y los 

productos del ganado mismo, ya que dentro del refranero beduino no se puede encontrar 

ningún refrán relativo a la agricultura (salvo algunos que se refieren a frutas recogidas a 

mano), porque los beduinos no viven de la agricultura, por ser gente que se traslada de 

un sitio a otro; y como consecuencia de esto, no tienen relación fuerte con la tierra, al 

contrario que los campesinos. Así, en el apartado de los refranes beduinos veremos 

algunos refranes relativos a la vida del campo. 

 

 El presente capítulo consiste en cuatro apartados principales. El primero se 

refiere a los refranes del pastoreo, el segundo comprende los refranes de la caza, el 

tercero consiste en los refranes de la pesca y el último aborda los refranes beduinos. 

 

 

5.2. El pastoreo 

 

 

 

اٹٺً ٽب٥ڂلڃ ڇاٹً ٌٍَت ڇٽضٸ اٹ٪ڂټ ٌو٥بڅب مٌت                                                               (Tikr÷tī 773) 

Elli m× ´ind-h w×lī yis÷b we-mi£il el-ġanam yera´-ha ²÷b 

quien  NEG  tener-3SG.PRES   tutor.M   perder-3SG.PRES   CONJ   como  ART-oveja.F.PL  

pastorear-3SG.PRES-3PL.PRON   lobo.M 

[834]        Quien no tiene tutor se pierde, como ovejas pastoreadas por lobo 

 

"Significa que el niño que no tiene padre o tutor que lo eduque, se convertirá en mala 

persona". Este refrán se dice en boca de mujeres viudas, porque resulta difícil que una 

mujer sola puede educar a su niño. Hace referencia al papel del padre o el tutor en la 

educación de sus hijos. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: A quien no tiene padrino, lo ahorcan. R.M:42.  

Quien tiene padre en villa, siete veces le amanece al día. M.K 53.235. 

 

 

 

ثبٹٮً                                            ٿ عجزڂً ٕجً كأٍوػ ثبٹ٪ڂټ ڇأځبٻچب                        (Tikr÷tī 1840) 

Ch×n ŷibitni ½ba÷, d-asra¬ b-l-ðanam we-an×m b-l-fayy 

COP-3SG.PRET   mozo.M   pastorear-1SG.PRES   PRP-ART-oveja.F.PL  CONJ   dormir-

1SG.PRES   PRP-ART-sombra.M 

[835]   Si fuera mozo, a las ovejas hubiera pastoreado y a la sombra me habría dormido  
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Un refrán que se dice en boca de la hija y que dirige a su padre como forma de ofrecerle 

ayuda en su trabajo, porque normalmente el  pastoreo es realizado por chicos. Hace 

referencia a la chica trabajadora. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: La mujer aliñada, antes que se viste hace la cama. Correas: 327. 

La mujer hacendosa hace en un día treinta cosas. Aquella es buena mujer que barre la 

casa al amanecer. M.K 43.904 y 43.922. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3799)                                 ٩ٮٸ اٹوا٥ً ڇٕبك اٹنٌت                                                       

Ġufal er-r×´÷ we-½×d e²-²÷b 

distraer-3SG.PRET    ART-pastor.M   CONJ   cazar-3SG.PRET    ART-lobo.M 

[836]                           El pastor no prestó atención, y el lobo cazó 

 

 

Porque el pastor que no se da cuenta del peligro, representado aquí por el lobo, no puede 

proteger a sus ovejas. Se dice de quien prepara algo malo a quien está despistado.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: El pastor descuidado, a vuelta del sol busca su ganado. Cobos: 567. 

Cada balido es un bocado perdido. Por mirar a la puerta, perdí la rueca. M.K 19.353 y 

19.366. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3810)                               اٹ٪ڂټ ٽب رڂَبٳ ٵٺچب ثٮل ٥ٖب                                                    

El-ðanam m× tins×g kull-ha b-fed ´a½a 

ART-oveja.F.PL  NEG    pastorear-3SG.PRES.PAS   toda-F.PL    PRP-mismo   rebaño.M 

[837]                    Las ovejas no pastorean todas en un mismo rebaño  

 

La palabra "a½a" en este refrán no significa "vara", sino que significa "rebaño grande de 

más de 300 ovejas". El refrán quiere decir que "si hay gran cantidad de ovejas, la mejor 

manera para pastorearlas es dividirlas en grupos. Aquí se compara la gente con las 

ovejas, porque la gente no es igual, pues entre ellos hay malos y buenos, por lo tanto lo 

que se debe hacer es tratar con ellos de manera diferente según el carácter y la moral 

que tienen". Se dice del comportamiento y el trato que se debe tener con la gente y el 

respeto que debemos dar a los mayores y honrados. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

Español: Honra al bueno porque te honre y al malo, porque no te deshonre. Honra los 

mayores y no desprecies los menores. Correas: 246. 
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A gran señor, gran honor. M.K 55.375. 

 

 

 

ا٥ً                                                           ٩ڂټ ٽڀ ٩ٍو ه                                      (Tikr÷tī 3812) 

ßanam min ġēr r×´÷ 

oveja.F.PL  PRP   sin  pastor.M 

[838]                                                Ovejas sin pastor 

 

Porque las ovejas sin un pastor seguro que están en peligro, por la ausencia de quien las 

protege y las guía por el camino correcto. Se compara también la gente en este refrán 

con las ovejas, mientras el pastor con el presidente o el jeque de la tribu. Así, es 

evidente que la gente no puede llevar bien sus asuntos sin una persona que actúe de 

guía. Se dice de la eficacia de la ley que organiza la vida cotidiana y la consecuencia 

que tiene su ausencia en la sociedad. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: ٩ڂټ ثلا ها٥ً  , ßanam b-la r×´÷, 

Ovejas sin pastor (az-Zaggalī 681). 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: ًٽضٸ اٹ٪ڂټ ثلا ها٥, 

Mi£il el-ġanam b-la r×´ī, Como las ovejas sin pastor (Lub×ny: 754).     

Español: Sin autoridad no puede haber sociedad. M.K 38.623. 

 

 

 

 (Tikr÷ti 4324)                 ٥ٺى هعبٷ اٹٖلٳجچً ٷ اٺجچً گبٹٍِ : ٹڈٹڄٍجچً گبٻ گبرَوػ ثبٹ٪ڂټ : ٹڈٹٺنٌتگب

G×law l-²-²÷b tisra¬ b-l-ðanam, g×m yibchi, g×lo-le-h lēš tibchi g×l abchi ´alà riŷal e½-

½idig 

decir-3PL.PRET   PRP-ART-lobo.M   pastorear-3SG.PRES   PRP-ART-oveja.F.PL   comenzar-

3SG.PRET   llorar-3SG.PRES   decir-3PL.PRET-3SG.PRON   porqué  llorar-2SG.PRES   decir-

3SG.PRET   llorar-1SG.PRES   PRP    hombre.M.PL   ART-verdad.M 

[839]Dijeron al lobo: Te vas a encargar de pastorear las ovejas. El lobo se echó a llorar. 

Le dijeron: ¿Por qué lloras? Contestó: Lloro a los hombres verdaderos 

 

Es uno de los refranes irónicos que se dice de la persona que nunca cumple sus 

promesas, porque en este refrán el lobo no cree en la palabra del pastor y sabe bien que 

tal promesa resulta imposible. Hace referencia a las promesas incumplidas. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٸ ٹٺنئت رٍٖو ٹٺ٪ڂټ ها٥ً ٱٍ 

أثٶً ٥ٺى هعبٷ اٹٖلٯ: ٱبٷ , Q÷l l-²-²i‟b ta½÷r li-l-ġanam r×´÷ q×l: Abkī ´alà riŷ×l a½-½idq, 

Dijeron al lobo: Conviértete en pastor de ovejas. Respondió: Lloro a los hombres 

verdaderos (Alýsī: 98). 

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el siguiente refrán parecido:  ٱبٹڈا ٹٺلٌت ػ

-Q×lu le-d-d÷b: Ha-yesarra¬ý ,ٌَوؽڈٳ ٭ً اٹ٪ڂټ ٱبٻ ٥ٍٜ ٱبٹڈا كا ّىء رؾجڄ ٱبٷ فب٬ٌ ٌٶڈٿ اٹقجو ٵلة

k fe l-ġanam, Q×m ´ayyaÐ, q×lu: Da šē‟ te¬ebb-o. Q×l: J×yef yukun el-jabar kidb, 

Dijeron al lobo: Te van a encargar del ganado. Y se echó a llorar. Esto es lo que te 

gusta. Contestó: Temo que sea mentira (Taymýr 2180). Y en Palestina el refrán tiene 

forma muy breve: ڇٕڈا اٹنٌت ثبٹ٪ڂټ, Wa½aw el-²īb b-l-ġanam, Encargaron al lobo 

[pastorear] las ovejas (Lub×ny: 858).    
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Español: Del decir al hacer hay diez lenguas de mal camino. M.K 52.613. 

Del dicho al hecho, hay gran trecho. Santillana: 87. 

 

 

 

اٿ ٭لاػ                                   چاٿ ها٥ً ڇلا رٮٺؼ ٥ڂل ٽڀ چلا رَوػ ٥ڂل ٽڀ                 (Tikr÷tī 4496) 

L× tisra¬ ´ind min ch×n r×´÷ we-l× tifla¬ ´ind min ch×n fell×¬ 

NEG   pastorear-2SG.PRES   PRP   COP-3SG.PRET   pastor.M   CONJ    NEG   arar-2SG.PRES   PRP   

COP-3SG.PRET    labrador.M 

[840]         No pastorees con quien fue pastor, ni ares con quien fue labrador  

 

"Significa que el pastor, cuando tiene mucho dinero y busca luego un pastor para sus 

ovejas y cabras, o sea, cuando se convierte en un amo tras ser un pastor, no es 

recomendable trabajar con este tipo de personas que saben muy bien los detalles del 

trabajo, y siempre exigen mucho trabajo". Lo mismo se puede decir del patrón de una 

tierra cuando era antes un labrador pobre, porque al igual que el amo-pastor, pide más 

trabajo, aunque el labrador hace lo que se debe hacer. Refrán que nos advierte de 

trabajar con un dueño que ejercía antes el mismo oficio. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: لا رَوٯ ٽ٤ ٽڀ أٍوٯ  , L× 

tasriq ma´a man asraq, No robes con quien fue ladrón (az-Zaggalī 2023).  

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido:  لا رؾوس ٥ٺى ٽڀ

 L× ti¬ri£ ´alà men k×n ¬er×£ we-l× tir´à ´alà men k×n ,ٵبٿ ؽواس ڇلا رو٥ى ٥ٺى ٽڀ ٵبٿ ها٥ً

r×´ī, No ares con quien fue labrador, ni pastorees con quien fue pastor (Lub×ny: 665).  

Español: Ni pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió, ni debas a quien debió. M.K 

50.243.  

   

    
 

اڅب ٩ڂټ ثٺٍب ها٥ً                                                          ٺگ                                     (Tikr÷tī 4671) 

Lig×-ha ġanam b-leyya r×´÷ 

ver-3SG.PRET-NT   oveja.F.PL  sin  pastor.M 

[841]                                       Lo vio como ovejas sin pastor 

 

Tiene el mismo sentido que hemos visto en el refrán [838]. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٩ڂټ ثلا ها٥ً  , ßanam bi-l× 

r×´÷, Ovejas sin pastor (az-Zaggalī 681).  

   

En Mosul el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto: 

 

 (Dabb×ð: 503)                                         ٤ْ٩ ٩ڂټ ثٺٍب ها٥ً                                                    

ßaša´ ðanam b-leyya r×´÷ 

ver-3SG.PRET   oveja.F.PL  sin  pastor.M 

Lo vio como ovejas sin pastor 

 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: ًٽضٸ اٹ٪ڂټ ثلا ها٥, 

Mi£il el-ġanam b-lā r×´ī, Como las ovejas sin pastor (Lub×ny: 754).      
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Español: Sin autoridad no puede haber sociedad. M.K 38.623. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5953)                                   ځبٻ ٌب٩ڂټ ڇاٹؾبهً الله                                                        

N×m y× ðanam wa-l-¬×ris All×h 

dormir-2SG.IMP    VOC   oveja.F.PL  CONJ    ART-vigilante.M   Dios 

[842]                                Dormid ovejas que Dios es el vigilante 

 

Como hemos dicho antes, el labrador, cuando siembra o planta, siempre tiene mucha 

confianza en Dios, en la protección de las plantas y en la buena cosecha, porque, sea 

cual sea el trabajo del labrador, su esfuerzo está pendiente del poder de Dios. La misma 

confianza en Dios se puede ver en el pastor. Se dice de la confianza en Dios. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina (Lub×ny: 828) existe otro refrán que tiene la msima 

pronunciación y la misma escritura que el refrán iraquí.  

Español: Quien pone en Dios su esperanza, la gloria alcanza. Quien toma a Dios por 

padrino, tranquilo va su camino. M.K 19.000 y 19.002. 

Confianza, en Dios. R.M:80. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 6011)                                     ځ٦غخ ڇأٹ٬ ها٥ً                                                            

Na´aŷa wa-alif r×´ī 

oveja.F  CONJ   mil  pastor.M.PL 

[843]                                          Una oveja y mil pastores 

 

Normalmente vemos un pastor y muchas ovejas; pero cuando vemos al revés, es decir 

una oveja y muchos pastores, esto significa que sucede algo en contra de la normalidad. 

Con las ovejas se refiere a la gente, cosa que hemos visto en más de un refrán. El pastor, 

aquí, también se refiere a un jefe o un jeque de una tribu. Así, el sentido del refrán es 

que hay muchos que mandan y muy pocos que obedecen. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Donde todos mandan, nadie obedece. R.M:139. 

Cuando hay muchos que manden, no obedece nadie. Muchas a disponer, ninguno a 

obedecer. M.K 38.666 y 38.670. 

 

 

 

ڇٌب اٹوا٥ً                                                   ٌجچً ٌبٵٸ ڇٌب اٹنٌت ڇ                           (Tikr÷tī 6465) 

Y×kul wiyya e²-²÷b we yibchi wiyya er-r×´÷ 

comer-3SG.PRES   CONJ   PRP   ART-lobo.M  CONJ   llorar-3SG.PRES  CONJ   PRP   ART-

pastor.M 

[844]                               Come con el lobo y llora con el pastor 



486 
 

Se dice también "Come con el lobo y llora con las ovejas" (Zalzala, 2006: 266). Se 

compara la persona que tiene muchas caras con el lobo que come la oveja y que luego 

viene al pastor para consolarlo. Se dice de la persona hipócrita.  

   

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ىٽو ٽ٤ ٌٌبٵٸ ٽ٤ اٹنئت ڇ 

 Ya‟kul ma´a a²-²i‟b wa-yuzamir ma´a ar-r×´÷, Come con el lobo y toca la flauta ,اٹوا٥ً

con el pastor (¢´×lib÷: 353).  

Tipo: Local.                                                             

Español: Cara con dos haces. A hombre de dos caras, ni siquiera el habla. Con hombre 

de dos caras, ni dos palabras. M.K, 24.014,  24.022 y 24.042. 

Miel en las palabras, y hiel en el alma. Miel en la boca, hiel en el corazón. Cobos: 528. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 6579)                               ٌ٪ب٭ٸ اٹوا٥ً ڇٌْبهٳ اٹنٌت                                                     

Yeġ×ful er-r×´÷ we-yeš×rik e²-²÷b 

distraer-3SG.PRES    ART-pastor.M   CONJ   colaborar-3SG.PRES    ART-lobo.M 

[845]                                Se distrae el pastor y colabora con el lobo 

 

Tiene la misma idea del refrán anterior, pero aquí el propósito es diferente. Este refrán 

se dice del traidor que aparentemente defiende a las ovejas del lobo, pero realmente 

colabora con él.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: A buena fe, mal engaño. R.M: 3. 

Hay hombres tales, que son traidores y parecen leales. Meter la lanza hasta el regatón, 

especie es de traición. M.K 17.012 y 17.015. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 491)                              ٌَوػ ٽ٤ اٹ٪ڂټ ڇٌبٵٸ ٽ٤ اٹنٌت                                                 

Yesra¬ ma´a el-ġanam we-y×kul ma´a e²-²÷b 

pacer-3SG.PRES   PRP   ART-oveja.F.PL  CONJ   comer-3SG.PRES   PRP   ART-lobo.M 

[846]                                Pace con ovejas y come con lobos 

 

A la persona hipócrita la vemos unas veces como santo y otras como diablo, porque él, 

cuando habla o actúa bien, puede engañar a quien no lo conoce bien. Se dice de la 

falsedad de la persona mala. 

  

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Detrás de la cruz, está el diablo. M.K 23.790. 

Con el falso no tomes amistad, porque te hará maldad. Correas: 124. 

Tras el buen color del paño se oculta el engaño. R.M:489. 
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 (Dabb×ð: 503)                                                                          ٌزٶٮب ٽڀ ٕڈ٭ب                         

Yitkafa min ½ýf-a 

bastar-3SG.PRES   PRP   lana.M-3SG.POSS 

[847]                                             Le basta con su lana  

 

"Quiere decir que al pastor le basta con la lana de sus ovejas". Significa que el pastor, 

cuando corta la lana de la oveja, coge poco y no mucho. Se dice del hombre que sabe 

bien ahorrar sus dineros y no gasta en lo que no le hace falta. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Guardar para mañana, que vendrá la mañana y habrá agua. Guardar que 

halles. Guarda y ten, y te vendrán a ver. M.K 1.838, 1.842 y 1.843. 

Quien guarda, halla. Fernández: 122.  

 

 

 

 (Dulayšī 23)                              أثڈ ڇؽلح ٌزؼ ڇاثڈ ٥ْوح ٌزؼ                                                      

Abý we¬da yeti¬ we-abý ´ašra yeiti¬ 

padre.M   una.F   pastorear-3SG.PRES   CONJ    padre.M   diez.F.PL   pastorear-3SG.PRES 

[848]           Quien tiene una, pastorea; y quien tiene diez, pastorea también 

   

"Quiere decir que el pastor que tiene una sola oveja, la pastorea; igual que quien tiene 

diez ovejas. El sentido del refrán es que la persona que tiene un problema o le sucede 

una desgracia cree que las desgracias le suceden a él sólo y no a otra gente". Hace 

referencia a la igualdad humana. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: A siervos y a reyes da Dios unas mismas leyes. Ricos y pobres, todos son 

hombres. Un hombre es igual a otro hombre, aunque este hombre sea un rey. M.K 

32.048, 32.060 y 32.077. 

Para todos, el sol sale. R.M: 361. 

En el nacer y en el morir todos somos iguales, aunque no sea en el vivir. Corras: 190. 

 

 

 

 (Dulayšī 89)                                                                                     أما ٝبٹذ فٞبڅب رواڅب هثبٙخ

I²a Ð×let jiÐa-ha tara-ha reb×Åa 

COND   continuar-3SG.PRES   paso.F.PL-3SG.POSS   ver-2SG.PRES-3SG.PRON   encamada 

[849]                             Si continúa su paso, la verás encamarse 

 

Un refrán que se dice en boca de los pastores. "Quiere decir que la oveja, si se ve que es 

muy activa de modo que da pasos largos y rápidos, a diferencia de las otras ovejas, esto 

significa que aparentemente es activa; pero realmente va a echarse en el suelo". Se 

compara al perezoso con esta oveja que algunas veces nos engaña cuando trabaja con 
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actividad; pero esto es sólo al principio, porque luego ya no podrá mantener el mismo 

nivel de actividad. Hace referencia al perezoso. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: El mozo perezoso por dar un paso, da ocho. Correas: 320. 

La hacienda del perezoso es, que por hacer de una vez lo que ha de hacer en diez, no 

hace nada después. M.K 49.689. 

 

 

 

ة اٹو٥ٍبٿ ٍبهػ                                                          ٥گ                                 (Dulayšī 1285) 

´Ugub er-ri´y×n s×ri¬ 

tras   ART-pastor.M.PL   pastorear-3SG.PRES 

[850]                              Tras venir los pastores, se va a pastorear 

 

Porque los pastores no salen tarde al prado con sus ovejas y cabras, así el que pastorea a 

la vuelta de los otros pastores, es quien realiza su trabajo con tardanza. El refrán se 

refiere a la tardanza en la realización del trabajo, cuando es necesario hacerlo a su 

tiempo. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Quien tarde anda, poco alcanza. Correas: 426. 

Quine tarde va a la carnicería, sin carne se pasa el día. Quien va al molino, y no 

madruga, los otros muelen y él se espulga M.K 59.961 y 59.962.  
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5.3. La caza 

 

 

La caza es, como se sabe, la actividad o la acción en la que se captura 

generalmente un animal, pues la muerte es imprescindible para que exista la cacería. El 

origen de la caza es tan antiguo como la existencia del hombre. Se considera que los 

primeros grupos humanos utilizaron un sistema de caza, pesca y recolección, el cual fue 

muy eficiente para garantizar el poblamiento del planeta. El hombre comenzó a cazar 

para subsistir, y así sigue siendo actualmente en muchas partes del mundo. La caza de 

subsistencia es aquella actividad que se realiza con el fin de obtener proteína animal o 

subproductos de caza para satisfacer las necesidades de grupos humanos ligados a zonas 

rurales donde la disponibilidad de especies cinegéticas es alta. 

 

En Iraq, igual que en muchos países, la caza comprende todos los animales que 

tienen provecho para la vida del hombre. Esta actividad es más frecuente en el norte del 

país, puesto que la naturaleza en aquella parte se caracteriza por la existencia de muchas 

especies de animales, al contrario del sur del país, región en la que escasean los 

animales por la existencia de muchas superficies de desiertos, donde resulta difícil la 

supervivencia de la vida animal. 

  

 

 

ة ٽٍٺؾٴ ٩ياٷ                                                         چٺاٹ٬                                      (Tikr÷tī 636) 

Alif chelib me-yil¬ag ġaz×l 

mil   perro.M.PL  NEG-cazar-3PL.PRES    gacela.M 

[851]                                      Mil perros no cazan una gacela 

 

En este refrán se compara la persona generosa con la gacela, mientras que el avaro se 

compara con el perro. "Quiere decir que muchos perros no pueden alcanzar o cazar una 

gacela, porque ella es más rápida". Pues cuando el avaro da u ofrece algo, y es alabado 

por otra persona, hay quien conoce a este avaro y le dice esta frase, el refrán, para 

recordarle que mil avaros como éste no llegan o alcanzan la generosidad del liberal. Se 

dice del avaro. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: El avaro, de su oro no es dueño, sino esclavo. M.K 5.867 

Morir rico y vivir pobre. Correas: 317. 

Largo como un pelo de huevo. Cobos: 615. 

El avaro, por no dar, tal vez no quiere tomar. Fernández: 37. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1451)                                                                  ٿ ٥ب٭چب اٹٍٖبك   چباٹجڈٽخ ٹڈ ثٍچب فٍو ٽب 

El-býma lō b÷-ha jēr, m× ch×n ´×f-ha e½-½ay×d 

ART-búho.F   COND   tener-3SG.PRES    provecho.M   NEG   COP-3SG.PRET   soltar-3SG.PRET-

3SG.PRON   ART-cazador.M 

[852]                    Si el búho tuviera provecho, no lo soltaría el cazador 



490 
 

Porque de un búho no se puede aprovechar nada, según la creencia popular de los 

iraquíes. En este sentido hay que decir que el búho en Iraq es considerado como un 

animal que trae mala suerte, al contrario de lo que vemos en España, donde dicha ave 

trae buena suerte. Así, donde se ve un búho no hay caza. Se dice de algo de lo que no se 

puede sacar ningún provecho. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es:  ٹڈ ٵبٿ ٭ً اٹجڈٽخ فٍو ٽب روٵچب

 Law k×n fi l-býma jayr ma tarak-h× a½-½ay×d, Si el búho tuviera provecho, no lo ,اٹٍٖبك

habría dejado el cazador (Mayd×nī, muwalladýn, II: 257).  

   

En Mosul el refrán sufre un cambio fonético, debido al cambio del dialecto. También el 

verbo principal usado en el refrán: "abandonar", se cambia en "caer": 

 

 (Dabb×ð: 28)                        اٹجڈٽً ٹڈ ثٍڂڈ ف٨ٍ ٽٍڈٱ٤ ثٍلٌڀ اٹٍٖبك                                              

El-bum÷ lō b÷-ný jēð, me-yūqa´ b-dēn e½-½ay×d 

ART-búho.F  COND   tener-3SG.PRES    provecho.M   NEG-caer-3SG.PRET    PRP-mano.F.PL 

ART-cazador.M 

Si el búho tuviera provecho, no caería a crédito del cazador 

 

Tipo: Compartido. En Palestina, encontramos el siguiente refrán parecido:  ٹڈ اٹجڈٽخ ٭ٍچب

ب اٹٍٖبكفٍو ٵبٿ ٽب هٽبڅ , Lō el-býma fī-ha jēr k×n m× ram×-ha e½-½ay×d, Si el búho tuviera 

provecho, lo habría soltado el cazador (Lub×ny: 691).   

Español: Donde no hay provecho, cerca está el daño.R.M:138. 

Cosa que no es de tu provecho, no lo tomes a pechos. Todo lo que no vale oro ni plata, 

es patarata. M.K  61.889 y 61.890. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1568)                                                               روٌل أهځت افن أهځت روٌل ٩ياٷ أفن أهځت     

Tr÷d arneb, uju² arneb; tr÷d ðaz×l, uju² arneb 

querer-2SG.PRES   conejo.M   tomar-2SG.IMP    conejo.M    querer-2SG.PRES   gacela.M     

tomar-2SG.IMP    conejo.M 

[853]               Quieres conejo, toma conejo; quieres gacela, toma conejo 

 

La anécdota de este refrán se atribuye a un cazador rico y a un campesino que trabajaba 

con este cazador. "Un día el amo quiso cazar llevando consigo al labrador tras saber que 

él cazaba bien, y le prometió darle lo que pudiera cazar. El rico no pudo cazar nada, al 

contrario del labrador, que cazó una gacela y un conejo. Al dividir lo que habían cazado, 

o sea, lo que había cazado el labrador, el amo le dijo esta frase (el refrán), que significa 

que si el labrador quiere el conejo, se lo da; y si quiere la gacela, le da el conejo". Se 

dice de quien reparte las cosas consiguiendo la mejor parte, dejando para los demás una 

parte pequeña. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En Mosul el refrán tiene una forma más breve. También el registro del refrán pasa de 

coloquial a culto: 
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ت                                                   أما أهكد اٹ٪ياٷ ٥ٺٍٴ ثبلاهځ                                (Dabb×ð: 10) 

I²a aradta al-ġaz×l, ´alē-k bi-l-arnab 

COND   querer-2SG.PRES    ART-gacela.M   tomar-2SG.IMP    ART-conejo.M 

Si quieres la gacela, toma el conejo 

 

Tipo: Compartido. En Siria encontramos otro refrán parecido: روٌل ٩ياٷ  روٌل اهځت فن اهځت

 Tr÷d arneb ju² arneb tr÷d ðaz×l ju² arneb, Quieres conejo, toma conejo; quieres ,فن اهځت

gacela, toma conejo (Aswad II: 149).  

Español: El que parte, toma la mejor parte. M.K 19.379. 

Parte Martín, y ten para ti. Correas: 385. 

Quien parte y reparte, cabe a mayor parte. R.M:422. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1828)                                  عٍذ أرٍٖل ڇٕبكڇځً                                                         

Ŷēt at½ayad we-½×dō-nī 

venir-1SG.PRET    cazar-1SG.PRES   CONJ    cazar-3PL.PRET-1SG.PRON 

[854]                                         Vine a cazar, y me cazaron 

 

Porque quien prepara algo malo para otro, a menudo caerá en la trampa que preparó. Se 

aplica a quien prepara una trampa para otro, pero él mismo cae en ella. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Siria, encontramos el siguiente refrán semejante: هؽڂب ځٖٞبك  

   .Ri¬-na ni½Ð×d, ½×dō-na, Fuimos a cazar y nos cazaron (Aswad II: 108) ,ٕبكڇځب

Español: A las veces do cazar pensamos, cazados quedamos. Bergua: 113. 

Ir por lana y volver trasquilado. Junceda: 298. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1829)                                                                                      عٍذ أ٩ٍو څڈا ڇٕبكڇځً  

Ŷēt aðayer hawa we-½×dō-nī 

venir-1SG.PRET    cambiar-1SG.PRES   aire.M  cazar-3PL.PRET-1SG.PRON  

[855]                               Vine a cambiar de aires y me cazaron 

 

El refrán es parte de una canción popular muy antigua de autor desconocido. Tal parte 

de la canción se convirtió en un refrán que significa que "yo vine a disfrutar viajando a 

otro sitio y me sucede una desgracia que convirtió este viaje en una pesadilla". Se dice 

de quien quiere descansar y disfrutar; pero le sucede algo malo. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: A tres días buenos, cabo de mal estreno. M.K 16.583. 

¿Cómo os va? Bien a ratos, y mal de centeno. Correas: 120. 
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ٽب ٌٺجٜ                                                   ٺْثچ عڈح اگ٤ اٹؾو ٹڈ ڇ                             (Tikr÷tī 2021) 

El-¬urr lo wiga´ ŷawa eš-šibaŷ m× yilbuÐ 

ART-halcón.M   COND   caer-3SG.PRES   ADV    ART-red.F.PL   NEG   moverse-3SG.PRES 

[856]                               El halcón si cae en la red, no se mueve 

 

Los iraquíes llaman al halcón "¬urr" que textualmente significa: "libre", porque esta ave 

come de lo que caza (al-©anafī, 1982: 411). Es una de las aves que tiene mucho orgullo, 

por lo tanto vemos que algunos países del mundo la utilizan como emblema. "El refrán 

quiere decir que el halcón, cuando cae en la trampa que le prepararon los cazadores, no 

intenta escapar, sino que se queda inmóvil, porque sabe que no puede escaparse, por lo 

tanto los cazadores en Iraq creen que tal acto del halcón refleja claramente su orgullo, 

que le da vergüenza el hecho de escapar". Se dice del hombre que aguanta con paciencia 

las desgracias sin quejarse o hablar de su desgracia.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹؾو ٌٍٖو رؾذ اٹْجٴ   , Al-

¬urr ya½īr ta¬t aš-šabak, El halcón está debajo de la red (Alýsī: 47). 

 

En Basora el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto; también, en 

vez de utilizar " no mover", se dice en el refranero de Basora "callar": 

 

ٺْجچ ٻٕگو                                                      اٹؾو ٹڈ ٕبكڃ ا                                (Dulayšī 261) 

El-¬urr lo ½×d-h eš-šibaŷ ye½gar  

ART-halcón.M   COND   cazar-3SG.PRES-3SG.PRON    ART-red.F.PL   callarse-3SG.PRES 

El halcón, si lo caza la red, se calla 

 

Tipo: Compartido. En Palestina existe otro refrán parecido: ٜأما ڇٱ٤ اٹؾو ٽب ٌٺج, I²a weqa´ 

el-¬urr ma yelbuÐ, El halcón si cae, no se mueve (Lub×ny: 49).  

Español: A cualquier dolor, paciencia es lo mejor. Sufrir y callar; y mejor tiempo 

esperar. Mientras el mal persevera, sufre y espera. M.K 47.068, 48.110 y 48.115. 

Tiene más orgullo que Don Rodrigo en la horca. Junceda: 590. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2751)                                                                      ٍوؽبٿ ٥ڂل اٹٍٖل فوډ                   

¼ar¬×n ´ind e½-½ayid jarrà 

distraer.3SG.PART   PRP   ART-caza.M  cagarse-3SG.PRET 

[857]                                      Distraído en la caza, y se cagó  

 

El cazador debe prestar atención a la hora de cazar y no debe estar distraído. 

Imaginamos que el cazador está distraído y quiere defecar, pues seguro que no va a 

cazar. Refrán que irónicamente se aplica a quien se olvida de hacer sus deberes, 

preocupándose de otras cosas que no tienen nada que ver con su obligación. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Cuando la obligación se roga, se deroga. Quien de sus deberes se ausenta, a 

Dios dará cuenta. M.K 46.242 y 46.243. 
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 (Tikr÷tī 2835)                                 ٍڈاڅب عيڇح ٌزٍٖل ثٍچب                                                        

Saww×-ha ŷizwa yet½ayad b÷-ha 

preparar-3SG.PRET-NT    trampa.F   cazar-3SG.PRES   PRP-3SG.PRON 

[858]                             Le preparó una trampa para cazar con ella  

 

"Quiere decir que hizo una trampa para cazar la paloma". Se compara la persona que 

engaña a la gente poniéndole trampas con la persona que caza palomas. Se aplica al 

tramposo. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: De tramposo a ladrón, no hay más que un escalón. M.K 61.356. 

Soltar la mosca entre la miel. Cobos: 625. 

 

 

 

اة                                                 ٩هٌبچو ٺڂّٺڈٿ ٕبكڇٳ ڇاځذ ا                            (Tikr÷tī 2977) 

Šlōn ½×dō-k we-inta en-nechir ya ġr×b? 

cómo   cazar-3PL.PRET-2SG.PRON    CONJ   2SG.PRON    ART-cauteloso.M  VOC   cuervo.M 

[859]                      ¿Cómo te cazaron, cuervo, y eres tú el cauteloso? 

 

El cuervo es una de las aves cautelosas, y esto se ve en muchos refranes árabes, tanto 

clásicos como populares. Por lo tanto, el refrán se pregunta o se extraña del modo en 

que cayó el cuervo en la red. Refrán que denota la precaución tardía. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: أؽنه ٽڀ ٩واة, A¬²ar min 

ġur×b, Más cauteloso que un cuervo (Mayd×nī 1203), (Zamajšar÷ 224), (´Askar÷ I: 396). 

Tipo: Local.                                

Español: Recibido ya el daño, atapar el horado. M.K 51.791.  

Ciertas son las trazas después de las desgracias. Correas: 113. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3112)                                          ٕجو ٍٕبك                                                                

¼abur ½ayy×d 

paciencia.M    cazador.M 

[860]                                               Paciencia de cazador  

 

Una de las características del buen cazador es tener paciencia, porque sin tener este 

carácter nunca puede cazar bien. Sucede algunas veces que, a pesar de la paciencia, el 

cazador no puede cazar, porque se escapa la presa o el cazador falla el tiro. Pues lo que 

tiene que hacer es tener más paciencia, así busca de nuevo otro animal para cazarlo. Se 

compara la mucha paciencia con la paciencia del cazador.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.                               
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Español: Con paciencia, el mayor mal se sobrelleva. M.K 48.172.  

Paciencia y sufrimiento es madre de la honra y padre del aumento. Correas: 377. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3196)                                         ٍٕلرڄ عواكح                                                              

¼ēdatu-hu ŷar×da 

caza.M-3SG.POSS    saltamonte.F 

[861]                                         Su caza fue de saltamontes 

 

Normalmente el cazador quiere cazar algo valioso; o sea, algo que merezca la pena 

cazar; pero cuando vuelve de la caza sin conseguir nada valioso, se dice que fue a cazar 

y volvió con saltamontes. Se dice de quien consigue algo que no tiene buena ganancia y 

de la cosa que no tiene provecho. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase (Alýsī: 

74). 

Tipo: Local.                               

Español: Donde no hay ganancia, cerca está la pérdida. Donde no hay provecho, cerca 

está el daño. M.K 61. 878 y 61.879. 

 

 

 

ة                                                       چٺاٹٍٖبك لا ثل أٹڄ ٽڀ                                    (Tikr÷tī 3207) 

E½-½ayy×d l× bud ila-h min chelib 

ART-cazador.M   deber-3SG.PRES   tener-INF   PRP   perro.M 

[862]                                     El cazador debe tener un perro 

 

Porque para realizar algunas actividades necesitamos ciertos accesorios que nos ayuden 

a conseguir nuestro objetivo, como, por ejemplo, en la pesca, que al lado de la caña hace 

falta tener también el cebo vivo. Refrán que denota la necesitad de algunas cosas 

complementarias en la realización de determinados trabajos. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Ir a caza sin perro, es notable yerro. Quien caza sin galgos, vuelve sin liebres. 

M.K 10.264 y 10.265. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3348)                                                                            اٹٍٞو ثبٹٍٞو ٌڂٖبك                   

AÐ-Ðēr b-Ð-Ðēr yin½×d 

ART-ave.M    PRP-ART-ave.M   cazarse-3SG.PRES.PAS 

[863]                                       El ave se caza con otra ave 

 

Se refiere aquí al arte de cetrería. Se aplica a las cosas utilizadas para cazar otras del 

mismo género. 
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: اٹٍٞو ثبٹٍٞو ٌٖبك, AÐ-Ðayr b-Ð-

Ðayr yu½×d,  La ave se caza con otra ave (Mayd×nī, muwalladýn I: 442). 

Tipo: Local.  

                               

 

                                 

 (Tikr÷tī 3349)                                  ٍٝو ٝڈاهځً ٽب ٌڂٖبك                                                         

Æēr Ðýarnī m× yin½×d 

ave.M  Turaní  NEG   cazar-3SG.PRES.PAS 

[864]                                  El ave del Turán no se puede cazar 

                  

"Porque la paloma silvestre no se caza fácilmente. La caza de esta paloma normalmente 

no se realiza con un arma, sino con otras palomas que vuelan juntas para atraer a la 

silvestre, pero casi siempre sin éxito". Se aplica al cauteloso, que sería difícil que cayera 

en una trampa. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Hombre acavidado, no muere matado. Castillo apercibido no es decebido. 

M.K 51.518 y  51.519. 

 

 

 

هڃ                                                     پځگبٌڂٖبك ٽڀ ٺڂچو ٍٝو ا                                (Tikr÷tī 3350) 

Æēr en-nechir yin½×d min ming×r-h 

ave.M  ART-cauteloso.M   cazar-3SG.PRES.PAS    PRP    pico.M-3SG.POSS 

[865]                                   Ave cautelosa, se caza por su pico  

  

El origen del refrán se atribuye al profeta Salomón, que, según nos cuenta el Corán, 

hablaba con los animales. "Un día vino un ave quejándose ante el profeta de las trampas 

puestas. El ave, tras escuchar los consejos del profeta, dijo que iba a ser muy cautelosa y 

no caería en las trampas; pero finalmente cayó en una. Cuando el profeta le preguntó 

sobre esto, le dijo que de tanta precaución cayó en la trampa". Se dice de la desgracia 

que no perdona a nadie.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es:  , اٹٍٞواٹؾنڇه ٽقڂڈٯ ٌپڈد 

AÐ-Ðēr al-¬a²ýr majnýq yamýt, Ave cautelosa muere estrangulada (az-Zaggalī 136).  

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido:  ٽب ثٍڈٱ٤ ثبٹٮـ الا اٹٍٞو

 Ma b-yoqa´ b-l-faj illa eÐ-Ðēr el-mnakaj, No cae en la trampa sólo la ave cautelosa ,اٹپڂٶـ

(Lub×ny: 706).  

Español: Nunca falta una desgracia. Que tarde, que temprano a cada uno llega daño. 

Correas: 366 y 419.   

Una desgracia, a cualquiera le pasa. M.K 16.654. 
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 (Tikr÷tī 3536)                                        ٹى                                          ٻزگاٹ٦ٖٮڈه ٌزٮٺى ڇاٹٍٖبك 

El-´a½fýr yitfalà we e½-½ay×d yitgalà 

ART-gorrión.M   despiojarse-3SG.PRES   CONJ    ART-cazador.M   escaldarse-3SG.PRES 

[866]                           El gorrión se despioja y el cazador se escalda 

 

Significa que el pájaro está cantando y volando de un árbol a otro, mientras que el 

cazador no puede cazar por los movimientos que hace sobre los arboles. Se compara 

quien espera mucho con este cazador. Refrán que denota la amargura de esperar mucho 

tiempo. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Mosul 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En el dialecto de Mosul el refrán sufre un cambio fonético, pero esta vez se cambia el 

refrán para ser culto, así el registro del refrán se convierte de coloquial en culto: 

 

ٹى                                                   ٻزٲاٹ٦ٖٮڈه ٌزٮٺى ڇاٹٍٖبك                                (Dabb×ð: 272) 

Al-´a½fýr yitfalà we a½-½ay×d yetqalà 

ART-gorrión.M   despiojarse-3SG.PRES   CONJ    ART-cazador.M   escaldarse-3SG.PRES 

El gorrión se despioja y el cazador se escalda  

 

Tipo: Compartido. En el refranero de Egipto existe el siguiente refrán parecido:  اٹ٦ٖٮڈه

 El-´a½fýr b-yetfalà w-e½-½ay×d b-yetqalà, El gorrión se despioja y el ,ثٍزٮٺى ڇاٹٍٖبك ثٍٲٺى

cazador se escalda (Taymýr 1906). Y en Palestina existe otro refrán parecido:  اٹٍٖبك

 E½-½ay×d b-yetqalà we-l-´a½fýr yetfalà, El gorrión despioja y el ,ثٍزٲٺى ڇاٹ٦ٖٮڈه ٌزٮٺى

cazador se escalda (Lub×ny: 474).   

Español: Quien espera, desespera, si no alcanza lo que desea. R.M:405 

Quien espera desespera. Fernández: 110. 

Esperando lo que no llegó, cana está. Esperar y no venir, tener sueño y no dormir, penas 

son muy de sentir. M.K 23.026 y 23.029. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3690)                               ٥ڂل اٹٍٖل ؽٖورڄ اٹقوٌخ                                                       

´Ind e½-½ēd ¬i½rat-h el-jeriya 

PRP   ART-caza.M   pillar-3SG.PRES-3SG.PRON   ART-mierda.F 

[867]                                             Al cazar, quiere cagar 

 

"Normalmente el cazador tiene que prestar una buena atención a las presas durante la 

caza. Pues imaginamos que el cazador quiere hacer algo que no tiene nada que ver con 

la caza". Refrán similar al [857], que irónicamente se aplica a quien se olvida de hacer 

sus deberes, preocupándose de otras cosas que no tienen nada que ver con su deber. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ڇٱذ أٿ ؽٚو اٹٍٖل ٩بة  

 Waqt in ¬aÅar a½-½ēd ġ×b as-silýq÷, Cuando acude la presa, desaparece el galgo ,اٹَٺڈٱً

(az-Zaggalī 1949).  

Tipo: Compartido. En Marruecos el refrán se dice de forma igual que su origen:  ڇعلاٿ

ٌجڈٷگً اٹٍٖل ٽْب اٹَٺڈ , Wi¥d×n e½-½ayd mš× es-slýq÷ yebýl, Cuando acude la presa, fue el 

galgo a mear (Quitout: 305).   
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Español: Cuando la obligación se roga, se deroga. Quien de sus deberes se ausenta, a 

Dios dará cuenta. M.K 46.242 y 46.243. 

 

 

 

ڇثخ ڇٍٕبك أ٥ڈه                                                       گٮخ ٽځگ                                  (Tikr÷tī 4388) 

Gaffa mangýba we-½ayy×d a´war 

barco.F   rota   CONJ    cazador.M   tuerto 

[868]                                         Barco roto y cazador tuerto 

 

Porque el cazador debe tener buena vista para cazar, ya que el tuerto no sirve para ser 

cazador; si añadimos a esto el mal estado de las cosas que se utilizan en la caza, 

entonces será imposible. Refrán que denota la mala suerte. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: La fortuna buena es una, y las malas, sin cuento. M.K 59.427. 

Cuando tuve dientes, no tuve pan; y cuando tengo pan, no tengo dientes. R.M: 97. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4598)                               لا ٌٍٞو ث٦ٍل ڇلا ٌڂٺيٻ ثبلاٌل                                                      

L× yeÐ÷r b´÷d we-l× yinlizim b-l-÷d 

NEG   volar-3SG.PRES   lejos  CONJ   NEG   cazar-3SG.PRES.PAS   PRP-ART-mano.F 

[869]                                 Ni vuela lejos ni se agarra con la mano 

 

Quiere decir que es como "el estornino, que, al verlo volar, uno se cree que es muy fácil 

cazarlo; pero al acercarse, se escapa rápidamente". Se compara a la persona que le gusta 

hacer regates a los demás con esta ave. Hace referencia a quien hace regates siempre a 

los demás. 

  

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Salta como un gamo. González 2005: 52.  

 

 

 

ٺْجچ                                                       ٽڈ ٵٸ ٍٝو ٌڂٖبك ثب                                 (Tikr÷tī 5823) 

Mý kull Ðēr yin½×d bi-š-šibach 

NEG   todo.M    ave.M   cazar-3SG.PRES.PAS    PRP-ART-red.F.PL 

[870]                                  No todas las aves se cazan con red  

 

Quiere decir que no todas las aves caen en la trampa. En este refrán se comparan las 

aves con los hombres, porque hay hombres inteligentes a quienes resulta difícil engañar. 

Se aplica al cauteloso. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 
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Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Hombre acavidado, no muere matado. Castillo apercibido no es decebido. 

M.K 51.518 y  51.519. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5974)                                     ځلاٽزڄ ځلاٽخ اٹٍٖبك                                                          

Ned×met-h ned×met a½-½ayy×d 

arrepentimineto.F-3SG.POSS    arrepentimineto.F    ART-cazador.M 

[871]                    Su arrepentimiento es el arrepentimiento del cazador 

 

El origen del refrán se atribuye a un cazador tonto. "Se cuenta que un día este hombre 

pudo cazar un pájaro. El pájaro dijo al cazador: Antes de devorarme, quiero enseñarte 

tres cosas que te servirán en el futuro. La primera te la enseñaré mientras estoy en tus 

manos, la segunda cuando esté sobre el árbol y la tercera cuando llegue a aquella 

montaña. Al soltarlo, el pájaro voló riéndose del hombre. El pájaro dijo al cazador que 

se iba a arrepentirse dos veces, la primera al dejarlo volar y la segunda porque el pájaro 

se había tragado antes de ser cazado una libra de oro". Refrán que quiere decir que el 

arrepentimiento no sirve de nada. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: ځلاٽزڄ ٵڂلاٽخ اٹٍٖبك   , Ned×met-h 

ka-ned×met a½-½ayy×d, Su arrepentimiento es el arrepentimiento del cazador (Alýsī: 

142).  

Tipo: Local.                                

Español: Caro cuesta el arrepentir. Correas: 107.  

A la noche serán los llantos. M.K 5.293. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 6551)                                  ٌٍٖل اٹٮٺٌ ثبٹٍْْقبٿ                                                       

Yi½÷d el-filis b-š-š÷šj×n 

cazar-3SG.PRES    ART-céntimo.M   PRP-ART-fusil.F 

[872]                                        Caza el céntimo con el fusil  

 

"El-š÷šj×n" es un tipo de fusil que se usaba durante la época de los otomanos en Iraq. El 

refrán significa que "la persona pobre, debido a su gran necesidad, intenta cazar lo que 

no tiene ningún valor porque para él cualquier cosa sin valor es mucho". Se dice del 

pobre necesitado.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Ni tiene casa, ni viña, ni haza en la compaña. Donde no hay la puerta está 

cerrada. M.K 50.729 y 50.753 

Quien poco tiene, poco puede. Correas: 424. 
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 (Dabb×ð: 493)                                       ٌٍٖل ٽڀ اٹٞبڇح                                                           

Yi½÷d min eÐ-Ð×wa 

cazar-3SG.PRES    PRP    ART-sartén.F 

[873]                                              Él caza de la sartén 

 

Quiere decir que él cocina lo que los otros cazan, o sea, él no hace nada, sólo come, 

mientras los otros van a cazar. Refrán que denota que los afortunados consiguen, por 

casualidad y sin trabajo, el fruto de los desvelos y fatigas de los demás. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Uno levanta la caza, y otro la caza. Sevilla y Cantera, 987.  

Las abejas hacen la miel; y las moscas la comen. Uno levanta la caza y otro la mata. 

Fernández: 16 y 68. 

 

 

 

 (Dulayšī 209)                                              أٻ اٹجٍ٘ ٽٍٖڈكح                                                  

Umm el-bēÅ ma½yýda 

madre.F    ART-huevo.M.PL   cazada 

[874]                                 Ave que tiene huevos, fácil es de cazar 

 

Porque las aves que están sobre sus huevos esperando que salgan los polluelos no se 

mueven nunca, y eso, como sabemos, es para la protección de sus huevos. El ave en esta 

situación sería muy fácil cazarla. "En este refrán se compara esta ave con la madre que 

aguanta con paciencia cualquier daño por sus niños". Se aplica a las madres que 

afrontan las pegas de la vida para cuidar a sus hijos.    

  

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local. 

 

   

 (Dulayšī 213)                                   عبي ٌٍٖلځً ڇٕلرڄ                                                        

Ŷ×y yi½÷d-nī we ½idt-h 

ir-3SG.PART    cazar-3SG.PRES-1SG.PRON   CONJ     cazar-1SG.PRET-3SG.PRON 

[875]                                           Iba a cazarme y le cacé 

                

Porque quien prepara algo malo para otro, a menudo caerá en la trampa que preparó. Se 

aplica a quien prepara una trampa para otro; pero él mismo cae en ésta. Es similar al 

refrán [854]. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Cae en el hoyo quien lo abrió para otro. R.M:66. 

Quien mal siembra, mal coge. Fernández: 226. 
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Lo que se siembra se siega. Quien mal siembra, mal siega. Cobos.36 y 39. 

Quien mal anda mal acaba. Bergua: 435. 

Ir por lana y volver trasquilado. Junceda: 298. 

 

 

 

اٹ٦ڈٌب ثٍچب هٽٍخ                                                        ٺزٮگخ ا                                    (Dulayšī 386) 

Et-tufga el-´uyya b÷-ha ramya 

ART-fusil.F    ART-mala.F   tener-3SG.PRES   tiro.F 

[876]                                         El fusil malo tiene un tiro 

 

"Tufga" es una modificación de "tafnak", una palabra turca que significa: fusil. "El 

refrán quiere decir que el fusil que se usa en la caza, aunque sea malo o no esté bien, 

puede tirar una bala y matar a un animal". Se compara el fusil aquí con el enemigo, que 

aunque es débil, puede hacer daño; así, no se puede despreciar a ningún enemigo, sea 

cual sea su capacidad. Refrán que nos advierte de que no se debe menospreciar a los 

enemigos. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: No hay enemigo chico: el escarabajo al águila ensució el nido. M.K 20.946. 

Un ratón a un elefante la da en qué entender. Correas: 496. 

 

 

 

ڈاة أ٥پى ڇٝبػ ثأهځت                                                      ٕ                               (Dulayšī 1175) 

¼w×b a´mà we-Ð×¬ ib-arneb 

tiro.F   ciego.M   CONJ   cazar-3SG.PRET   PRP-conejo.M 

[877]                                    Un tiro de ciego y cazó un conejo 

 

Quiere decir que el ciego puede cazar, aunque ha perdido la vista, y la caza de dicha 

persona se realizó con un sólo tiro que cazó un conejo. Se dice de quien consigue algo 

por casualidad y sin atención. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Hay casualidades que parecen providencias. M.K 10.128. 

 

 

 

 (Dulayšī 1179)                                      اٹٍٖل ٽْزوٳ                                                              

A½-½ēd muštarak 

ART-caza.M   compartido 

[878]                                              La caza se comparte  

 

"Uno de los hábitos de los cazadores en Basora es compartir lo que se caza. Esto viene 

como consecuencia de la cooperación que existe entre la gente que vive en el campo, y 
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el hecho de compartir las cosas no comprende la caza sólo, sino también la pesca". Se 

dice de compartir las cosas. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: اٹٍٖل ّوٵخ, E½-½ēd 

širka, La caza se comparte (Lub×ny: 475).  

Español: Donde comen tres, comerán cuatro, añadiendo más en el plato. Donde comen 

tres, comen cuatro salvo que no cabrán a tanto. Correas: 163. 

Donde comen dos, comen tres, si hay comida para cuatro. M.K 19.406. 

 

 

 

 (Dulayšī 1182)                                   ٍٕلڅب أٹن ٽڀ أٵٺچب                                                          

¼ēd-ha ala² min akil-ha 

caza.M-3SG.POSS    más.sabroso  PRP   comida.F-3SG.POSS 

[879]                                Cazarla es más sabroso que comerla 

 

Quiere decir que cazar los animales es más sabroso que el hecho de comerlos. Se dice 

del placer de la caza misma.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.  

 

   

 (Dulayšī 1472)                              اٹٮٺڈً ٍٝو څلڃ ڇٌٍٖل                                                         

El-flýs Ðēr hidd-h we-yi½÷d 

ART-dinero.F    ave.M   soltar-2SG.IMP-3SG.PRON   CONJ   cazar-3SG.PRES 

[880]                              El dinero es ave, suéltalo y él solo caza 

  

Significa que "el dinero es como el águila de caza criada por personas, porque al soltarla 

se va a cazar palomas y otros animales, lo mismo que hace el dinero si se emplea bien 

en un negocio, donde tal dinero trae más dinero". Refrán que enseña que con el dinero 

se logra más dinero.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Dinero llama dinero. Fernández: 97. 

Quien dinero tiene, alcanza lo que quiere. Quien dinero tiene, logra cuanto apetece. El 

dinero y los santos, hacen milagros. M.K 18.414, 18.424 y 18.462. 
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5.4. La pesca 

 

 

 La pesca es la captura y extracción de su medio natural de peces u otras especies 

acuáticas, como invertebrados, crustáceos y moluscos, además de mamíferos en el caso 

de culturas orientales. Ancestralmente la pesca ha sido una de las actividades 

económicas más tempranas de muchos pueblos del mundo. 

 

Esta actividad se puede practicar en ríos, lagunas, lagos y mares indistintamente 

y en embarcaciones de diferentes tipos. Según su finalidad, se puede distinguir entre dos 

tipos de pesca. El primero se realiza con finalidades económicas y es de gran escala, y el 

segundo se puede llamar pesca deportiva, que se realiza con fines de ocio.  

 

En Iraq la pesca se realiza fundamentalmente en los dos ríos principales: Tigris y 

Éufrates, que desembocan los dos juntos en ŠaÐÐ al-´arab (Lago de los árabes), 

concretamente en al-Qýrna, un pueblo que está al sur de Basora. La captura principal de 

los pescadores es de peces de río, ya que en Iraq el pescado se considera como el plato 

típico, teniendo en cuenta que los mariscos, como las gambas, raramente se consumen 

en Iraq, salvo en Basora que se caracteriza por la pesca del Lago de los árabes y del 

Golfo Pérsico. 

 

 

 

٦ٌبثل اٹْٜ                                                      ٺَپچخ اٹٍؾت ا                                    (Tikr÷tī 872) 

El-yi¬ibb es-simcha, ye´×bid eš-šaÐÐ 

ART-amar-3SG.PRES    ART-pez.F   venerar-3SG.PRES   ART-río.M 

[881]                                    Quien ama al pez, venera al río 

   

Quiere decir que la persona, si ama una cosa, debe aguantar cualquier peligro o amenaza 

que viene como consecuencia de este amor, como el pescador que ama al pez y se queda 

en el río mucho tiempo. Se aplica al amor constante.  

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En el dialecto de Mosul, el refrán, además del cambio fonético que existe, se ve que es 

más detallado, pues en vez de utilizar una oración simple, como hemos visto en Bagdad, 

se utiliza una oración compuesta:  

 

اٹٍؾت اٹ٦جلي ٥جلا ڇاٹٍؾت ٍپٶً ٥جل اٹْٜ                                                                 (Dabb×ð: 69) 

El-yi¬ibb el-´abd÷ ´abad-a, we-l-yi¬ibb semek÷ ´abad eš-šaÐÐ 

ART-amar-3SG.PRES   ART-negra.F  venerar-3SG.PRES-3SG.PRON  CONJ   ART-amar-

3SG.PRES   pez.F  venerar-3SG.PRES   ART-río.M 

Quien ama a la esclava negra, la venera, y quien ama al pez venera al río 

 

Tipo: Local.                               

Español: No hay amor feo, si es querido con deseo. Sevilla y Cantera, 693.  

Manos frías, corazón caliente, amor de siempre. Correas: 291. 

Amor fuerte dura hasta la muerte. Hasta la sepultura el amor fuerte dura. M.K 3.566 y 

3.568. 
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 (Tikr÷tī 2277)                                   فڂضى لا مٵو ڇلا اځضى                                                          

Jun£a l× ²akar wa-l× un£à 

hermafrodita    NEG    macho.M  CONJ    NEG   hembra.F  

[882]                                   Hermafrodita, ni macho ni hembra 

 

El origen del refrán se atribuye a un pescador inteligente. "Un día y mientras pescaba, 

apareció en su red un pez bonito de muchos colores. El pescador decidió regalárselo al 

Sultán que se maravilló del pez, y le dio al pescador mil dinares. El ministro del Sultán, 

que era tacaño, aconsejó al Sultán que este pescador no merecía esta cantidad de dinero. 

El Sultán, como no podía retirar su palabra, decidió llamar al pescador y decirle que él 

quería una hembra, y si el pescador decía que era hembra, el Sultán diría que quería un 

macho y así el pescador tendría que devolver el dinero. El pescador supo que detrás de 

esta petición había una mala intención, por lo tanto le dijo al Sultán que era 

hermafrodita. Al Sultán le gustó la respuesta del pescador y le dio otros mil dinares". 

Refrán que se refiere a los asuntos complicados que resultan difíciles de resolver.   

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase (Al-

Ŷā¬iÞ: Kitāb al-¬aywān, I: 105). 

Tipo: Local.                               

Español: Nada complicado da buen resultado. M.K 11.990. 

 

 

 

ڇٷ ٌبلله                                                         گمة اٹْٔ ڇ                                    (Tikr÷tī 2472) 

®ibb e-ši½½ we-gýl y× All×h 

echar-2SG.IMP    ART-anzuelo.M  CONJ   decir-2SG.IMP    VOC   Dios 

[883]                                        Echa el anzuelo y di: ¡Dios! 

 

Quiere decir: "Echa la caña de pescar y en Dios confía". Es como el labrador cuando 

siembra, siempre tiene mucha confianza en Dios, en la protección de las plantas y en la 

buena cosecha, porque, sea cual sea el trabajo del labrador, su esfuerzo está pendiente 

del poder de Dios. Lo mismo que sucede con el labrador, lo vemos en el pescador, 

porque él también tiene mucha confianza en Dios. Se dice de la confianza en Dios en 

cualquier trabajo que se realiza.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Quien el grano en la tierra tira, en Dios cree y en Dios confía. Quien siembra, 

en Dios espera. Cobos: 38 y 39. 

Confianza, en Dios. R.M:80.  

Quien pone en Dios su esperanza, la gloria alcanza. M.K 19.000. 

A Dios rogando y con el mazo dando. R.M: 6. 

 

 

 

فِ أثٞڀ ثڂٍبكٻ ّج٤ ٽً                                       ثبٹْٜ ٽبّج٤ ٽًٺَپڇ ا                  (Tikr÷tī 2799) 

Es-simach b-š-šaÐÐ m× šiba´ mayy, ješ i-baÐin ben-y×dem šiba´ mayy 
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ART-pez.F.PL   PRP-ART-río.M   NEG   hartarse-3PL.PRET    agua.M   entrar-3PL.PRET   PRP-

barriga.F   hombre.M   hartarse-3PL.PRET   agua.M 

[884] Los peces en el río no se hartaron de agua, mas entraron en la barriga del hombre 

y se hartaron de agua 

 

Porque los peces nunca se hartan del agua en la que viven, pero, cuando se los come el 

hombre, ya no piden agua porque mueren. Comparan al avaro con el pez, porque nunca 

estará satisfecho con su dinero, y este hábito le dura para siempre. Se aplica al avaro que 

no dejará de serlo hasta que se muera.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Nunca vi villano harto de agua, sino el ahogado. M.K 33.896. 

El avaro cuanto más tiene está más menguado. Correas: 74. 

El avariento, ni pobre ni rico está contento. Fernández: 36. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 2800)                                                                                        ٽبٵڈٷ ٽنٽڈٻٺَپڇ ٽضٸ ا

Mi£il es-simach makýl ma²mým 

como   ART-pez.F.PL   comido   críticado 

[885]                                Como el pescado: comido y criticado 

 

El pescado es un alimento preferido por mucha gente por su sabor y por sus valores 

nutritivos; pero se ve que algunas personas, tras comerlo, critican el pescado por el olor 

que deja en casa. Refrán que se refiere a la crítica de algunas cosas, aunque son 

beneficiosas.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En Mosul el refrán tiene una forma breve donde desaparece "pescado", y también el 

registro del refrán aquí se convierte de coloquial en culto: 

 

 ٽبٵڈٷ ٽنٽڈٻ

Maÿkul ma²mým  
comido   criticado 

Comido y criticado 

 

Tipo: Compartido. En Siria encontramos el siguiente refrán, pero en vez de utilizar 

"pescado" se utiliza "pan de cabada": ٽزٸ فجيح اٹ٦ٍْو ٽبٵڈٹخ ٽنٽڈٽخ, Mitil jubzat eš-še´÷r 

ma‟kýla ma²mýma, Como el pan de cebada, comido y criticado. (Aswad II: 37). Y en 

Palestina existe otro refrán parecido: ىي فجي اٹ٦ٍْو ٽأٵڈٷ ٽنٽڈٻ, Zayy jubza eš-še´÷r 

ma‟kýl ma²mým, Como el pan de cebada, comido y criticado (Lub×ny: 406). 
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رغ٬ٍ ٽڀ هاٍچب                                                      ٺَپچخ ا                                   (Tikr÷tī 2801) 

Es-simcha itŷ÷f min r×s-ha 

ART-pez.F   heder-3SG.PRES   PRP   cabeza.M-3SG.POSS 

[886]                                       Por la cabeza hiede el pescado  

 

El origen del refrán se atribuye a un hombre que quiso comprar un pez. "Este hombre 

antes de comprar cualquier pez comenzaba a oler su cola, y cada vez que hacía esto, el 

vendedor le decía que el pez, si se pudre, se pudre desde su cabeza. El hombre siempre 

tenía la misma respuesta: Ya lo sé; pero quiero asegurarme de si el pudrimiento ha 

llegado a su cola o no". Se comparan los políticos y los presidentes de cualquier país 

con la cabeza del pez, mientras que la gente se compara con la cola del pez.  

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán  es: ٵخ رغ٬ٍ ٽڀ هاٍچبٺَپا , As-

samaka teŷ÷f min ra‟s-ha, Por la cabeza hiede el pescado (Alýsī: 67).  

 

En Basora el refrán tiene un cambio fonético debido al cambio del dialecto: 

 

فبٌَخ ٽڀ هاٍچب                                                      ٺَپچخ ا                                (Dulayšī 1020) 

Es-simcha j×yysa min r×s-ha 

ART-pez.F   heder-3SG.PART   PRP   cabeza.M-3SG.POSS 

Por la cabeza hiede el pescado  

 

Tipo: Compartido. En Siria existe el siguiente refrán parecido: اٹَپٶخ ٽڀ هاٍچب رغ٬ٍ, Es-

samaka min r×s-ha tŷ÷f, Por la cabeza hiede el pescado (Aswad II: 130). Y en Palestina 

existe otro refrán parecido: أڇٷ ٽب ثزڂزڀ ٽڀ هاٍچب, اٹَپٶخ , Es-samaka awal ma b-titnen min 

r×s-ha, El pescado hiede primero por su cabeza (Lub×ny: 45).     

Español: Por la cabeza hiede el pescado. Panizo: 132.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 2932)                          اٹْٜ ٌوثً ّجڈٛ ڇاٹجؾو ٌوثً ؽڈد                                               

Aš-šaÐÐ yrabbī šabbýÐ wa-l-ba¬ar yrabbī ¬ýt 

ART-río.M   crecer-3SG.PRES    japuta.M   CONJ    ART-mar.M   crecer-3SG.PRES   ballena.M 

[887]                El río hace crecer la japuta y el mar hace crecer la ballena 

 

"Quiere decir que la persona que no quiere aguantar las dificultades de la vida, vive en 

el campo, que se simboliza aquí por el río, y esa persona es comparada con la japuta. 

Por otra parte, las personas cultas, los políticos, los famosos y otras gentes importantes 

se comparan en este refrán con la ballena; todos estos viven en la ciudad y no en el 

campo, porque simplemente en las ciudades, especialmente las grandes, existen 

normalmente más ocasiones para encontrar un trabajo cualificado". Se dice de la 

importancia de vivir en la ciudad y dejar los pueblos.  

. 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Puerta de villa, puerta de vida. Vive en la ciudad, por pequeña que sea; casa 

con moza, por pobre que sea; como carnero, por caro que se venda. Correas: 411 y 509. 
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Vive en ciudad, por mal que te haga; come carnero, por caro que valga; bebe del Duero, 

por turbio que vaya. M.K 50.726. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 3195)                                    اٹٍٖل ٍٕلٳ ٌب ّٜ                                                           

A½-½ēd, ½ēd-k ya šaÐÐ 

ART-pesca.M   pesca.M-2SG.POSS   VOC   río.M 

[888]                                             La pesca es tuya, río 

 

El refrán es una frase que se dice de la persona que sabe bien manejar sus asuntos, o sea, 

la persona inteligente que sabe cómo salvarse cuando cae en un problema, sin la ayuda 

de los demás. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.   

Español: Vencer, más por arte que por fuerza ha de ser. Hombre mañoso sirve para 

todo. M.K 29.199 y 29.204. 

Más vale maña que fuerza. Correas: 300. 

 

 

 

ٽب ٌڂجٺ٤                                                            َپڇ ٢٥ټ                                      (Tikr÷tī 3551) 

´AÞum simach m× yinbili´ 

espina.M   pez.F.PL  NEG   tragar-3SG.PRES.PAS   

[889]                                           Espina de pez no se traga 

 

Se compara el dinero robado con la espina del pez, que resulta peligroso tragarla porque 

daña a la persona que lo hace. Se dice del dinero robado y usurpado, que a veces causa 

problemas a quien lo roba.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: ٢٥پڄ ٢٥ټ ٍپٴ ٽب ٌڂجٺ٤, 

´AÞm-h ´aÞum samak ma yenbili´, Su hueso es como espina de pescado, no se traga 

(Lub×ny: 522).  

Español: Lo ganado, luce; lo usurpado, nuce. Palo y más palo, a quien junta el dinero 

bueno con el malo. M.K 56.481 y 56.493. 

Lo robado no luce. Iturriaga: 447. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4768)                                                                         جؾٺگڄ َپچخ ٌٞٺ٤ ڇ ْٜ ٹڈ مثٍزڄ ثبٹ

Lō ²ebbēt-h bi-š-šaÐÐ, yiÐla´we-b-¬alga-h simcha 

COND   tirar-2SG.PRES-3SG.PRON   PRP-ART-río.M   salir-3SG.PRES  CONJ   boca.M-3SG.POSS    

pez.F 

[890]                            Si lo tiras al río, sale con un pez en la boca 
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Quiere decir que el hombre inteligente y hábil, si entra en el río o en el mar, sale sin 

ahogarse y con un pez en sus manos. Se aplica al hombre decidido al que no se le opone 

nada que no venza.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán  es: أهٽٍڄ ٭ً اٹجؾو ٌقوط ڇ٭ً ٭پڄ  

 Irm÷-h f÷ l-ba¬r, yajruŷ wa-fi fam-h samaka, Tíralo al mar y sale con un pez en la ,ٍپٶخ

boca (I£ny×n: 246).   

Tipo: Compartido. En el refranero de Egipto encontramos el siguiente refrán parecido: 

 Irm÷-h el-ba¬r yeÐla´ we-fe buq-o samaka, Tíralo al mar y ,أهٽٍڄ اٹجؾو ٌٞٺ٤ ڇ٭ً ثٲڄ ٍپٶخ

sale con un pez en la boca (Taymýr 110). En Palestina hay otro refrán parecido: هٽٍزڄ  اأم 

 I²a remēt-h bi-l-ba¬r b-yeÐla´ we-b-£am-h samaka, Si lo tiras al ,ثبٹجؾو ثٍٞٺ٤ ڇثضپڄ ٍپٶخ

mar, sale con un pez en la boca (Lub×ny: 42).   

Español: A barba, ni tapia ni zarpa. Bergua: 97. 

Más vale maña que fuerza. Correas: 300. 

 

 

 

ٺَپچخ                                                  ٽب اځٖبكد اّجچخ ٺٹڈلا ا                              (Tikr÷tī 4846) 

Lō-l× eš-šibcha m× in½×det es-simcha 

sin   ART-red.F   NEG   pescar-3SG.PRES.PAS   ART-pez.F 

[891]                                     Sin la red, no se pesca el pez 

 

Porque con la red se puede pescar el pez. Se dice de la causa en el efecto. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En el dialecto del Mosul el refrán tiene un cambio fonético debido al cambio del 

dialecto, pero con este cambio el registro del refrán se cambia de coloquial en culto: 

 

ٵخ                                                  ٺَپٵخ ٽب اځٖبكد اٺّجٹڈلا ا                                (Dabb×ð: 81) 

Law-l× aš-šabaka m× in½×det as-samaka 

sin   ART-red.F   NEG   pescar-3SG.PRES.PAS   ART-pez.F 

Sin la red, no se pesca el pez 

 

Tipo: Local.                               

Español: No hay efecto sin causa. M.K 10.144. 

 

 

 

٥بٹجٜ                                              ٺَپڇ ٹت اٹْٜ ٥ٺى اٹْٜ ڇاٍځگٹڈ                        (Tikr÷tī 4906) 

Lō yingulub eš-šaÐÐ ´alà eš-šaÐÐ we-s-simach ´al-baÐÐ 

COND   abalanzarse-3SG.PRES   ART-río.M   PRP    ART-río.M   COND   ART-pez.F.PL   PRP-

ART-pato.M.PL  

[892]      Aunque el río se abalance sobre otro río, y los peces sobre los patos 
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Quiere decir que si el río se abalanza sobre otro río, los peces de este río estarán encima 

de los patos que están en el mismo río. Esto, como sabemos, es imposible que suceda. 

Refrán que denota la imposibilidad.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Quien espera lana del asno, es tan asno como el asno. Cobos: 407. 

A lo imposible no hay quien se obligue. Lo imposible, en vano se pide. M.K 32.419 y 

32.422. 

 

 

 

اٹٶجبه ٌبٵٸ اٹٖ٪به                                                   : ٺَپڇاٽضٸ                               (Tikr÷tī 5332) 

Mi£il es-simach: el-kib×r y×kul e½-½ið×r 

como   ART-pez.F.PL   ART-grande.F.PL   comer-3PL.PRES    ART-pequeño.F.PL 

[893]                  Como los peces: los grandes se comen a los pequeños 

 

Porque los hombres que tienen el poder se comparan con los peces grandes, mientras los 

pobres y los débiles se comparan en este refrán con los peces pequeños. Se dice del 

poder de los fuertes sobre los débiles.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹؾڈد اٹٶجٍو ٦ٌٍِ ٽڀ  

-Al-¬ýt al-kab÷r ye´÷š min a½-½aġ÷r, El pez grande vive del pez pequeño (az ,اٹٖ٪ٍو

Zaggalī 644). 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: اٹٶجٍو ثٍڈٵٸ : ٽضٸ اٹَپٴ 

 Mi£il es-samak el-kb÷r b-yokel e½-½ð÷r, Como los peces: los grandes se comen a ,اٹٖ٪ٍو

los pequeños (Lub×ny: 749). En Egipto existe otro refrán parecido: ىډ اٹَپٴ ٌبٵٸ ث٦ٚڄ, 

Zayy es-samak, y×kol ba´Ǻ-o, Como los peces, que se devoran entre sí (Taymýr 1439).        

Español: El pez grande se come al chico, y así al pobre el rico. Junceda: 450.   

Donde fuerza viene, derecho se pierde. Fernández: 116. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 5333)                                                                    ٽڀ ٝٺ٤ ٽڀ اٹپً ٽبد         ٺَپڇ ٽضٸ ا

Mi£il es-simach min Ðila´ min el-mayy, m×t 

como  ART-pez.F.PL  cuando  salir-3PL.PRET   PRP   ART-agua.M  morir-3PL.PRET 

[894]                       Como los peces, cuando salen del agua mueren 

 

La persona que depende en su vida de un solo recurso es como los peces que viven en el 

agua, que mueren cuando salen del agua, o sea, cuando se pescan. Se dice de aquel cuya 

vida depende de un solo recurso, por lo tanto, no puede seguir adelante en la vida 

cuando lo pierde. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٽضٸ اٹَپٶخ ٽزى فوعذ ٽڀ  

 Ma£al as-samaka matà jaraŷat min al-m×‟ m×tet, Como el pez, cuando sale del اٹپبء ٽبرذ

agua, muere (¢´×lib÷: 261), (Alýsī: 129).  
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Tipo: Compartido. En Siria encontramos el siguiente refrán parecido:  ٍِٽزٸ اٹَپٴ ٽب ث٦ٍ

 Mitl es-samak ma b-ye´÷š ila bi-l-mayy, Como los peces, cuando salen del agua ,الا ثبٹپً

mueren (Aswad II: 106). Y en Palestina existe otro refrán igual: أما ٝٺ٤ ٽڀ اٹپٍخ , ىي اٹَپٴ

 Zayy es-samak, i²a Ðila´ min el-mayya b-yemýt, Como los peces, cuando salen ,ثٍپڈد

del agua mueren (Lub×ny: 407).  

 

 

   

اٹپيڅڈهح                                                         َپچخ ٽضٸ                                      (Tikr÷tī 5334) 

Mi£il simcha el-mzahwra 

como  pez.F   ART-envenenada 

[895]                                          Como el pez envenenado 

 

Mzahwra es una palabra de origen persa que significa "envenenada". La palabra viene 

de Zahar que se trata de unos granos, que tienen el tamaño de un garbanzo. Tales 

granos, tras ser molidos, se ponen en el anzuelo, así el pez cuando lo traga, empieza a 

moverse mucho como consecuencia de la eficacia del veneno, el pez sigue moviéndose 

hasta morir". Se dice del hombre que no está tranquilo. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                                

Español: Quien mal tiene en el trasero, no puede estar quedo. M.K 15.840. 

 

 

 

ٍٕل                                                             جّجڇ  څڈا                                        (Tikr÷tī 6174) 

Hawa b-šibach ½ēd 

aire.M   PRP-red.F.PL  pesca.M 

[896]                                            Aire en redes de pesca 

 

"Algunas veces se añade la palabra como al refrán". El refrán significa que el consejo 

dado es como el aire que pasa por la red de la pesca, donde el receptor no le da ninguna 

importancia; o sea, no escucha el consejo dado. Se dice del consejo que no se escucha. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: هٌؼ ٭ً ٱٮٔ   , R÷¬ f÷ qafa½, 

Aire en jaula (Mayd×nī, muwalladýn I: 318), (¢´×lib÷: 242).   

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos el mismo refrán árabe clásico: ٔهٌؼ ٭ً ٱٮ, 

R÷¬ fe qafa½, Aire en jaula (Burckhardt 310).   

Español: Consejo sin remedio, es alma sin cuerpo. Correas: 127. 

Consejos y muertos, se sabe su valor cuando pasó su tiempo. R.M: 83. 

Consejo sin remedio, bolsa sin dinero. M.K 12.920. 

 

 

 

ثٸ اٹْجڈٛ                                                        گاٹٮبٹخ ٌنة                                     (Tikr÷tī 6521) 

Yi²ib el-f×la gabul eš-šabbýÐ 

lanzar-3SG.PRES    ART-tridente.F   antes   ART-japuta.M 

[897]                             Lanza el tridente antes de [ver] la japuta 
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"El-f×la" es un palo de hierro que se parece a la lanza, pero se diferencia de ella por 

tener tres puntas y no sólo una, y se parece mucho al palo que lleva el diablo en las 

viñetas. Este instrumento se usa en el sur de Iraq en la pesca y se convirtió en un 

símbolo durante la Revolución iraquí en 1920 contra la ocupación británica. "El refrán 

quiere decir que el pescador tira el tridente antes de ver el pez, lo cual es un error, 

porque normalmente tiene que tirar el tridente tras ver el pez, para que su tiro sea 

certero". Se dice de la persona que tiene prisa. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En Basora el tiempo verbal se convierte de presente en pretérito: 

 

ْجڈٛ                                                         ثٸ اٹگمة اٹٮبٹخ                                     (Dulayšī 806) 

®ab el-f×la gabul eš-šabbýÐ 

lanzar-3SG.PRET     ART-tridente.F   antes   ART-japuta.M 

Lanzó el tridente antes de [ver] la japuta 

 

Tipo: Local.                               

Español: La prisa es cosa del diablo. Lo que de prisa se hace, despacio se llora. M.K 

52.422 y 52.430. 

A gran prisa, gran vagar. Fernández: 209. 

 

  

 

 (Dabb×ð: 52)              هة اٹَپٴ ٽب ٤ٌٍٚ                              ٸ ٽٺٍؼ ڇمة ثبٹْٜ ڇأما اٹَپٴ ٤ٍٙأ٥پ

I´amel ml÷¬ we-²ib b-š-šaÐÐ, we-i²a es-semek Åaya´, rrab es-semek, m× yeÅay´ 

hacer-2SG.IMP   bien  CONJ   tirar-2SG.IMP   PRP   ART-río.M  CONJ   COND   ART-pez.F.PL  

perderse-3PL.PRES   creador  ART-pez.F.PL  NEG   perderse-3SG.PRES 

[898] Haz el bien y tíra [lo] al río; si el pez se pierde, el Creador del pez nunca se pierde 

 

Porque hacer el bien es algo que trae buena reputación y cuando se hace el bien no hay 

que pensar que la persona que lo recibe es buena o mala. Se dice como un consejo para 

hacer el bien. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán se basa en el texto coránico: 

Surat at-Tawba, (El arrepentimiento) versículo 120: أٿ الله لا ٤ٌٍٚ أعو اٹپؾَڂٍڀ, Inna All×h 

l× yaÅī´ aŷer al-mu¬sin÷n, Dios no deja de remunerar a quienes hacen el bien). (El 

Corán, ed. y trad. de Julio Cortés 1984:262).  

Tipo: Compartido. En el refranero sirio encontramos el siguiente refrán parecido:  ا٥پٸ

 :I´amil ml÷¬ we-irm÷-h bi-l-ba¬r, Haz el bien y tíralo al mar (Aswad I ,فٍو ڇاهٽٍڄ ثبٹجؾو

24). Y en Egipto existe otro refrán parecido: ا٥پٸ اٹٍٞت ڇاهٽٍڄ اٹجؾو, I´amil eÐ-Ðēb we-irmī-

h el-ba¬r, Haz el bien y tíralo al mar (Baqlī: 110).    

Español: Haz bien, sin mirar a quien. M.K 7.492.  

Haz el bien, y no mires a quien. Fernández: 42. 
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 (Dabb×ð: 459)                                    څبٹْجٶً ٹچَپٶً                                                           

Heš-šabak÷ l-hes-semek÷ 

DEM-ART-red.F   PRP-DEM-pez.F 

[899]                                             Ésta red para este pez 

 

Quiere decir que para pescar hay que preparar diferentes redes, porque para cada tipo de 

pez o de marisco hay redes diferentes. Se dice de la concordia entre las cosas. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.  

 

                             

 

 (Dabb×ð: 482)                                   ٌج٤ٍ اٹَپٶخ ثبٹْٜ                                                           

Yeb÷´ as-samaka bi-š-šaÐÐ 

vender-3SG.PRES   ART-pez.F   PRP-ART-río.M 

[900]                                  Vende el pez que aún está en el río  

 

Porque a la gente que tiene mucho deseo de ganar, sea cual sea el método, le gusta 

vender las cosas que aún no están en la mano, como el pez que aún está en el río y que 

todavía no se ha pescado. Hace referencia a la persona que tiene una gran ambición por 

ganar y también al avaro que no se harta de dinero. 

 

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán se atribuye al profeta Mahoma: 

اٹَپٴ ٭ً اٹپبء ٭بځڄ ٩وهرْزوڇا  لا , L× taštarý s-samak fi l-m×‟ fa-inna-hu ġarar, No compréis 

peces que aún están en el agua, porque es un engaño. 

 

En el dialecto de Bagdad y Basora, el refrán tiene una forma más breve, porque sufre un 

cambio morfológico por el que se anula el verbo principal del refrán (vender). También 

el registro del refrán se convierte de culto en coloquial: 

 

ثبٹَْٜپڇ                                                                                                           (Tikr÷tī 2798) 

Simach bi-š-šaÐÐ 

     pez.F.PL   PRP-ART-río.M 

Peces en el río 

 

Tipo: Local.                               

Español: Para el ambicioso loco, todo es poco. Ni el dinero harta a la avaricia, ni el 

agua a la hidropesía. M.K 2.673 y 5.973. 

Vender la piel del oso antes de cazarlo. Buitrago: 805. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 569)                                 ٵٺپب فجٜ اٹَپٴ ثبٹْٜ                                                        

Kull-m× jubaÐ as-samak bi-š-šaÐÐ 

cuando   remover-3PL.PRES    ART-pez.F.PL    PRP-ART-río.M 

[901]                                Todo lo que remueva el pez en el río 
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El refrán se dice como una manera de desear el mal a quien lo hizo y de que se descubra 

su mal con cada sacudida del pez en el río. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.                                 

Español: A quien mal quieras, pleito le veas; y a quien más mal, pleito y orinal. 

Bergua: 142. 

 

 

 

 (Dulayšī 244)                                   أٌل ثبٹْٜ ڇاٌل ثبٹقٜ                                                          

Ød bi-š-šaÐÐ we-÷d bi-l-jaÐÐ 

mano.F   PRP-ART-río.M   CONJ    mano.F   PRP-ART-caligrafía.M 

[902]                                Mano en el río y mano en la caligrafía 

 

Quiere decir que hay gente que pesca con sus manos; y otra gente tiene la mano en la 

letra. Significa que hay gente que se busca la vida a través de oficios duros, como la 

pesca y otros oficios que necesitan mucho esfuerzo, mientras hay gente que vive de su 

pluma, como los literatos y los periodistas. Hace referencia a la diferencia existente 

entre los oficios, y también se dice del oficio que tiene la persona, que le ayuda a vivir.  

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: No hay oficio bueno ni malo que no dé de comer a su amo. Correas: 352. 

Quien oficio sabe, no morirá de hambre. Quien oficio sabe ejercer, no se quedará sin 

comer. Oficio en todo cabo halla de comer. M.K 46.598, 46.601 y 46.602. 

 

 

 

 (Dulayšī 942)                                                                                 ىهح ثڂً                            

Zarat bun÷ 

abundancia.F   pez.F.PL 

[903]                                             Abundancia de peces 

 

"Quiere decir es como la abundancia de peces en mayo y junio". Es la época en que 

aumenta la pesca, por lo tanto se ve que existe mucha cantidad de peces, y así se venden 

baratos. Hace referencia a lo que se vende barato cuando hay abundancia. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: El pez en mayo, a quien te le pide dalo. M.K 50.115. 

    

 

 

ثڀ اٹپبي ثنٌٺڄ                                                       ٌگّجڈٛ ا                                 (Dulayšī 1061) 

ŠabbýÐ igabbun el-mayy b-²ēl-h 
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japuta.M   pesar-3SG.PRES   ART-agua.M   PRP-cola.M-3SG.POSS 

[904]                                   La japuta pesa el agua con su cola 

 

Es un refrán que se dice de la persona cautelosa, atenta y sagaz que no cae en las 

trampas, y si cae sabe bien como salvarse. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Hombre acavidado, no muere matado. Castillo apercibido no es decebido. 

M.K 51.518 y  51.519. 

 

 

 

 (Dulayšī 1178)                                        ٍٕل اٹپلح                                                                

¼ēd al-medda 

pesca.M    ART-pleamar.F 

[905]                                                Pesca de pleamar 

 

"Significa que es una pesca nueva y es un pez recién pescado. En Basora llaman al pez 

fresco: pesca de marea alta". Se dice de las novedades de las noticias que aún no están 

oídas. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.                                 

Español: Por noticias frescas no penemos; que ya se harán viejas y las sabremos. La 

buena nueva siempre a tiempo llega; y la mala, al levantarse por la mañana. M.K 45.763 

y 45.767. 

 

 

 

 (Dulayšī 1093)                                                            ٝبٿ                     ٺگّٶـ اٹٮبٹخ ٥ڂل هاً ا

Šikaj el-f×la ´ind r×s el-giÐ×n 

lanzar-3SG.PRET     ART-tridente.F   PRP    cabeza.M    ART-japuta.M 

[906]                               Lanzó el tridente a la cabeza del pez 

 

El refrán quiere decir que el pescador tiró el tridente hacia la cabeza del pez y no hacia 

el cuerpo, ya que con una lanzada hacia la cabeza no se puede pescar. Se dice de quien 

tiene prisa. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: La prisa es cosa del diablo. Lo que de prisa se hace, despacio se llora. M.K 

52.422 y 52.430. 

A gran prisa, gran vagar. Fernández: 209. 
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5.5. Refranes beduinos 

 

Antes de abordar los refranes beduinos sería muy importante saber: ¿quién es el 

beduino? ¿Cuáles son los caracteres del personaje beduino? ¿De qué vive esta gente? 

Contestar a estas preguntas nos ayuda mucho para conocer el sentido real de los refranes 

beduinos. El nombre "beduino" proviene del idioma árabe ثلڇي, badawi, que significa 

morador del desierto, de ثلڇ, badu en la lengua vulgar, el lugar donde no existe 

población fija, es decir, el desierto. 

  

Se da el nombre de beduinos a los árabes nómadas que viven en los desiertos de 

Arabia Saudí, Iraq, Siria, Jordania y Palestina, que son originarios de la Península 

Arábiga. Hace casi cincuenta años, los beduinos constituían un 75% de la población de 

Arabia Saudí y el 5% de la población de Iraq (al-Ward÷, 2009: 97), y en el día de hoy 

los beduinos están organizados en tribus que hablan el badawi, y se consideran 

descendientes del pueblo árabe.  

 

Los beduinos de la península Arábiga, en el momento de la aparición del Islam, 

consistían en unos trece mil miembros; dicho grupo estaba a su vez dividido en familias 

unidas por vínculos de sangre que se transmitían por vía paterna. La relación entre las 

distintas tribus fue siempre difícil e inestable. Las características de estas tribus de 

beduinos eran, además de los vínculos de sangre, el sentido de la hospitalidad, tener 

siempre presente el honor y el valor guerrero, y el aprecio a la poesía y a la elocuencia, 

facultades éstas que sirvieron para preservar la memoria colectiva del pueblo árabe. 

 

Estas tribus nómadas veneraban piedras, árboles, astros, demonios y ciertos 

dioses o ídolos que eran venerados en La Meca. No eran monoteístas, eran muy 

religiosos, ya que luego aceptaron las enseñanzas del profeta Mahoma y se hicieron 

musulmanes con más intensidad y fervor que el resto de los árabes. Muy importante y 

definitivo en las conquistas que promovió el Islam fue el aporte humano de los 

beduinos, es decir, las incursiones o las razias (al-Wardī, 2009: 75). La fuerza de los 

beduinos, su agresividad y tácticas de combate fueron, en gran medida, eficaces para el 

triunfo del Islam sobre los grandes imperios sedentarios vecinos. Los beduinos llevaron 

de generación en generación el recuerdo de sus orígenes, recuerdo que mitificaron como 

una idílica época primitiva. 

 

La economía de los beduinos se fundamenta en la cría de ganado que, al lado de 

los animales conocidos, como ganado ovino, caprino y equino, se añade a esto el 

ganado de camellos. Ellos organizan su vida alrededor de esta actividad y se desplazan 

constantemente en busca de agua y pastos. Se alimentan fundamentalmente de leche y 

sus derivados, como por ejemplo la mantequilla, que en Iraq se llama, hasta el día de 

hoy, "mantequilla beduina". También comen el pan redondo, hecho por ellos mismos, y 

los dátiles y otros frutos que obtienen en los oasis de los desiertos.  

 

Sus hogares son las tiendas bajas, de forma rectangular, hechas con pelo de 

camello o de cabra. Se enrollan por los lados para que pueda circular el aire, y cuando 

llueve o hay tormentas de arena, se cierran herméticamente. Una parte de la tienda es 

para los hombres y los invitados, la otra es para las mujeres y niños. Los beduinos usan 

ropa ligera para soportar el calor. Llevan túnicas que cubren el cuerpo entero, salvo la 

cara, manos y pies. El vestido del hombre es de algodón blanco, y a veces llevan encima 

mantos de seda o chaquetas de algodón, sujetos con cinturones de cuero. 
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Dentro del refranero beduino existen, como ya hemos señalado anteriormente, 

muchos refranes que abordan distintos aspectos de la vida humana, pero aquí hemos 

recopilado solamente los refranes que tienen relación con el ganado de camellos y otros 

relativos a los árboles. En este sentido hay que mencionar que no todos los refranes que 

tienen el camello como objeto son refranes beduinos. Del mismo modo hay que 

mencionar aquí que no todos los refranes que tienen la palabra "beduino" son refranes 

beduinos, sino al revés: una mayoría aplastante son refranes que se dicen en boca de 

gente que no es beduina, como los campesinos que se relacionan con los beduinos por 

motivos económicos representados por la compraventa mutua entre los dos.  

  

 

   

 (Tikr÷tī 212)                                      أفٺ٬ ٽڀ ثڈٷ اٹغپٸ                                                          

Ajlaf min bawl al-ŷamal 

más.atrasado  PRP   meada.M   ART-camello.M 

[907]                                Más atrasado que la meada del camello 

 

Es sabido que la meada del camello es diferente que la de los otros animales, porque se 

dirige hacia atrás, por lo tanto el beduino compara esto con el hombre que lejos de 

progresar, se va retrasando más y más, y cada día está en peor situación. Se dice de 

quien fracasa en su vida mientras sus compañeros avanzan.   

  

Uso: Frecuente. 

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase 

(Mayd×nī 1347), (Zamaj¹ar÷ 417).  

Tipo: Compartido. En Egipto encontramos otro refrán parecido: ىډ ّقبؿ اٹغپبٷ رپٺى ٹڈها  , 

Zayy šj×j eg-gim×l, tamalli l-wara, Como meada de camello, siempre hacia atrás 

(Taymýr 1444).  

 

 

 

 (Tikr÷tī 513)                                                                ثٸ اٹوعبٷ                  گٻ گڈاٵٸ أٵٸ عپبٷ ڇ

Ukul akil ŷim×l we-gým gabul ar-riŷ×l 

comer-2SG.IMP    comer.INF  camello.M.PL  CONJ   levantar-2SG.IMP   antes   ART-

hombre.M.PL 

[908]              Come como los camellos y levántate antes que los caballeros 

 

En las comidas hechas por los beduinos ofrecidas a los visitantes, muchas veces sucede 

que asiste mucha gente, de modo que los hombres que comen tienen que comer por 

turnos, cosa que podemos ver hasta el día de hoy en las bodas celebradas en los barrios 

populares de cualquier ciudad en Iraq, es decir, "como hay muchos invitados, y no hay 

mucho sitio, pues se dividen los invitados en grupos que comen por turno, comenzando 

por los hombres que tienen un rango social más que los demás, como los jeques y los 

hombres mayores. Pues la costumbre beduina es que tales hombres tienen que comer 

rápido y mucho, porque hay quien está esperando su turno, y cuando terminan casi 

todos y queda uno comiendo, pues dicho hombre tiene que dejar de comer, porque el 

grupo que come, si termina, tiene que levantarse todo junto". Así el refrán significa que 

si la persona es comilona tiene que comer como los camellos y levantarse lo antes 

posible. Se dice para procurar comer rápido cuando seas invitado. 
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Uso: Poco frecuente.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

 

En el dialecto de Mosul el refrán tiene una forma fonética diferente de modo que el 

registro del refrán se convierte de coloquial en culto. También hay un cambio en el 

modo verbal donde se cambia el verbo de imperativo a presente:   

 

 (Dabb×ð: 499)                         ٌبٵٸ أٵٸ اٹغپبٷ ڇٌٲڈٻ ٱجٸ اٹوعبٷ                                                  

Ya‟kul akil al-ŷim×l wa-yaqým qabl ar-riŷ×l 

comer-3SG.PRES    comer.INF   ART-camello.M.PL  CONJ   levantar-3SG.PRES   antes  ART-

hombre.M.PL 

Come como los camellos y se levanta antes que los caballeros  

 

Tipo: Compartido. En el refranero egipcio encontramos otro parecido: ٵٸ أٵٸ اٹغپبٷ ڇٱڈٻ  

 Kol akl el-gem×l w-qým qabl er-re¥×l, Come como los camellos, y levántate ,ٱجٸ اٹوعبٷ

antes que los caballeros (Taymýr 2349). Y en Palestina existe otro refrán parecido:  ٩ت

 Ġib ġeb el-ŷm×l we-qým qabl er-rŷ×l, Come como los camellos ,٩ت اٹغپبٷ ڇٱڈٻ ٱجٸ اٹوعبٷ

y levántate antes que los caballeros (Lub×ny: 220). 

 

 

  

  (Tikr÷tī 1069)                                  الاځَبٿ ثلا ٹَبٿ ثچٍپخ                                                        

Al-ins×n b-l× lis×n bah÷ma 

ART-hombre.M   sin   lengua.M   bestia.F 

[909]                                     El hombre sin lengua, bestia es  

 

Sin duda alguna que la capacidad de expresar nuestros sentimientos y deseos a través 

del habla nos diferencia de los otros seres del mundo. Así, perder esta capacidad 

significa la pérdida del instrumento que diferencia el ser humano de los demás seres. Se 

aplica a la importancia de la lengua, que nos hace hablar y diferenciarnos de los otros 

seres que existen en el mundo. 

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán lo tiene la misma frase 

(Mayd×nī II: 163). 

Tipo: Local.                               

Español: No hay tal instrumento como la lengua: ella es hacha, ella es sierra, ella es 

cepillo, ella es barrera. M.K 36.278. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 1355)                                      ث٦ل ٽب ٱَپڂب اٹؾلاٷ                                                         

Ba´ad  m× qassam-na al-¬al×l 

aún   NEG   dividir-1PL.PRES    ART-bestia.F.PL 

[910]                                       Aún no dividimos las bestias 

 

Una de las características de la vida de los beduinos es la incursión. "La tribu que 

invade a otra tribu y a las caravanas que venían de Siria y Arabia Saudí, lo que hace 

primeramente es dividir las ganancias, que comprenden las bestias y las cosas 
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importadas que llevaban las caravanas. Tal división del dinero, aquí referido con la 

palabra bestias, tiene lugar en la tienda del jeque beduino". En este refrán se compara la 

relación fuerte y estable entre los miembros de la tribu beduina con la relación íntima 

entre los amigos. Se aplica a la relación íntima entre los amigos. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.   

                             

 

 

 (Tikr÷tī 2148)                               اٹؾڈاه ٽب رٚوڃ هٽؾخ اٽڄ                                                       

Al-¬uw×r m× taÅur-h ram¬at umm-h 

ART-camello.M  NEG   dañar-3SG.PRES   coz.F   madre.F-3SG.POSS 

[911]                         A la cría del camello no la daña la coz de su madre  

 

Porque la coz que le da la camella a su cría nunca le daña. Se compara la camella con la 

madre que nunca daña a su hijo cuando le castiga. Se dice del cariño de la familia hacia 

sus hijos. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: لا ٌٚو اٹؾڈاه ڇٛء اٽڄ, L× yaÅur 

al-¬uw×r waÐ‟ umm-h, A las cría del camello no le daña la coz de su madre (Mayd×nī 

3537), (Zamaj¹ar÷  942). 

 

En Basora, el refrán sufre un cambio fonético debido al cambio del dialecto, también 

con este cambio el registro del refrán se convierte de culto en coloquial: 

 

د اٽڄ                                                     َؾگاٹؾڈاه ٽب رٚوڃ                                 (Dulayšī 638) 

El-¬uw×r m× taÅur-h sa¬gat umm-h 

ART-camello.M  NEG  dañar-3SG.PRES   coz.F   madre.F-3SG.POSS 

A la cría del camello no la daña la coz de su madre  

 

Tipo: Local.                               

Español: La coz de la yegua no hace daño al potro. M.K 38.050.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 2320)                        اٹقٍٸ ث٦ٍلڅڀ عوٌت ڇ١چڈهڅڀ ثواهٌل                                               

El-jēl ba´÷d-hin ŷir÷b we-Þhýr-hin barar÷d 

ART-yegua.F.PL   lejos-3PL.POSS   cerca  CONJ   espalda.F.PL-3PL.POSS   refrescar-3PL.PRES 

[912] A los caballos, lo que está lejos, lo tienen cerca, y en sus espaldas se refrescan 

 

La primera parte del refrán significa que "los caballos llevan a los hombres al lugar que 

quieran con mucha prisa, más rápidamente que si montan a los camellos, teniendo en 

cuenta que los beduinos, cuando comparan algo rápido, lo comparan con los animales", 

porque viven en el desierto, y en aquel tiempo, tiempo en que nació el refrán, no había 

medios de transporte como los que vemos en el día de hoy. La segunda parte del refrán 

significa que "al montar a los caballos, y con la velocidad que tienen, se refresca a los 
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caballeros por el viento enfrentado a pesar del calor que hace". Se aplica a la velocidad 

de los caballos. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: اٹج٦ٍل ٽڂچڀ ٱوٌت : اٹقٍٸ 

 Al-jayil: al-ba´÷d min-hun qar÷b we-Þhýr-hina ×b×r, Los caballos, lo que ,ڇ١چڈهڅڀ أثبه

está lejos, lo tienen cerca y sus espaldas son pozos (Alýsī: 54).  

Tipo: Local.                               

Español: Caballo que vuela, no quiere espuela. Cobos: 347.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 2534)                                                                                               هثبثخ ٥ڂل ٍٝي ث٦ٍو

Rab×ba ´ind Ð÷z bi´÷r 

rubab.F   ADV  culo.M   camello.M 

[913]                                       Rubab ante el culo del camello 

 

Este refrán es similar al [290], si bien en él se hacía alusión al toro en lugar de al 

camello. El refrán significa "cómo tocas ante el culo del camello que es un animal que 

no entiende nada de música". Tocar la música en este refrán significa dar consejos, 

mientras el camello aquí simboliza al ignorante y a quien no escucha nunca los 

consejos". Se aplica a la persona que hace caso omiso de los consejos que se le dan. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad. 

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                                  

Español: Lavar la cabeza del asno es perder la lejía y el trabajo. Lavatorio de jumento, 

perdido jabon y tiempo. Cobos: 396.  

Consejos sin remedio, es alma sin cuerpo. Correas: 127.  

 

 

 

 (Tikr÷tī 3191)                                     اٹٖڈهح ٕڈهح أځَبٿ ڇاٹٞج٤ ٝج٤ ؽٍڈاٿ                              

A½-½ýra, ½ýrat ins×n, we-aÐ-Ðabu´ Ðabu´ ¬ayw×n 

ART-imgen.F   imgen.F   hombre.M   CONJ   ART-carácter.M   carácter.M   animal.M 

[914]                      Imagen de hombre tiene, pero carácter de animal 

 

En este refrán beduino significa que hay hombres aparentemente buenos y honrados; 

pero realmente por dentro son totalmente diferentes, porque son malos y actúan como 

los animales en su comportamiento con los demás. Se dice de la persona mala. 

 

Uso: Frecuente.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán que se atribuye al Imán ´Al÷ es 

la siguiente frase: اٹٖڈهڃ ٕڈهح أځَبٿ ڇاٹٲٺت ٱٺت ؽٍڈاٿ   , A½-½ýra, ½ýrat ins×n wa-l-qalb, qalb 

¬ayaw×n, Imagen de hombre tiene; pero corazón de animal (al-Garaw÷, 1987: 103).  

Español: En los labios la miel, y en el corazón la hiel. Sevilla y Cantera, 145. 

Bala como oveja y muerde como león. Cobos: 417.  
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 (Tikr÷tī 3365)                               ١چڈهڅڀ ٥ي ڇثٞڈځچڀ ٵڂي                                                      

Ý¬ýr-hin ´iz we-bÐýn-hin kanz 

espalda.F.PL-3PL.POSS    gloria.M   CONJ    barriga.M.PL-3PL.POSS    tesoro.M 

[915]               En sus espaldas está la gloria y en sus barrigas está el tesoro 

 

Los beduinos aman mucho a los caballos, más que a cualquier otro animal, incluso los 

camellos, aunque los camellos, como ganado, tienen más beneficio económico que los 

caballos. "El sentido del refrán es que los caballos, aunque en el refrán no están 

mencionados, traen la gloria porque es el animal que se usa en las batallas de invasión 

de los beduinos, e incluso en caso de perder la batalla, este animal, ayuda a su caballero 

a ponerse a salvo, porque los caballos corren muy rápido. En cuanto a la segunda parte 

del refrán: "en sus barrigas está el tesoro", quiere decir que la yegua, especialmente de 

pura cepa, pare potros valiosos que luego se venden a buen precio". Se dice de la 

importancia del ganado equino. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es: ٙچڈهڅب ؽيه ڇثٞڈځچب ٵڂي   , 

Ýi¬ýr-ha ¬araz we-bÐýn-ha kanz, En sus espaldas está la gloria y en sus barrigas está el 

tesoro (¢´×lib÷: 26). 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido, solamente en 

vez de forma plural, el refrán aquí tiene forma singular: ٥ٺى ١چوڅب ٥ي ڇ٭ً ثٞڂچب ٵڂي, ´Alà 

Þahar-ha ´iz wa-fī bÐýn-ha kanz, En su espalda está la gloria y en su barriga está el 

tesoro (Lub×ny: 526).    

Español: Buen caballo, buena espada y la buena mujer, ¿qué más puedes apetecer? M.K 

8.220.  

 

 

  

 (Tikr÷tī 3706)                                                                                                      اٹ٦ڈاٻ ٵبلاځ٦بٻ

Al-´aw×m kel-al-an´×m 

ART-gente.F.PL   como-ART-bestia.F.PL 

[916]                                           Hay gente como bestias 

 

"Quiere decir que hay personas tontas que no entienden nada, por lo tanto ellos son 

como las bestias que no comprenden lo que se pide de ellos". El refrán compara este 

tipo de personas con las bestias, cosa que es muy frecuente en el refranero de muchos 

países del mundo. Se dice del tonto. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Culto y escrito. El origen del refrán es:     أٵضواٹ٦ڈاٻ ٵبلاځ٦بٻ , Ak£ar al-

´aw×m kel-al-an´×m, Muchos hay que parecen bestias (Alýsī: 87). 

Tipo: Local.                               

Español: Al que es tonto, se le conoce pronto. Quien tonto nace, tonto se yace. M.K 61. 

004 y 61.065. 

 

 

 

 (Tikrītī 3711)                                     اٹ٦ڈك ٽب أځؾى ٥ٺٍڄ                                                          

El-´ýd m× in¬anà ´alē-h 

ART-rama.M   NEG   recta 
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[917]                                     Rama [de árbol] nunca será recta 

 

"El refrán significa que la rama de un árbol siempre vemos que no es recta, y tal rama 

no se enderezaráen un día". Se compara aquí el hombre mayor que tiene una mala 

costumbre con la rama del árbol. Así, resulta difícil que se pueda quitar tal costumbre en 

un día. Se dice de quien nació con unas costumbres y muere con las mismas. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                                                           

Español: Caballo viejo no muda de paso. Cobos: 344. 

La costumbre es una segunda naturaleza. Cejador y Frauca: 223. 

 

 

 

ٹت                                                     ٺچااٹغپٸ ڇ٥ٚڄ گ ٭ڈ                                   (Tikr÷tī 3931) 

Fōg el-ŷemel we-´aÅa-h ech-chalib 

encima   ART-camello.M  CONJ   morder-3SG.PRET-3SG.PRON   ART-perro.M 

[918]                              Encima del camello y le mordió el perro 

 

El que tiene mala suerte, pues siempre le acompaña. El origen del refrán se atribuye a 

un hombre beduino que siempre tenía mala suerte. "Un día estaba montando a un 

camello, que es, como sabemos, un animal muy alto, en comparación con el burro y el 

caballo. Dicho hombre pensaba que al subir a un camello, ya es difícil que le suceda una 

desgracia. Mientras estaba viajando con este camello desde el desierto hasta un pueblo, 

al llegar al pueblo, sucede que un perro saltó desde la terraza de una casa rural para 

morderle". Refrán que irónicamente denota la mala suerte que persigue a ciertas 

personas, y también se aplica al desafortunado que, aunque aparentemente está a salvo, 

no se libra de las desgracias. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: ٭ڈٯ اٹغپٸ ڇ٥ٚڄ اٹٶٺت  , 

Fōg el-ŷamal we-´aÅa-h el-kelb, Encima del camello y le mordió el perro (Lub×ny: 

574).       

Español: A perro flaco, todas son pulgas. R.M 37. 

Un huevo, y ese huero. Cobos: 41y 514. 

Una en un año, y ésa con daño. M.K 59.432. 

 

 

 

ٍجذ ڇهكد                                                         چٵؾٍٺخ                                       (Tikr÷tī 4045) 

K¬ēla chisbet we-radat 

yegua.F   ganar-3SG.PRET   CONJ   volver-3SG.PRET 

[919]                                             Yegua ganó y volvió  

 

"El refrán significa que la mujer, cuando se casa y sucede que su marido se muere, 

vuelve a la casa de sus padres llevando con ella la herencia de su esposo". Se compara 

la viuda en este refrán con la yegua que gana la carrera y que luego vuelve a su casa. Se 
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aplica a la mujer viuda o divorciada que vuelve a la casa de su familia llevando con ella 

mucho dinero de la casa de su marido.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: La viuda, gritos; el cura dice: Benditus. Correas: 265. 

La viuda rica con un ojo llora; con el otro repica. M.K 741. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4252)                              ٵٸ اٹغپبٷ ر٦بهچ الا عپٺڂب ثبهچ                                                  

Kull el-ŷim×l t´×rich illa ŷamal-na b×rich 

todo.M.PL  ART-camello.M.PL   batallar-3PL.PRES   menos  camello.M-1PL.POSS   postrar-

3SG.PART 

[920]           Todos los camellos batallan, menos el nuestro que está postrado 

 

Es uno de los refranes que se dice en boca de mujer beduina. "Aquí la mujer compara al 

camello con su marido cuando no sale con los demás en las incursiones, que es, como 

hemos dicho, una actividad fundamental en el personaje del beduino". Se dice del que 

no alcanza los mismos logros que han conseguido sus compañeros.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.    

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es: ٵٸ اٹغپبٷ ر٦بهٳ الا عپٺڂب ثبهٳ  , 

Kull al-ŷimāl tu´×rik ila ŷamal-na b×rik, Todos los camellos batallan menos el nuestro 

que está postrado (Alýsī: 106).   

Tipo: Compartido. En Egipto existe el siguiente refrán parecido:  الا عپٺڂب ٵٸ اٹغپبٷ ثز٦بهٳ

 Koll eg-gm×l b-t´×rik ila gamal-na el-b×rik, Todos los camellos batallan menos el ,اٹجبهٳ

nuestro, el postrado (Taymýr 2357). En Siria (Aswad II: 23) y Palestina (Lub×ny: 633)   

encontramos otro refrán parecido: ٵٸ اٹغپبٷ ثز٦بهٳ الا عپٺڂب ثبهٳ   , Koll el-ŷm×l b-t´×rk ila 

ŷamal-na b×rik, Todos los camellos batallan menos el nuestro que está postrado.                                 

Español: Quien tiene mala fortuna, nada le sale derecho. M.K 16.804.  

Para el que no tiene la fortuna de su parte, todos los días son martes. Rovira: 60. 

 

 

 

 (Tikr÷tī 4306)                                                                           ٓ اٹزپو        گ: ٷگبٷ ؽو اٹزپو گب

G×l ¬err et-tamur, g×l: gu½ et-tamur 

decir-3SG.PRET   calor.M   ART-dátil.M.PL  decir-3SG.PRET   cortar-3SG.IMP    ART-

dátil.M.PL 

[921]                        Dijo: Es el calor del dátil. Respondió: Corta el dátil 

 

En Iraq, especialmente en Bagdad y en el sur del país, llaman al periodo comprendido 

entre los últimos días de julio y los primeros días de agosto, "el calor del dátil", porque 

son los días más calurosos de todo el año, donde el calor aprieta no solamente durante el 

día sino también durante la noche. Tal calor ayuda mucho a los dátiles a madurar, y se 

cosecharán luego a principios de septiembre. "Es uno de los refranes irónicos que se 

decía en boca de beduinos, que sufren más del calor en este periodo porque viven en el 

desierto". El refrán alude a la imposibilidad. 
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Uso: Frecuente. Lugar de uso: Bagdad y Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: A más no poder, no hay cosa fuerte. A lo imposible no hay quien se obligue. 

M.K 32.418 y 32.421. 

Quien espera lana del asno, es tan asno como el asno. Cobos: 407.  

 

 

 

وً                                                   ڇك ڇ٥ڂل أڅٺڄ ٭گ٦ٽب ٌ٪لي                                (Tikr÷tī 5084) 

M× yeðdi  g´ýd we-´ind  ahal-ah faras 

NEG   escaparse-3SG.PRES   camello.M  CONJ   tener-3SG.PRES   gente.F.PL-3SG.POSS  

yegua.F 

[922]                      Camello no se escapa, si entre su gente hay yegua 

 

"Normalmente el camello es uno de los animales más tranquilos y es raro que se enfade. 

Solamente en la época de la reproducción, en marzo y en septiembre, con la aparición 

de la estrella de Canopea. En estos momentos los camellos nunca están quietos y si se 

deja el camello solo puede escaparse y se pierde en el desierto. Por lo tanto, los 

beduinos tienen siempre los caballos con albarda puesta todo el día durante este periodo 

del año, como una señal de preparación para pillar al camello que se escapa". Este 

refrán nació como consecuencia de este acontecimiento y se aplica a quien no puede 

escapar cuando hay quien lo persiga.   

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Bagdad.  

Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es:  ڇك ڇ٭ً اٹجٍذ ٭وًٱ٦ٽب ٌ٪ل , 

Ma yaġdu q´ýd wa-fi al-bayyt faras, Camello no escapa, cuando hay yegua en la casa 

(Alýsī: 125).  

Tipo: Local.                               

Español: No va lejos el que huye, si lo van pillando. No van lejos los que huyen, si los 

de atrás corren bien. M.K 31.757 y 31.758. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 269)                                       اٹ٦وة ثبٹوث٤ٍ                                                              

Al-´arab bi-r-rab÷´ 

ART-beduino.M.PL   PRP-ART-primavera.M 

[923]                                       Los beduinos en la primavera 

 

No todos los refranes que contienen la palabra "beduino" son refranes beduinos, al 

revés, porque la mayoría son refranes de la vida del campo. Hay muy pocos refranes 

que contengan la palabra "beduino" que sean realmente refranes beduinos, dichos en 

boca de ellos y que luego se transmitieron para ser utilizados por las personas que viven 

en el campo y en la ciudad. "El refrán significa que los bienes de los beduinos aumentan 

en la estación de la primavera, porque en este periodo abunda el yogur que se hace con 

sus propias manos y la mantequilla beduina, como llaman los iraquíes a la grasa animal 

hasta el día de hoy. Por lo tanto el beduino, por ser extremadamente generoso donde él 

presume de este carácter, no le da vergüenza cuando recibe a una persona, pues en 
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cualquier momento que llegue un visitante, sea quien sea, el beduino puede encontrar 

fácilmente algo que ofrecer a su visitante". Se aplica al hombre generoso. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.                                

Español: El liberal busca ocasiones para dar. Manos liberales, manos angelicales. M.K 

36.458 y 36.462. 

Cerrar la boca y abrir la bolsa. Correas: 112. 

 

 

 

زڈًٙ ثبٹؾٺٍت                                                            ٽ                                      (Dabb×ð: 401) 

MutawaÅ÷ bi-l-¬al÷b 

hacer.ablución-3SG.PRES    PRP-ART-leche.M 

[924]                                         Hace su ablución con leche 

 

Normalmente los musulmanes, cuando quieren rezar, lo primero que hacen es la 

ablución ritual, y eso debe ser con agua pura, pero cuando se dice que tal persona hace 

su ablución con leche, quiere decir que es muy buena persona y un hombre muy 

honrado. Se dice del hombre honrado. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: De buenos es honrar. M.K 7.449. 

La bondad, quien la tiene la da. El bueno hace como bueno. Correas: 87 y 174. 

 

 

 

 (Dabb×ð: 502)                                      ٌٲڈكڅب ٽڀ مٌلا                                                             

Yaqud-ha min ²ēl-a 

conducir-3SG.PRES-3SG.PRON    PRP   cola.M-3SG.POSS   

 [925]                                           La conduce por su rabo 

 

"Quiere decir que conduce la bestia por su rabo y no por su freno", cosa que 

normalmente sucede al contrario de lo habitual. Los beduinos comparan la persona que 

hace las cosas de manera incorrecta con el que conduce su bestia por su rabo y no por su 

freno. Se aplica a la persona que lleva sus asuntos al revés de la normalidad.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Mosul.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina encontramos el siguiente refrán parecido, donde se 

concreta el animal, que en el refrán iraquí no está citado: ٌٺغټ اٹٮوً ٽڀ مٌٺچب, yelŷm el-

faras min ²ēl-ha, Embrida la yegua de su rabo (Lub×ny: 571). 
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 (Dulayšī 38)                                      أؽٺت ٹجڀ ٽڀ عپٸ                                                            

I¬lib laban min ŷamal 

ordeñar-2SG.IMP    yogur.M  PRP   camello.M 

[926]                                        Ordeña leche de un camello 

                      

Quiere decir que es imposible ordeñar leche de un camello que es macho, y no es una 

camella. Refrán que denota la imposibilidad. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: A más no poder, no hay cosa fuerte. A lo imposible no hay quien se obligue. 

M.K 32.418 y 32.421. 

Quien espera lana del asno, es tan asno como el asno. Cobos: 407. 

 

 

 

 (Dulayšī 82)                                 أما عب٣ اٹج٦ٍو ٌبٵٸ ؽلاعزڄ                                                      

I²a ŷ×´ el-ba´÷r y×kul ¬d×ŷt-h 

COND   tener.hambre-3SG.PRES   ART-camello.M   comer-3SG.PRES    albarda.F-3SG.POSS 

[927]                           Si el camello tiene hambre, se come su albarda 

 

Similar al [363], que se refería al burro en lugar de al camello. Significa que si el 

camello tiene hambre y no hay comida, y eso sucede algunas veces cuando está andando 

en el desierto, lo que hace este camello hambriento es comenzar a comer su albarda. Se 

dice de la persona que tiene mucha hambre. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: El hambre tiene mala cara. El hambre tiene cara de cochino. Bestia sin cebada 

nunca hizo buena jornada. M.K 29.730, 29.731 y 29.740. 

 

 

 

 (Dulayšī 118)                                                                           ه لا رْزوي        ْگه لا رج٤ٍ أْگأ

Ašgar l× itb÷´, ašgar l× tištri 

rubio.M   NEG   vender-3SG.PRES    rubio.M   NEG   comprar-3SG.PRES 

[928]                             Caballo rubio, ni lo vendas ni lo compres 

 

El caballo rubio, según la creencia popular de los árabes, es un animal que trae mala 

suerte. El significado del refrán es: "si tuvieras un caballo rubio, sería mejor que no lo 

vendas, porque como lo tienes ya hace tiempo y no te trae mala suerte, entonces sería 

mejor conservarlo. En cambio, si no tuvieras este caballo, sería mejor que no lo 

compres, porque a lo mejor te trae mala suerte". Se aplica a la cosa valiosa que resulta 

difícil mantenerla, pues por una parte sería bueno mantenerla, pero por otra parte, 

mantenerlo significa traer el daño a su amo.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora.   
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Registro y fuente: Coloquial y escrito. El origen del refrán es:  الاّٲو أٿ رٲلٻ ځؾو ڇأٿ رأفو

 ;Al-ašqar in taqadam nu¬ir, we-in ta‟ajer ´uqir, El caballo rubio, si adelanta se mata ,٥ٲو

y si retrasa se cortan sus patas (Mayd×nī 3027).    

Tipo: Local. 

 

  

ڇك                                                            چر٦ٺڈٻ اٹ٦ڈك                                         (Dulayšī 383) 

Ta´llým el-´ýd chýd 

enseñanza.M   ART-bestia.M   difícil 

[929]                                      Bestia vieja, difícil se enseña 

  

"El-´ýd", en el dialecto de los beduinos, es la bestia vieja, pero tal palabra también se 

usa para indicar a un hombre mayor y también a una mujer anciana. "El refrán significa 

que al hombre mayor, le resulta muy difícil aprender nuevas cosas que nunca ha hecho 

antes, como, por ejemplo, leer y escribir". Se aplica a la dificultad que enfrenta 

cualquier persona que se encarga de enseñar a los viejos. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.   

Registro y fuente: Coloquial y oral.  

Tipo: Local.                               

Español: Lo que en la mocedad no se aprende, en la vejez mal se entiende. No se 

aprende de machucho, sino de muchacho. M.K 4.885 y 4.885. 

Al perro viejo no se le pueden enseñar trucos nuevos. 

 

 

 

 (Dulayšī 482)                                    اٹغپٸ ٦ٌوط ٽڀ أمځڄ                                                         

Al-ŷamal ya´riŷ min i²n-h 

ART-camello.M   cojear-3SG.PRES   PRP    oreja.M-3SG.POSS 

[930]                                      El camello cojea por su oreja  

   

"Quiere decir que el camello, cuando le pasa un daño, aunque sea en su oreja, intenta 

cojear aunque con sus orejas". Es uno de los refranes irónicos que se burla de quien no 

quiere responsabilizarse de nada y no le gusta hacer sus deberes. Este refrán critica a 

aquellas personas que ponen excusas tontas para justificar sus malas acciones. Se dice 

del que pide disculpas falsas que no se pueden aceptar. 

 

Uso: Frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Culto y oral. 

Tipo: Compartido. En Egipto hay un refrán parecido y en vez de usar "oreja", se usa 

"boca": ٥وط اٹغپٸ ٽڀ ّٮزڄ, ´Arag el-gamal min šeffet-o, Por el morro anda el camello 

cojitranco (Taymýr 1879). Y en Palestina existe otro refrán parecido: ٥وط اٹغپٸ ٽڀ ّٮزڄ, 

´Araŷ el-ŷamal min šeffet-h", Por el morro anda el camello cojitranco (Lub×ny: 513).     

Español: Para lo que hombre no quiere hacer, achaque ha de poner. Correas: 383. 

Excusas vana, no tener gana. M.K 23.557. 
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رڄ عبثذ ؽڈاهٌڀ ڇأٹپب ؽٚوڅب عبثذ ؽڈاه ڇٽبد                               گاٹؾٚو ځب              (Dulayšī 591) 

El-¬iÅar n×gt-h ŷ×bet ¬w×ren, w-el-m× ¬iÅar-ha ŷ×bet ¬w×r we-m×t 

ART-asistir-PRET   camella.F-3SG.POSS  parir-3SG.PRET   camello.M.PL  CONJ   ART-NEG-

asistir-3SG.PRET-3SG.PRON    parir-3SG.PRET   camello.M  CONJ   morir-3SG.PRET 

[931]El que asiste al parto de su camella, parió dos camellos; y el que no asistió al 

parto, parió un camello y [luego] murió 

 

Porque el beduino que tiene muchas bestias debe cuidarlas con sus propias manos, es 

como el dueño que observa y da importancia a su negocio. "El refrán quiere decir que al 

beduino que asiste al parto de su camella, ésta le pare dos camellos; pero al que no 

asiste al parto, sólo le pare un camello que luego muere". Así quien cuida a sus bestias 

ganará mucho más que quien no da importancia a su ganado. Se dice del hombre que 

hace las cosas por sí mismo y quien se preocupa de sus asuntos, porque nunca prosperan 

los negocios si no son llevados por el dueño. 

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora. 

Registro y fuente: Coloquial y escrito. 

Tipo: Compartido. En Egipto existe un refrán parecido:  اٹٺً ڇٹل ٽ٦يرڄ عبثذ أرڂٍڀ ڇ٥بّڈا ڇ

 Elle walled me´zat-o g×bet etnēn we-´×šu, w-elle ma ,اٹٺى ٽب ڇٹلڅبُ عبثذ ڇاؽل ڇٽبد

walled-h×-š, g×bet w×¬ed wa-m×t, Al que partea a su cabra, le pare dos cabritos y viven, 

al que no la partea, le pare uno y muere (Taymýr 411). Y en Palestina encontramos el 

siguiente: اٹٺً ثؾٚو ٥ڂيرڄ ثزغٍت رڈٻ, Elli b-¬iÅar ´anzt-o b-tŷ÷b tōm, El que asiste al parto 

de su cabra, pare gemelos (Lub×ny: 101).                                                            

Español: El ojo del amo engorda el caballo. El pie del dueño, estiércol es para la 

heredad y el huerto. Sevilla y Cantera, 386 y 394.  

Quien tenga ovejas, mire por ellas; yo que no las tengo tranquilo duermo. Cobos: 431. 

 

 

 

ا٣                                                ٺٺگث٦ٍو لا څً ٹٺَپب ڇلا څً گ٦خ ٛ                        (Dulayšī 1241) 

Æig´at bi´÷r l× hi l-s-simā we-l× hi li-l-g×´ 

pedo.F   camello.M   NEG   3SG.PRON    PRP-ART-cielo.F   CONJ   NEG   3SG.PRON   PRP-ART-

suelo.F 

[932]                Pedo de camello, no sube al cielo, ni baja hacia el suelo 

 

"Significa que el pedo que sale del camello no sube al cielo ni baja al suelo, porque se 

dirige de forma horizontal". Se compara el pedo del camello con el trabajo que no tiene 

ningún provecho. En este sentido, y como hemos señalado anteriormente, el trabajo, en 

el sentido habitual de la palabra, es despreciado por el beduino, porque para él el trabajo 

es una forma de vileza. Esto se aplica especialmente a ciertos oficios propios de 

comunidades sedentarias, como el de labrador, hilador, herrero, etc. Se dice del trabajo 

que no tiene ningún beneficio.  

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora.  

Registro y fuente: Coloquial y oral. 

Tipo: Compartido. En Palestina existe el siguiente refrán parecido: لا ثأهٗ  ٽضٸ ٭ٔ اٹغپٸ

ڇلا ثَپب  , Mi£il fa½ el-ŷamal, la b-arÅ we-la b-sama, Como el pedo del camello no sube al 

cielo, ni baja hacia el suelo (Lub×ny: 755).  

Español: Trabajar para manducar. M.K. 61.272. 
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 (Dulayšī 1289)                                ٥بُ ٕٺٍجً ثلا ٹجڀ                                                           

´Āš ¼layybi b-l× laban 

vivir-3SG.PRET   ¼layybi  sin  leche.M   

[933]                                            Vivió ¼layybi sin leche 

 

¼layyb es una de las tribus beduinas más conocidas en la Península Arábiga. Esta tribu 

está exenta de las incursiones. Ni invaden ni son invadidos (al-Ward÷, 2009: 125), 

porque ellos no tienen armas, y si tienen es sólo para cazar. Esta tribu vive del poco 

ganado que tiene, mayormente ganado ovino, y también los hombres de esta tribu son 

especialistas en lo que se llama en Iraq medicina beduina. Por estos motivos, nadie se 

atreve a atacarla. Uno de los caracteres de los beduinos es el orgullo; y esta tribu 

representa el máximo grado de este orgullo. "El refrán quiere decir que Șlayybi, aunque 

tenga sed o hambre, nunca pedirá comida". Se dice del hombre extremadamente 

honrado.    

 

Uso: Poco frecuente. Lugar de uso: Basora.   

Registro y fuente: Culto y oral.  

Tipo: Local.   

Español: Antes muerte que vergüenza. Más vale morir honrado que vivir deshonrado. 

Correas: 54 y 301. 

Antes morir que hacer vileza. M.K 31.411. 
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6. Conclusiones 

 

 

Como resultado de nuestro trabajo de investigación se aprecian, entre otros 

aspectos que para nosotros resultan relevantes, los siguientes:  

 

1. Las paremias han sido objeto de atención por parte de los intelectuales a lo largo de la 

historia humana. Dicha atención procede de tiempos muy remotos, como lo demuestran 

las tabillas del pueblo sumerio en Iraq, que datan del siglo XIII antes de Cristo. El 

interés por recopilar las paremias se debe a la necesidad de conservar las experiencias 

de la vida humana acerca de las relaciones familiares y laborales. Al abordar la historia 

de la paremiología árabe y la de la española, hemos notado que la historia de la 

paremiología árabe clásica es muy rica, y lo mismo se puede decir de la paremiología 

española, que se caracteriza por una producción intensiva, ya que desde Refranes que 

dizen las viejas tras el fuego (1508) del Marqués de Santillana hasta Refranero temático 

(2005) de José Luis González, se han publicado numerosas colecciones paremiológicas 

que superan numéricamente las producciones paremiológicas de todos los países árabes. 

La causa principal se debe, seguramente, al retraso por el interés en recopilar los 

refranes populares árabes, puesto que los filólogos árabes se preocupaban mucho por 

preservar y difundir el árabe estándar. Basta decir que en Iraq, por ejemplo, no se ha 

publicado ninguna colección paremiológica desde 1100 hasta 1924, aunque es el lugar 

donde apareció la primera, y casi hasta el día de hoy resultaba imposible elaborar una 

tesis que tenga como objeto principal el refrán popular. A principios del siglo XX se 

debió de producir una auténtica eclosión de formas paremiológicas vulgares, cuya 

aparición es sin duda muy anterior a las manifestaciones escritas; así comenzó en la 

mayoría de los países árabes una corriente de interés por los refranes del árabe dialectal, 

que se va desarrollando hasta llegar a ser intensiva durante los años cincuenta del siglo 

pasado. En Iraq, como en el resto de los países árabes, comienzan a publicarse 

colecciones de los diferentes dialectos, incluso aparecen colecciones de dialectos 

regionales, como lo demuestra el corpus de nuestra Tesis, que comprende tres 

colecciones que representan tres dialectos árabes diferentes de Iraq.  

 

2. Cada refranero de cualquier cultura del mundo tiene un matiz o carácter espacial que 

lo diferencia de cualquier otra cultura, y esto se debe, como bien se sabe, a la diferencia 

que existe entre culturas, religiones y costumbres; incluso diferencias en las 

supersticiones ante algunos animales o situaciones concretas. Así, vemos que los 

elementos y los objetos utilizados en los refranes simbolizan una situación o una 

creencia concreta que en otra cultura representa otra creencia o situación distinta. El 

burro, por ejemplo, es, en casi todas las culturas de los pueblos, un símbolo de necedad, 

torpeza y falta de inteligencia (Cantera Ortiz de Urbina, 2006: 9), y lo que hemos visto, 

al abordar los animales de carga dentro de los refranes de la vida del campo, es que el 

refranero iraquí no se aparta de esta creencia. Pero, al mismo tiempo, existen muchos 

objetos, animales y fenómenos que no se parecen como símbolos al tratarlos en otra 

cultura, pues de acuerdo con este concepto, y tras analizar el contenido de los refranes 

de la vida del campo en Iraq, podemos resumir los elementos que forman la noción 

básica del refrán, otorgándoles los siguientes símbolos:  

 

Agua = purificación, ahorro. 

Ajo = difusión de noticias. 

Árbol = marido. 
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Arco iris = persona de muchas caras. 

Azufaifo = bendición. 

Bamia = exageración. 

Beduino = honradez. 

Búfalo =celos. 

Caballo =fuerza. 

Cabra = mala apariencia, imperfección, defecto. 

Calabacín = insipidez. 

Carne =familia, parientes. 

Cáscara de cebolla = delicadeza, baratura. 

Caza = trampa, paciencia. 

Cebada = pobreza. 

Cebolla = satisfacción. 

Cosechar = oportunidad. 

Dátil =dulzura al hablar. 

Dios= confianza, protección. 

Espina = maldad. 

Flor = bondad. 

Gallina = mujer, favor olvidado. 

Gallo = vileza. 

Granada = antojo. 

Hierbabuena = buen gusto. 

Higo = vecindad. 

Hojas = hijos. 

Huevo = delicadeza. 

Invierno =severidad. 

Leche = virilidad, bondad. 

Lluvias = bienes. 

Lobo = maldad. 

Melón = corrupción. 

Miel = dinero, dulzura. 

Morera = fuerza. 

Mulo = mal linaje, esterilidad, engaño. 

Nubes = desgracias. 

Nuez = preocupación. 

Otoño =gastos. 

Oveja = cobardía, debilidad. 

Palmera = fuerza física. 

Pastor = tutor. 

Pez = corrupción. 

Pistacho = semejanza. 

Primavera = deseos, alegría. 

Rábano = malas consecuencias. 

Relámpago = rapidez. 

Sembrar= tiempo. 

Semillas = hijos. 

Tomate = buena convivencia. 

Toro = fuerza física, necedad. 

Trigo = riqueza. 

Tuera = amargura. 
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Uva = calidad, dificultad paraconseguir algo. 

Vaca = ignorancia. 

Verano = alegría del pobre. 

Vientos = problemas. 

Yegua = velocidad, obediencia, vista. 

 

3. La traducción, como un ejercicio práctico, debe hacer sentir al lector como si el texto 

que está leyendo hubiera sido escrito originariamente en la lengua receptora, y para que 

el traductor pueda alcanzar este grado de perfeccionamiento en la traducción tiene que 

reunir dos requisitos fundamentales: ser bilingüe y ser bicultural. En nuestro caso sería 

imprescindible que el lector fuera bicultural, porque el árabe de Iraq y el español son 

dos idiomas pertenecientes a dos familias lingüísticas distintas, y dos corrientes 

ideológicas y culturales diferentes. Es por ello que al verter un material textual, siendo 

en nuestro caso los refranes, se tienen que adoptar métodos correctos que nos podrían 

llevar al equivalente más próximo en la lengua receptora. Las diferencias culturales 

entre el árabe de Iraq y el español dificultan la labor de la traducción e interpretación de 

los refranes, puesto que éstos reflejan sus respectivas culturas. Como bien se sabe, el 

idioma es una parte de la cultura, y por lo tanto está bajo la influencia constante de otras 

culturas, puesto que no existe una cultura virgen. Así se puede decir que a mayor 

influencia, menor dificultad en la traducción, porque las expresiones desconocidas 

llegan a ser familiares gracias a esta influencia. Esta es, según nuestro modo de ver, la 

causa por la que el español es más fácil de traducir al árabe que a la inversa, del árabe al 

español. Sin embargo, en ambos casos la traducción de una lengua a otra no se puede 

hacer adecuadamente sin el conocimiento de las dos culturas. Así, a la hora de elaborar 

una tesis como la nuestra, se necesita conocer el tema que se está traduciendo, o sea, 

que debería conocerse y comprenderse tanto la cultura de la cual el mensaje vino 

originariamente, como la cultura para la cual se está traduciendo. El problema al que 

nos hemos enfrentado a la hora de traducir los refranes lo establece un nivel léxico que 

representa la diferencia que existe en el aspecto léxico, porque es posible que, a la hora 

de traducir algunas palabras de un idioma a otro, no encontremos un equivalente 

adecuado. Por ejemplo, en el refrán [612] podemos distinguir en árabe entre el hermano 

del padre y el hermano de la madre, y decimos: اٹ٦ټ ,اٹقبٷ  (al-´amm, al-jāl), mientras en 

español se utiliza indistintamente la palabra tío. Así pues, cuando hemos deseado 

traducir اٹؾٖبٿ فبٹً: ٷگب  ٽڂڈ أثڈٳ: ٹڈا ٹٺج٪ٸگب , hemos pensado cómo traducimos la palabra 

 que es el hermano de la madre, con una sola palabra, porque hay que procurar ,فبٹً

traducir con la mayor concisión posible. Por fin, nos vemos obligados a poner dos 

palabras en español ―tío materno― para que se pueda dar una traducción e 

interpretación correcta de la palabra. Lo mismo pasó cuando intentamos traducir "ٌْٰچ" 

(rebuznar) y  ٌٰڂچ (rebuznar), ya que tanto en el árabe culto como en el dialectal de 

todos los países árabes, el verbo "rebuznar" (veáse el refrán 303) se divide en dos 

partes, la primera significa: la voz del burro al inhalar, y la segunda significa su voz al 

suspirar. Por fin, nos vemos obligados a poner la palabra "rebuznar" para referirnos a 

los dos casos.    

 

4. El refranero se considera como un medio privilegiado para conocer mejor que de 

ningún otro modo la forma de la vida de la cultura que lo genera. Así es, a pesar de las 

diferencias culturales que existen entre el árabe de Iraq y el español, debido a las 

diferencias de costumbres, ambientes, religión, sistema político, económico etc. A pesar 

de todo esto, hemos notado, al tratar los refranes de la vida del campo iraquí y 

compararlos con los refranes españoles, que el refranero iraquí se corresponde 
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sorprendentemente con el del español, a pesar de la lejanía de formas culturales. Dicha 

correspondencia la podemos dividir en dos partes. La primera comprende los refranes 

que se corresponden totalmente, donde encontramos una semejanza total entre la 

expresión iraquí y la española, de modo que parece que el refrán iraquí es un espejo del 

refrán español y viceversa, como por ejemplo en los siguientes refranes en que existe 

una equivalencia total: 

         

Dios da nueces a quien no tiene dientes. Iraquí 

Dios da nueces a quien no tiene dientes. Español. 

 

Un lobo con piel de cordero. Iraquí  

Lobo con piel de cordero. Español. 

 

Yo príncipe y tú príncipe pues, ¿quién conduce el burro? Iraquí 

Vos señora y yo señor, ¿quién cinchará la burra? Español.  

 

El hombre se ata con su lengua, y el burro con su pata. Iraquí.  

El caballo se ata con el freno y el hombre con su verbo. Español. 

 

El asno no anda sino a la vara. Iraquí.                          

El asno no anda sino a la vara. Español. 

 

Ata al burro donde quiere su dueño. Iraquí. 

Ata el asno donde quiere el patrón. Español. 

 

El burro que más trabaja merece más forraje. Iraquí.      

El burro que más trabaja merece más cebada y paja. Español. 

 

Dar a guardar sus ovejas al lobo. Iraquí. 

Dar a guardar las ovejas al lobo. Español.  

 

Donde un asno meó, todos mearon. Iraquí. 

Donde un asno mea, todos mean. Español. 

 

Cada cabra cuelga de su pie. Iraquí.  

Cada carnero cuelga de su piezgo. Español. 

 

El polvo de las ovejas, alcohol es para los ojos del lobo. Iraquí.  

El polvo de las ovejas, alcohol es para los ojos del lobo. Español.  

 

Quien se hace salvado, lo comerán las gallinas. Iraquí.   

Quien se faze salvado se lo comen los patos. Español. 

 

Más vale un huevo de hoy que la gallina de mañana. Iraquí. 

Más quiero huevos que mañana un pollo. Español. 

 

La gallina bebe agua y mira al cielo. Iraquí.  

La gallina bebe el agua y mira al cielo. Español. 

 

Por la cabeza hiede el pescado. Iraquí. 
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Por la cabeza hiede el pescado. Español. 

   

La correspondencia total entre los refranes iraquíes y los españoles la podemos 

encontrar en los refranes: 20, 56, 58, 107, 121, 128, 146, 155, 195, 213, 224, 236, 249, 

251, 253, 300, 305, 314, 317, 322, 330, 347, 356, 360, 361, 365, 370, 371, 393, 395, 

403, 413, 599, 619, 630, 637, 638, 641, 654, 660, 662, 688, 702, 704, 712, 722, 728, 

737, 739, 744, 775, 793, 854, 886, 893, 911.   

  

5. Por otra parte, existe una equivalencia parcial, que comprende los refranes en que se 

utilizan los mismos objetos y elementos para expresar el propósito del refrán, pero no 

tienen una semejanza total en su traducción, como por ejemplo en los refranes que 

hemos recopilado con animales de carga: se ve que el burro se ha utilizado como un 

símbolo de necedad y torpeza en ambos refraneros, lo mismo que se dice de la miel en 

los refranes de apicultura, donde simboliza la dulzura y la riqueza. Los refranes en que 

existe una correspondencia parcial son: 4, 9, 10, 15, 18, 25, 28, 29, 40, 48, 64, 67, 68, 

69, 73, 80, 95, 103, 109, 112, 124, 125, 163, 165, 167, 194, 201, 204, 206, 214, 222, 

228, 252, 260, 267, 269, 270, 273, 276, 285, 299, 301, 303, 307, 308, 316, 320, 321, 

323, 324, 325, 326, 327, 333, 334, 335, 336, 340, 343, 344, 345, 348, 350, 353, 357, 

362, 363, 367, 368, 374, 375, 378, 383, 384, 390, 391, 392, 396, 399, 400, 404, 405, 

407, 408, 410, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 428, 

430, 431, 433, 438, 439, 442, 443, 445, 448, 451, 452, 460, 465, 466, 468, 478, 483, 

487, 488, 489, 496, 501, 502, 503, 504, 505, 515, 527, 533, 534, 536, 547, 585, 586, 

593, 602, 604, 632, 633, 659, 664, 673, 678, 699, 729, 738, 760, 764, 776, 785, 789, 

796, 800, 804, 807, 810, 817, 830, 836, 862, 912, 917, 926. 

 

6. El refranero iraquí es un refranero procedente de otro refranero general, el árabe 

clásico. Así, se pueden encontrar dentro de los refranes de la vida del campo muchos 

refranes de registro culto, y otros más de registro coloquial que comprenden los refranes 

que se escriben y se pronuncian según el dialecto de cada región en Iraq. De los 933 

refranes que hemos recopilado dentro del corpus elegido, y que constituyen lo que 

llamamos Refranes de la vida del campo iraquí, podemos encontrar 701 refranes 

coloquiales, es decir, el 75,133 %, mientras sólo 232 de los 933 son refranes cultos, que 

constituyen un 24,866 % de los refranes de la vida del campo. Dichos refranes cultos 

mantuvieron su forma estándar y no sufrieron cambio alguno. 

 

7. Los cambios que el paso del tiempo ha impuesto en la vida social no han privado al 

refrán de su vieja esencia, y aunque resulta menos empleado en la vida contemporánea 

que en el pasado, sigue poseyendo un carácter eminentemente popular. En la actualidad 

el número de usuarios de refranes se ha reducido, por lo que cada vez es más difícil 

recurrir a los hablantes para consultar acerca del sentido y función de un refrán. 

Dependiendo de la edad de los hablantes existe diferencia, no solamente en la 

frecuencia del uso de refranes, sino en el tipo de uso que se hace de ellos. Las personas 

mayores los citan para complementar su autoridad personal con la tradicional cuando se 

trata de transmitir valores sociales, morales y culturales. Por su parte, los jóvenes lo 

aprenden y lo usan como una manera de adquirir una cultura y una experiencia en la 

vida social. De los 933 refranes que hemos seleccionado dentro de la vida del campo 

iraquí, el resultado de las encuestas realizadas nos ha sorprendido, ya que 648 refranes 

son de uso frecuente, es decir, el 69.45 %, mientras que 276 son de uso poco frecuente, 

es decir el 29.58 %. Sólo 9 refranes de los 933 (menos del 0,9 %) ya no se usan 
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actualmente. Tal cálculo nos asegura que el refranero iraquí sigue siendo usado 

frecuentemente por las diferentes clases de gente. 

 

8. De los 933 refranes seleccionados, sólo 258 (27.65%) vienen de fuentes escritas, 

mientras 675 (72.34%) de estos refranes han sido transmitidos oralmente. Las fuentes 

escritas comprenden, en su mayor parte, las colecciones árabes clásicas, como la de al-

Mayd×nī: Maŷma´ al-Am£āl(=Colección de refranes), y la de al-Zamajšar÷: Al-Mustaq½à 

fi am£āl al-´arab (=Lo máximo de los refranes de los árabes), y las colecciones iraquíes 

que fueron escritas en la primera mitad del siglo XX, pero que se consideran como 

fuentes clásicas de refranes, ya que abordan solamente los refranes que se usaban en 

Bagdad durante la época abasí. Entre estas colecciones destacan principalmente la de al-

Alýsī: Am£āl al-´awwām fi madīnāt Dār as-Salām (=Los refranes del vulgo en la ciudad 

de Bagdad) y la de I£ny×n: Am£āl al-´awwām fi Dār as-Salām (= Los refranes del vulgo 

en Bagdad). El Corán y el ©adī£, aunque se consideran en todos los países árabes como 

una fuente inagotable de refranes, en el refranero de la vida del campo iraquí tienen 

menos importancia como fuente escrita para los refranes que pertenecen a este ámbito, 

aunque son de mayor importancia como fuente escrita para el resto de los refranes 

iraquíes en general. 

 

9. Los componentes compartidos entre los países árabes ―como son la lengua como 

medio de comunicación, la tenencia de una misma cultura, religión y costumbres― han 

desempeñado a lo largo de la historia, especialmente tras la aparición del Islam, un 

papel muy relevante en la unidad de la tradición popular entre dichos países, y esto 

seguramente incluye al refranero popular. De los 933 refranes que constituyen los 

Refranes de la vida del campo, hemos encontrado 276 refranes compartidos entre estos 

países, es decir el 29,58 % de la totalidad, mientras el resto de los refranes, es decir 657 

(70,41 %) son locales, inventados y difundidos dentro del territorio iraquí. Tal cálculo, 

que comprende solamente los refranes de la vida del campo, nos asegura que los 

refranes iraquíes se relacionan históricamente y culturalmente con el resto de los 

refranes populares árabes, ya que todos vienen de una misma fuente: el refranero árabe 

culto.      

 

10. En el dialecto árabe de Mosul, por su proximidad al árabe culto estándar, podemos 

encontrar muchos refranes que pertenecen a la vida del campo, que tienen un registro 

culto, y se escriben y pronuncian como si fueran refranes árabes clásicos. Esto lo hemos 

notado cuando analizamos un refrán bagdadí de ´Abdul Ra¬m×n at-Tikr÷tī como un 

ejemplo de un refrán seleccionado y recopilado, ya que el dialecto de Bagdad es el 

dialecto árabe más común de Iraq, pues al analizar un refrán de Mosul parecido se ve 

que en muchas ocasiones el registro del refrán de Mosul se convierte de coloquial 

bagdadí a culto de Mosul, donde se aproxima más al árabe estándar.     

                            

11. La mujer ocupa, en general, dentro del refranero árabe un lugar singularmente 

importante si se compara con las colecciones de otras culturas del mundo. La notable 

presencia de refranes de tipo popular en el refranero árabe nos permite obtener un perfil 

bastante definido de la vida del campo, en el que la mujer realiza y sigue realizando un 

doble esfuerzo, ya que aparte de sus preocupaciones domésticas, participa muy 

activamente en algunas labores del campo, como la trilla y la cosecha. Pues, a pesar de 

todo esto, se ve que la mujer en general es ignorada casi sistemáticamente en una 

cultura que concede poca importancia a la mujer (véanse los refranes 738 y 744) y, si se 
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ocupa de ella, sólo lo hace refiriéndose a mujeres de categoría social, o bien elevada, o 

bien muy baja. 
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7. Índice de los refranes  

 

7.1. Índice ideológico de los refranes 

 

Acción inesperada, 319 

Aclimatación, 127  

Adivinación, 1, 781 

Adulación, 145, 337, 369, 370, 376, 603, 609  

Advertencia, 209, 800, 876 

Agradecimiento, 728 

Agua pura, 449 

Ahorro, 533, 847  

Alabanza, 138, 200, 333, 577, 581, 608    

Alegría, 73, 349, 662  

Amargura, 866 

Ambición, 756, 900    

Ambigüedad, 584 

Amenaza, 243, 259, 681 

Amistad, 910 

Amistad-interés, 701  

Amor, 485, 689, 881   

Antojo, 171, 187, 436, 475  

Apariencias falsas, 175, 618, 627, 846  

Aptitud, 890 

Aptitud-trabajo, 86, 606 

Arbitrariedad, 55, 89, 646  

Árboles-medicina, 260 

Arrepentimiento, 13, 222, 572, 811, 871  

Asociación, 8 

Aspiración, 807 

Atrevimiento, 700, 762, 780, 816   

Avaricia, 22, 62, 210, 234, 262, 355, 374, 620, 652, 719, 755, 773, 809, 884            

Ayuda, 821 

Ayuno, 492 

Balde, de -, 462 

Belleza, 40, 682  

Beneficio mutuo, 15 

Beneficio, 464 

Bondad, 538, 628, 695, 828  

Cabeza grande, 379 

Cambio económico-social, 104, 240, 822, 833     

Cansancio, 285, 321, 327, 343, 617,    

Capacidad, 172, 777  

Carácter, mal -, 604, 813  

Castigo con amor, 498 

Castigo duro, 119, 170 

Castigo injusto, 283, 322, 340, 373, 705, 797    

Castigo justo, 232, 286, 315, 623, 641     

Casualidad, 877 

Causa y efecto, 90,193, 280, 511, 516, 891  
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Cautela, 865, 870, 904  

Celos, 297, 306 

Charlatanería, 377 

Claridad, 786 

Clases sociales-diferencia, 509 

Clases sociales-riqueza, 670 

Clima-cosecha-meses, 383, 401, 408, 410, 411, 412, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 

439, 441, 443, 446   

Clima-tiempo-meses, 382, 384, 385, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 398, 

399,400, 403, 404,405, 407, 413, 414, 415, 417, 424, 425, 427, 429, 430, 431, 433, 437, 

438, 440, 442, 445, 447, 448   

Cobardía, 597 

Codicia, 331, 649  

Comida limitada, 352 

Comidas, 544, 796, 803   

Comidas-advertencia, 146 

Comidas-alabanza, 229 

Comidas-gusto, 794 

Comidas-preferencia, 215, 218, 227, 543   

Comidas-prevención, 63 

Comidas-salud 124, 125, 190  

Comilón, 184 

Compañía-buena, 162 

Compañía-mala, 163, 214, 303, 721, 742    

Comparación, 14, 26, 41, 58, 68, 69, 96, 99, 108, 137, 153, 189, 233, 295, 296, 301, 

302, 367, 386, 496, 500, 561, 563, 566, 567, 569, 571, 684, 687, 688, 722, 750, 791, 

802, 851           

Compensación, 120, 565 

Concordia, 899 

Confianza en Dios, 6, 52, 842, 883  

Confianza, 11 

Conformidad, 56, 679  

Confusión, 587 

Consejo, 4, 19, 43, 75, 154, 201, 263, 306, 332, 444, 461, 477, 523, 525, 526, 528, 529, 

530, 532, 534, 535, 574, 585, 615, 690, 703, 744, 782, 806, 840, 887, 898, 908, 928.      

Consuelo, 113, 708.  

Contraposición, 144. 

Contraste, 223, 224, 265, 275, 284, 287, 357, 470, 473, 568, 613, 621, 644, 704, 843, 

925.       

Convivencia, 121 

Correspondencia, 30, 48, 64, 157, 276, 428, 582   

Corrupción, 180, 185, 886  

Cosecha-tiempo cronológico, 27 

Cosecha-tiempo, 42 

Costumbres malas, 221, 267, 479, 667, 723, 724, 757, 917 

Crítica, 135, 736, 885 

Cuidado, 761 

Curiosidad, 152, 596, 601 

Daño, 629 

Debilidad, 328, 335, 347, 588, 671, 678, 680, 718   
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Defecto, 160, 268, 637, 643  

Delicadeza, 133, 560, 751 

Demostración, 590 

Derroche, 274, 589, 591, 598 

Desaparición, 205, 278, 779  

Deseos, 134, 476, 557, 640, 901 

Deseos-malos, 725 

Desgracia, 211, 309 

Desinterés, 106, 277, 338, 339, 341, 353, 631, 896, 913.  

Deslealtad, 819 

Despreocupación, 313 

Determinación, 358 

Deuda, 388 

Diferencia, 248, 636  

Dificultad, 74, 168, 311, 655, 864, 882, 929.  

Difusión, 150 

Diligencia (asegurar), 659 

Dinero-capacidad, 880. 

Dinero-interés, 702 

Dinero-preocupación, 323 

Discreción, 856. 

Distinguir, 521 

Distracción, 836, 857, 867. 

Divorcio, 805 

Duración, 114 

Edad, 758 

Eficacia, 801 

Elección, 95, 418   

Engaño, 67, 77, 151, 203, 432, 546, 619  

Enseñanza, 312 

Envidia, 143, 251, 729  

Equivocación, 654, 788.   

Escasez, 292 

Esperanza, 518, 645  

Estabilidad, 85, 318 

Estaciones del año-invierno, 450, 451, 452, 453, 454, 460, 465, 466, 468, 469, 472, 474 

Estaciones del año-otoño, 494, 495 

Estaciones del año-primavera, 478, 480, 481, 484 

Estaciones del año-verano, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 493 

Esterilidad, 614 

Estupidez, 669 

Exageración, 102, 697  

Experiencia, 261, 507  

Facilidad, 825 

Falta de atención, 197 

Falta de autoridad, 841 

Falta de cuidado, 59, 648, 859  

Falta de orden, 72, 558, 838  

Familia-abuelos-nietos, 714 

Familia-hija, 250 
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Familia-hijos, 46, 257, 672  

Familia-madres-cariño, 674 

Familia-madres-hijas, 100 

Familia-madres-hijos, 874, 911 

Familia-padre, 230 

Familia-padres-hijos, 45, 54, 129, 289, 542   

Fanfarronería, 650 

Fortuna, 155, 747  

Fracaso, 713, 907  

Fuerza, 165, 238, 731  

Ganancia, 919 

Generosidad,  258, 923 

Gustos, 97, 98, 118 

Habilidad, 595 

Hablar bien, 161, 279 

Hablar mal, 226, 307, 551   

Hambriento, 80, 329, 363, 787, 927.  

Herencia, 130, 573  

Honradez, 578, 798, 924, 933  

Humor, 520 

Ignorancia, 290, 305, 375, 550, 665   

Igualdad, 409, 510, 547, 848  

Imitación, 371, 630  

Impaciencia, 897, 906.  

Imposibilidad, 2, 5, 20, 57, 141, 158, 522, 524, 531, 638, 743, 746, 830, 892, 921, 926.   

Incapacidad, 195, 675, 920.   

Incompatibilidad, 656 

Inconveniencia, 47, 463 

Indiferencia, 37 

Ineptitud, 7 

Inestabilidad, 183, 188  

Ingratitud, 35, 207, 625, 677, 694, 698, 706, 707, 763, 790    

Injusticia, 3, 760, 853, 873. 

Insatisfacción, 38 

Insistencia, 33, 111 

Insultos, 192 

Inteligencia, 354, 733, 888.  

Intención, mala -, 824 

Interés, 206, 342, 783  

Inutilidad, 23, 216, 236, 254, 282, 316, 348, 745, 852, 861, 932      

Ira, 186, 749  

Ironía, 765 

Juicio, 60, 177 

Jurar, 115, 176, 668  

Justicia, 826 

Lealtad-trabajo, 91 

Lentitud, 737 

Linaje, 49, 116, 142, 380, 592, 593, 612 

Mal pagador, 359 

Mal recuerdo, 117 
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Mala guarda, 294 

Malas consecuencias, 28, 76, 87, 101, 126, 169, 365, 570, 579, 616, 647, 653, 699, 712, 

771, 854, 875.      

Malas cualidades, 12, 123, 308, 346, 381, 458, 508, 527, 610, 633, 673, 775, 831, 844.   

Maldad, 110, 140, 202, 217, 208, 217, 506, 559, 660, 691, 914.  

Mando, 132 

Matrimonio-parientes, 93, 562 

Mentira, 310, 829  

Merecer, 361 

Miedo, 727 

Molestia, 639 

Monotonía, 32 

Muerte, 191, 657, 726, 734  

Mujer-belleza, 173 

Mujer-casamiento, 778 

Mujer-charlar, 457 

Mujer-guarda, 225, 602 

Mujer-hacendosa, 753, 835.   

Mujer-joyas, 61 

Mujer-juicio, 738 

Mujer-maquillaje, 136 

Mujer-sexo, 715  

Mujer-viuda, 272, 774  

Necedad-torpeza,  24, 78, 220, 237, 269, 270, 271, 273, 317, 320, 324, 325, 345, 916.  

Necesidad, 70, 298, 862.  

Negación, 244 

Norma, 594, 635, 686, 739, 863, 894, 903.   

Nostalgia, 149 

Novedad, 905.  

Obediencia, 92, 356, 580  

Obstinación, 634 

Ofender, 832 

Oficios, 879, 902. 

Oportunidad-aprovechar, 147, 167, 204, 545, 632, 814  

Oportunidad-desaprovechar, 9, 10, 255, 402  

Orgullo, 71, 122, 148, 288, 300, 626, 768  

Ostentación, 683, 799  

Paciencia, 17, 194, 344, 360, 368, 827, 860.  

Parientes, 792, 804 

Participación, 541, 878.  

Pelea, 242 

Peligro, 235, 266  

Pérdida, 770 

Perdón, 564 

Pereza, 113, 239, 246, 364, 483, 553, 554, 611, 663, 764, 776, 849.  

Petición, 174, 198, 741, 815, 820   

Pobreza-alegría, 107, 112, 789   

Pobreza-necesidad, 82, 156, 164, 372, 607, 754, 872.  

Pobreza-nobleza, 66 

Pobreza-tristeza, 65 
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Poder, 812, 893.  

Precaución, 128, 139, 519  

Preferencia, 693 

Preocupación, 730, 895.  

Préstamo, 784 

Pretextos, 685, 772, 930.  

Prevención del daño, 766 

Prisa, 84, 576, 752  

Privación, 105, 717, 818  

Promesas-cumplimiento, 314  

Promesas-incumplimiento, 34, 336, 350, 351, 362, 651, 839.   

Provecho, 241, 247  

Quejas, 555 

Rapidez, 735 

Reacción, 199 

Regateo, 869. 

Relaciones familiares, 785 

Remedio, 586, 808  

Reputación, 81 

Respeto, 837. 

Riqueza, 915. 

Riqueza-ganadería, 664 

Robo, 552 

Sabiduría de Dios, 304 

Salud, 397, 599 

Salvación, 795 

Semejanza, 182 

Separación, 455 

Sexo, 395 

Suegras-nueras, 79, 103, 109  

Sueños, 178 

Suerte-buena, 293, 549, 658, 817.  

Suerte-mala, 53, 497, 517, 537, 539, 548, 676, 767, 855, 868, 918  

Tardanza, 44, 51, 88, 334, 850.  

Tenencia, 219 

Tiempo atmosférico-pronóstico, 501, 502, 503, 504, 505, 512, 514 

Tiempo inoportuno, 212, 748  

Tiempo oportuno, 769 

Tiempo, 31  

Timidez, 256 

Trabajo duro, 326 

Trabajo-eficacia, 281 

Trabajo-mal pagador, 759 

Traición, 740, 845.  

Trampa, 467, 858.  

Tristeza, 181 

Vagancia 159  

Valor, 83, 131, 228, 378  

Velocidad, 912. 

Ventaja, 456 
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Verdad, 18, 21, 25, 36, 39, 50, 94,166, 179, 196, 231, 245, 249, 252, 253, 291, 299, 

330, 482, 499, 513, 515, 536, 540, 556, 575, 583, 622, 624, 642, 661, 666, 692, 696, 

709, 710, 711, 716, 720, 793, 810, 823, 834, 889, 909, 922, 931.   

Vergüenza, 434, 435 

Viajar, 459 

Vileza, 264, 471, 600, 605, 732  

Vivienda, 366   
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7.2. Índice analítico 

 

A 

    

´Akra, 81 ,٥ٲوح  

´Āna, 319 ,٥بځخ     

Abalanzarse, ٹتٌڂگ , yengulub, 892  

Abandonar,  yeŷýz, 19 ,   ٌغڈى 

Abeja,  ځؾٺخ,  na¬la, 691, 699   

Ablución,  ڇٙڈء, wuÅý´, 924  

Abril,  ځٍَبٿ, n÷s×n, 417, 418, 419 

Abrir, ٌٮزؼ, yefta¬, 439, 440, 442      

Abuelo, عل  , ŷadd, 116 

Abundancia, ٵضوح, ki£ra, 667, ىهح  , zira,  904 

Abundar, ٌٶضو  , yeka£ir, 439    

Abundante, ٵضٍو, ka£÷r, 533  

Acabar, ٌڂزچً  , yantahi, ٤ٌٝځگ , yengÐi´, 218, 393, 446, 539, 618     

Acaso,  څٸ , hel, 369, 373, 603, 697     

Aceite, كڅڀ, dihin, 62, 86   

Acelga, ٍٰٺ, siliq, 37 

Acequia, اٹَبٱٍخ ط ٍڈاٱً  , as-s×qiya, pl. saw×qī, 30, 37 

Acercar, ًٌٖٞٺ, ye½Ðili, 467 

Aconsejar, ٌڂٖؼ, yen½a¬, ًٌٕڈ, yewa½i, 530 

Acordar, وٌنٵ , ye²kur, 706  

Acudir, ٌٺغب, yelŷa‟, 635    

Además, گ٭ڈ , fōg, 539                  

Administrar, ٌلثو, yedabur, 59 

Afilado, ؽبك,  ¬×d, 486  

Afrontar, ٌزٹگى, yetlagà, 447 

Agarrar, ٌٺيٻ , yelzam, 676, 869 

Agitador, ٽڈعظ, muwŷiŷ, 429   

Agosto, اة, ×b, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 445         

Agrandar, ٌٶجو  , yekbar, 246  

Agraz, ؽٖوٻ  , ¬a½ram, 194 

Agrios, ؽبٽ٘  , ¬āmuÅ, 111   

Agua, ًٽ , mayy, 10, 17, 48, 66, 90, 122, 298, 433, 449, 528, 533, 534, 535, 536, 546, 

632, 633, 673, 728, 761, 772, 820, 829, 833, 884, 894, 904                     

Aguador, ٍٲب, saqa, 386 

Aguantar, ٌزؾپٸ, yit¬amel, 829 

Ahíto, ّج٦بٿ, šab´×n, 604  

Ahora, څَخ, hassa, 570, 822 

Ahorrar, ٌلثو, yedabur, ٌٲزٖل, yeqti½id, 533            

Airada, ى٥لاځخ, za´l×na, 779         

Aire, څڈا, hewa, 396, 397, 456, 481, 495, 518, 855, 896    

Ajo, صڈٻ  , £ým, 56, 94, 123, 128, 129, 141, 145, 150 

Al revés,  ًٽگٺڈث, maglýbi, 315, 354   

Alargar, ٌٞڈٷ, yeÐawil, 574   

Albarda,  علاٷ , iŷl×l, ث٦ٚخ, baÅ´a, ٍوط  , siriŷ, ه څگ , haggar, ؽلاعخ, ¬d×ŷa, 318, 320, 363, 

558 , 578, 613, 927                  

Albaricoque,  ِٽْپ , mišmiš, 158, 426    
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Alcanzar, ٌٺڈػ  , yelý¬, 195 

Alcohol, ٵؾٸ,  ku¬ul, 662   

Alegre,  ٽٶ٬ٍ, mkayyif, 490 

Aliento, اٍزواؽخ, istir×¬a, 523 

Aligerarse, ٌق٬, yejuf, 246  

Alimentar, ني٪ٌ, yeġa²i, 372 

Alma, ٌځٮ, nafis, 485  

Almacén, ٥ڂجبه, ´inb×r, 427               

Almohada, ٽقلح, mujadda, 190 

Almorzar, ٌز٪لډ, yetġadà, 599  

Alquiler, ٵوڇح, karwa, 316, 353    

Alto,  ٝڈٌٸ, Ðaw÷l, ّٺٰ  , šiliq, ً٥بٹ, ´×lī,  95, 172, 190, 234, 531      

Altura, ٝڈٷ  , Ðýl, 149, 237 

Amar, ٌؾت, ye¬ibb, 881    

Amargo, ٽو  , murr, 151, 233 

Amarillo, إٮو, a½far, 529  

Ámbar,   ٥ڂجو , ´anbar, 21, 141   

Amigo, ٌٰٕل, ½adīq, 39, 225, 457, 701, 823  

Amor, ؽت, ¬ubb, څڈډ, hawà, 485   

Amortajar, ٌٶٮڀ, yekaffin, 557  

Amputado, اثزو, abtar, 340 

Andar, ًٌْپ, yemšī, 286, 322, 444, 607, 737  

Animal, ؽٍڈاٿ, ¬ayaw×n, 610, 914  

Ante, ٥ڂل, ´ind, 654, 913     

Antes, ٱجٸ, qabil, ثٸ گ , gabul,  519, 525,576, 820, 897, 908             

Antojo, ّچڈح  , šahwa, 171, 436, 475 

Anzuelo, ّٔ, ši½½, 883           

Añadir, ٽٸ ٌچ   , yechamil, 552  

Año, ٍڂخ ط ٍڂٍڀ   , sana, pl. sn÷n, 19, 410, 461 

Aparearse, ٌڂٍٴ, yenīk, 764  

Aparecer, ٢ٌچو, yaÞhar, ٌٞٺ٤, yeÐla´, 503 

Apartar, ٌج٦ل, yeb´id, 782   

Apedrear,  ٌوعټ, yerŷim, 784  

Apenas,    ٌبلله ,  yā-Allah, 372  

Apio, ٵو٭ٌ  , krafis, 116, 120 

Aprender, ٌز٦ٺټ, yeta´llam, 303, 723 

Apretar, ٜ٪ٌٚ, yeÅġaÐ, 491  

Aprobar, ٌغوة, yeŷarub, 81 

Aquí, څڂب, ihna, 12, 590, 766  

Árabes, اٹ٦وة, al-´arab, 449  

Arañar, ٌِقوٽ, yejarmiš, 680   

Arar, ٌؾوس, ya¬ri£, ٌٶوة  , yukrub, ٌٮٺؼ  , yefla¬, 275, 840     

Árbol, ّغوح  , šaŷara, گوح٥ڂ  , ´angara,  44, 230, 236, 246, 250, 253, 255, 258, 260, 917  

Arco iris, ٱڈً ٱيػ, qaws quza¬, 508  

Arena, هٽٸ, ramul, 506         

Arrancar,  ٌٲٺ٤, yeqla´,   yešla´, 35, 280 , ٌْٺ٤

Arrepentimiento, ځلٻ, nadam, 13, 871   

Arrepentirse, ٌڂلٻ, yindam, 811   

Arriba, گ٭ڈ , fōg, 11  

Arrojar, ًٌوٽ, yermi, 528  
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Arroz,  هى , ruzz, 827 ,81 ,رپڀ  

Arrugar, ٌق٬َ, yejsif, 800   

Asar, ٌْڈي, yešwi, 119, 813   

Ascua,  عپوح , ŷamra, 207, 208, 212, 216, 220, 226 

Así, څٶنا, h×ka²ā, 582  

Asistir, ٌؾٚو, ye¬Åar, 931  

Asustar, ٫ٌقڈ , yejawif, 780  

Asustarse, ٌقب٫, yej×f, 283  

Atado, ٛٽوثڈ, marbýÐ, 302  

Atadura, ٛهثب, rib×Ð, 389 

Atar,  ٌٜوث, yerbuÐ, 261, 303, 305, 314, 324, 325, 356, 441, 575, 767          

Atolondrado, اصڈٷ, a£wal, 684        

Atraer, ارغٍت, itŷ÷b, 778 

Atrasado, ٽزقٺ٬, mutajalif, 907   

Atreverse, ٌٍٰٞ, yeÐ÷q, 700 

Aumentar, ٌيٌل  , yez÷d, 164, 428  

Aún, ٹؾل الاٿ, li¬ad al-an, 756, 900, 910     

Aunque, ڇٹڈ, we-law, 533, 599, 634, 892   

Ausente, ٩بٌت, ġ×yeb, 457  

Ave,  ٍٝو ط ٍٝڈه, Ðēr, pl. Ðiýr, 52, 863, 864, 865, 870, 874, 880           

Avellanas, ثڂلٯ, bundiq, 186 

Avenir, ٌوڅټ, yerham, 121 

Aventar, ٌنهي  , ye²ri, 274 

Avergonzarse, ٦ٌٍت, ya´ib, 578    

Ayer,   al-b×ri¬a, 31, 758 , اٹجبهؽخ

Ayudar, ٌَب٥ل, yes×´id, 792  

Ayunar, ٌٖڈٻ, ya½ūm, 492, 514    

Azafrán,  ى٥ٮواٿ, za´far×n, 108 

Azotea, ٍٞؼ, saÐi¬, 470, 553     

Azufaifo, ځجگخ  , nabga, ٍلهح, sidra, 232, 250, 251, 256 

Azul, اىهگ, azrag, 563  

 

B  

                                                                                   

Babilonia, ثبثٸ, Bābel, 506 

Baja,  ڇاٍٝخ , w×Ðiya, 17  

Bajar, ٌلځظ, yedaniŷ,  ٌڂيٷ, yenzil, 670, 932   

Bajar, ٌڂيٷ, yenzil, 562  

Bajo, ًٕځب, n×½ī, 328 

Balar, ٌج٪ظ, yebaġiŷ, 622  

Balde, ُثلا, bel×š, 693 

Ballena, ؽڈد, ¬ýt, 887   

Bamia, ثبٽٍخ  , bāmiya, 102, 104, 105, 109   

Baño,  ؽپبٻ , ¬amm×m, 95 

Barato, ٍٔهف, rijī½, 137, 530, 800 

Baratura, ٔهف, ruju½, 532   

Barba, ٹؾٍخ, li¬ya, 627, 632     

Barco, ٽوٵت, markab, ٭خگ , gaffa, 326, 868  

Barriga, ثٞڀ, baÐin, 649, 650, 707, 884, 915      

Basora, ثٖوح, Ba½ra, 224  
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Bastar, ٌوٙى, yirÅà ًٌٶٮ, yakfi, 38, 215, 847  

Bastón,٥ٖب, ´a½à, 599    

Basura, ىثبٹخ, zib×la, 327, 343  

Batallar, ٦ٌبهٳ, ye´×rik, 920  

Batir, ٌپوك, yemrud, 824   

Beber,             yišrab, 17, 221,449, 528, 535, 633, 670, 673, 728, 764, 819, 833 ,  ٌْوة

Beduino, ثلڇي  , bidwi, ً٥وث, ´urbi, 118, 215, 218, 227, 589, 923      

Bendita sea, اٌڂبٹڈا  , inyalý, 134  

Berenjena, ثٍزڂغبٿ  , bitenŷ×n, 92, 97, 135    

Besar, ًٌجڈ, yebýs, 41, 572, 598    

Bestia, كاثخ ط كاثخ, d×bba, pl. duw×bb,  اثٸ, ibil, ثچٍپخ , bahīma, اٹؾلاٷ, el-¬al×l, ٥ڈك, ´ýd, 55, 

477, 484, 540, 909, 916, 929.      

Bien, عٍل, ŷayyed, 812, 814         

Blanco, ٍ٘اث, abyaÅ, 266, 529, 672  

Boca, ٭ټ, fam, گؽٹ , ¬alig, 36, 94, 101, 105, 128, 216, 217, 226, 754, 890           

Bocado, ٥ٚخ  , ´aÅa, 117, 687  

Boda, ً٥و, ´iris, 349 

Bolsa,  ٕپٍٸ, ½amīl, ٌٍٵ , kīs, 474, 494      

Bosque, ؽڈٌٶخ, ¬wiga, 252 

Botijo, ٵڈى  , kýz, 433  

Botín, ٩ڂٍپخ, ġanīma, 664     

Brazo, ىځل ط ىځڈك, zanid, pl. znýd, ٜاث , ubuÐ, 190, 622   

Brida,  ٹغبٻ,  liŷ×m,     rašma, 588, 598 , هّپخ

Brillar, ٌيڅً  , yezhi, 54  

Brotar,  ٌڂجذ , yenbit, 56     

Buena, ىٌڂخ  , zēna, 30,79, 397, 548     

Bueno,  ٍٝت , Ðayyeb, ىٌڀ, zēn, عٍل, ŷayyed, 14,129, 392, 403, 412, 504, 690, 713        

Buey, صڈه, £ōr, ٥غٸ, ´iŷil, 280, 687 

Búfalo, ًعبٽڈ,  ŷ×mýs, 184, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 

Búho, ثڈٽخ, býma, 852    

Burbujas, گجٌثوا  , bar×bīg, 499  

Burra, ؽپبهح, ¬m×ra, ىٽبٹخ, zm×la, 338, 342, 361, 372, 376, 379, 380            

Burro, ؽپبه , ¬m×r,  ىٽبٷ , zm×l, ًٞٽ , muÐī,  ِعؾ, ŷa¬aš, ٌِٵل , kidīš, 124, 158, 275, 

300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 

317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 

334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 

353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 

373, 374, 375, 377, 378, 381, 605 

 

C 

 

Caballero,  فٍبٷ, jeyy×l,  هعٸ, raŷul, 569, 908   

Caballo,  ؽٖبٿ, ¬i½×n, 380, 570, 571, 575, 576, 577, 580, 582, 583, 584, 585, 586, 588, 

592, 593, 594, 595, 596, 599, 600, 601, 602, 612, 613, 912, 928                           

Cabeza,  ًهاً ط هڇ, r×s, pl. rýs,  ً٩ب, ġ×s, 41, 88, 93,115, 132, 184, 215, 244, 263, 

288, 337, 670, 762, 886, 906                

Cabra ٕقٺخ, ½ajla,٥ڂيح, ´anza, 237, 434, 435, 584, 620, 622, 623, 624, 625, 626, 628, 

629, 630, 631, 633, 634, 635, 636, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 646, 647, 648, 

683                         

Cacarear,  ًرٲڈٱ, itqōqī, 760, 776              
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Cada, ٵٸ  , kull, 83, 252, 326, 338, 340, 411, 635, 641, 739, 769, 793              

Caer, ٌَٜٲ, yasquÐ, 230, 332, 510, 514, 517, 856       

Cagar, ٌقوي, yejari, 399, 857, 867    

Calabacín, ّغو  , šiŷar, 97, 99, 122 

Caldo, ٽوٯ, marag, 95,713, 806, 811, 814 

Caligrafía, ٜف, jaÐţ, 902  

Callar, ٌَٶذ, yeskut, 307 

Calor, ؽو, ¬err, 445, 456, 464, 921      

Caluroso, اؽو, a¬arr, 431      

Calvo, ه٣گأ  , agra´, 8 

Cambiar, ٌغلك, yeŷaddid,  ٌجلٷ, yebadil, 615, 770, 855 

Camella, ځبٱخ, n×qa, 931     

Camello, عپٸ, ŷamal, ث٦ٍو, ba´īr, 644, 710, 907, 908, 911, 913, 918, 920, 922, 926, 927, 

930, 931, 932 

Camino, كهة, darub, 48  

Caminar, ًٌْپ, yemšī, 333              

Campesino, ٭لاػ, fellā¬, 401, 537, 543    

Campo,  ٽيه٥خ , mazra´a, ٽواػ, marā¬, ٌوچب , chāyer, 24, 25,178, 394, 604    

Cana, ٍّجخ, šēba, 292, 418  

Canalón, ٽي٩ٍت, mezġīb, 517    

Canopea,  اٹَچٍٸ , as-Sihēl, 43, 503 

Cansarse, عبى  , ŷāz, 198  

Cantar, ً٦ٌڈ٥, ye´u´ī, ٌٍٖؼ, ye½ī¬, 732, 733, 739, 744, 748, 769, 771, 779 

Cáñamo,  عڂت , ŷanab, 259    

Capataz, ًّؾبځ, še¬×ni, 441    

Cara, ڇعڄ ط ڇعڈڃ, waŷih, pl. weŷýh, 463,497, 818, 832     

Carácter, ٝج٤, Ðabu´, 610, 914   

Carbón, هٽبك, rum×d,  ٭ؾټ, fa¬am, 343, 406, 788   

Carestía, ٩لا, ġala, 532     

Carga, ؽپٸ, ¬imil, 338 

Cargado, ٽؾپٸ, m¬amal, 321  

Cargar, ٌٍْٸ, yešīl, 685  

Carne, ٹؾټ  , la¬am, 95, 107, 287, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 

793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 809, 811, 

812, 814, 815, 816, 817                                  

Carnero, ِٵج, kabiš, ًٝٺ, Ðilī, 650, 656, 657, 663, 666, 669, 687, 798     

Carnicero, ٕبةگ , ga½½×b, 667      

Caro, ً٩بٹ, ġ×li, 454   

Casa, ثٍذ  , bayyt, اه ك , d×r, 25, 102, 250, 309, 366, 385, 574, 608, 760, 805         

Casarse,  ٌزيڇط, yetzawaŷ, 166, 589         

Cáscara, گْو  , gišir, ٱْو, qišir, 96, 106, 114, 131, 133, 136, 138, 733  

Casi, رٲوٌجب, taqrīban, 175 

Casta, إٍٸ, a½īl, 578, 595   

Castrar, ًٌٖق, yej½i, 282 

Cauteloso, ؽنه, ¬a²ir, 859, 865    

Caza, ٍٕل, ½ayed, 857, 861, 878      

Cazador, ٍٕبك, ½ay×d, 852, 860, 862, 866, 868, 871       

Cazar, ٌٍٖل, ye½īd, گٻٹؾ , yel¬ag, 836, 851, 854, 855, 858, 859, 863, 864, 865, 867, 870, 

872, 873, 874, 875, 877, 879, 880                     

Cebada,               ši´īr, 24, 59, 61, 65, 66, 69, 76, 77, 78, 80, 89, 422 , ٦ٍّو 
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Cebolla, ثٖٸ , bu½al, 8, 30, 56, 74, 93, 96, 100, 106, 107, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 

123, 127, 129, 131, 132, 133, 136, 138, 140, 146, 147, 149, 696    

Cebolleta, ثٍٖٺخ  , bu½ayyla, 147 

Celo, ٩ٍوح, ġīra, 306  

Celoso, ؽبه, ¬×r, 297                           

Cena, ٥ْب  , ´ašša, 125, 591  

Cenar, ٌز٦ْى, yet´ašà, 599, 807 

Céntimo, ٌ٭ٺ, filis, 872   

Cerca, ٱوٌت   , qarīb, 30, 912   

Cerrar, ٰٺ٪ٌ, yeġliq, ٌْل, yešid, 494, 523      

Cesta, ٍٺخ  , sella, 167, 198, 201, 204, 699, 700 

Chacal, ڇاڇي, w×wi, 707, 723, 727, 740, 755, 780 

Charla, ٵلاٻ, kal×m, 169  

Choto, علي, ŷedī, 635  

Choza, ٵڈٌـ, kuwej, 38 

Chupar,  ٌٔپ , yemu½, 234 

Ciego, أ٥پى, a´mà, 268, 736, 877   

Cielo, ٍپبء, sam×‟, ٍپب  , sima, 505, 520, 531, 728, 932 

Ciudad, ٽلٌڂخ  , madīna, ڇلاٌخ, wl×yya, 163, 543  

Cizaña, ىڇاٿ, zw×n, 68 

Claro, ًٕب٭, ½×fī, 633    

Clavija, ثَپبه, bism×r, 437, 439 

Cobarde, عجبٿ, ŷab×n, 597  

Cobre, ٕٮو, ½ifir, 695   

Coceador, ًه٭ب, ref×s, 309 

Cocer, ٌٞجـ , yeÐbaj, 819  

Cocina, ٽٞجـ, maÐbaj, 152 

Cocinar, ٌٞجـ  , yeÐbaj, 87        

Codicioso, ٌٔؽو, ¬arī½, 530   

Codo, ٌ٥ٶ, ´ikis, 145 

Coger, ٌبفن, yaju², 95, 97, 443, 681 

Cojear, ٦ٌوط, ye´riŷ, 930.   

Cojo, ا٥وط, a´raŷ, 316, 603   

Cola, مٌٸ  , ²ēl, 100, 340, 755, 904 

Colaborar, ٌْبهٳ, yeš×rek, 845    

Colgado, ٫گڇا , w×guf,  ٽ٦ٹگ,  mu´alag, 277, 793  

Colgar, گٍر٦ٺ , yit´alag, 641  

Color, ٹڈٿ ط اٹڈاٿ, lawn, pl. alw×n, 508, 715   

Comenzar, ٌجلء, yabda´, 617, 780, 839    

Comer, ٌبٵٸ , yakul, ٌٺچټ , yelham, ٌ زؾبٍڂڈ , yet¬×sný, 15, 29, 59, 70, 75, 87, 94, 98, 101, 

103, 109, 118, 124, 127, 128, 134, 140, 146, 147, 165, 171, 172, 184, 190, 194, 202, 

205, 206, 209, 231, 262, 265, 266, 275, 287, 303, 352, 357, 363, 374, 544, 620, 623, 

629, 648, 670, 671, 698, 712, 723, 764, 783, 784, 785, 795, 810, 812, 814, 844, 846, 

870, 893, 908, 927     

Comido, ٽأٵڈٷ, maÿkýl, 885  

Comino, ٵپڈٿ, kamýn, 34 

Cómo, ّٺڈٿ  , šlōn, 67, 189, 291, 311, 655, 859  

Como, ٽضٸ , mi£il, 40, 70, 85, 132, 133, 144, 156, 183, 222, 246, 247, 266, 281, 282, 

295, 296, 298, 325, 333, 334, 343, 344, 345, 346, 367, 390, 436, 465, 478, 492, 508, 

558, 559, 560, 561, 585, 610, 614, 617, 619, 631, 637, 640, 669, 670, 680, 684, 713, 
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727, 735, 741, 744, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 761, 764, 768, 783, 834, 841, 

885, 893, 894, 895, 908, 916  

Comparar, ٌٲبهٿ, yeq×rin, 189 

Compartir, ٌْزوٳ, yeštarik, 878  

Comprar, ٌْزوي ,yeštiri, 223, 477, 565, 589, 928   

Conducir, ٌٲڈك, yaqýd, 300, 594, 925   

Conejo, اهځت, arnab, 795, 853, 877    

Conformar, ٌزڈاٹټ, yetw×lem, 679  

Conocer, ٦ٌو٫, yu´ruf, 299, 580, 824  

Conocido, ٽ٦وڇ٫, ma´rýf, 798   

Conseguir, ٌؾٖٸ, ya¬½el, 93 

Consejo, ّڈه, šōr, 263 

Conservar, ٰ٦ٌز, ye´atiq,       ye¬×fiÞ, 557, 615 , ٌؾب٭٠

Contado, ٽ٦لڇك  , ma´dýd, 164.  

Contar, ٌؾَت, ye¬sib, 317 

Contento,  ًٙها, r×Åī, 653     

Contestar, ٌغٍت, yuŷib, 530, 796, 839 

Continuar, ٌَزپو , yestamir, 849    

Convertirse, ةٌڂگٹ , yingulub, 104, 141, 364 

Copular, ٌٞٮو, yuÐfur, 380    

Corazón, گٺت  , galub, الأ٭بك, if×d, 112, 161, 181, 689  

Cordero, فوڇ٫, jerýf,  626, 649, 651, 653, 655, 657, 658, 659, 660, 666, 670, 674, 676, 

677, 680, 681, 685               

Cornada, ځٞؾخ, naÐ¬a, 639, 646, 656    

Corral, ىهٌجخ, zirība, كاٻ, d×m, 512   

Corredor, ٗهٵب, rak×Å, 605  

Correr, ٌ٘وٵ, yerkuÅ, 282 

Corriente, عبهي, ŷ×ri, 536        

Cortado, ثزوا , abtar, 375    

Cortadura, ٕٺـ, ½alij, 661  

Cortar, ٌٲ٤ٞ, yaqÐa´, ٌْٺ٤, yešla´, ٌٲَپٸ, yeqasmil, 100, 103, 173, 187, 232, 236, 255, 

340, 373, 481, 564, 921   

Corto, ٱٍٖو, qa½īr, 400 

Cosa,  ًّ , šī, 83, 229, 769     

Cosecha, ٽؾٖڈٷ, ma¬½ýl, 1,6, 9, 10   

Cosechar, ٌؾٖل, ya¬½id, 4,7, 9, 10, 11,18, 21, 28,32, 53, 196  

Coz, ه٭َخ, rafsa, هٽؾخ, ram¬a, 604, 911  

Creador, هة, rabb, ٰفبٹ, j×liq, 898  

Crecer, ٌٶجو , yekbar, 887    

Crecerse, ٌٞڈٷ, yiÐýl,  ٦ٌٺى, ya´là,  149, 251 

Crédito, كٌڀ, dēn, 784.  

Creer, گٌٖل , ye½adig, 310, 467 

Cresta, ٥و٫, ´irif, 749    

Criar, ًٌوث, yerabi, 272 

Crimen, عوٌپخ, ŷarīma, 802  

Cristiano, ًځٖواځ, ne½rāni, 514 

Criticado, ٽنٽڈٻ, ma²mým, 885  

Cruzar, ٦ٌجو, y´abur, 122 

Cuadra, ٝڈٹخ, Ðōla, 527 

Cuajada,  هڇثخ, rōba, 822  
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Cuajar, ٌغپل , yeŷamed, 761  

Cualquier, ٵٺپڀ, kull-men, 328, 506   

Cuando, ٥ڂلٽب, ´indam, ٹپب, lamma, 274, 336, 348, 350, 351, 403, 521, 557, 589, 604, 

632, 701, 743, 753, 845, 894                  

Cuánto, كّگأ , išgad, ٻچ , cham, 1, 102, 657  

Cuanto, ٵٺپب, kull-ma, 246, 827  

Cuarenta, اهث٦ٍڀ, arba´īn, 738.  

Enfermedad, ٹخچ , chilla, 19, 51 

Cuatro, اهث٦خ, arba´a, 325.   

Cubrir, ًٞ٪ٌ, yeġaÐi, 298, 796  

Cuento, ٍبٹٮخ, s×lfa, 279  

Cuerda, ؽجٸ ط ؽجبٷ, ¬abil, pl. ¬ib×l, ٥بٱٸ, ´×qil,  259, 384.   

Cuerno هڇٿگهٿ ط گ , girin, pl. grýn, 277, 304, 830 

Cuervo, ٩واة, ġr×b, 1, 859        

Culo, ث٦و  , ba´er, ٦ٌت, ye´ib, ٍٝي , Ðīzz, 158, 289, 290, 386, 434, 637, 730, 751, 754, 913        

Culpa, ² ,مځتanib, 366    

Cultivar, ٌيه٣, yazra´, ًٌوث, yerabbi, 12, 231  

Cúpula,  ًٱج, qubbī, 183 

Curtidor, كثب٧, dabb×ġ, 623  

 

D 

 

Damasco, اٹْبٻ  , aš-Š×m, 160, 461, 512 

Dañar, ٌٚو, yeÅir, 691, 911    

Dar,  ًٌٞ , yiÐi, ٌقٚو  , yeja¬ir, 20, 155, 207, 304, 456, 464, 604, 639, 646, 653, 656, 694, 

708, 790, 817, 831, 849                  

Dátil,  رپو, tamur, هٝت , riÐab, ,jell×la , خفلاٹ  ,jurma, 43, 205, 206, 207, 208, 209 , فوٽخ

210,211,212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 

228, 229, 242, 247, 249, 439, 921                       

Debajo, عڈح  , ŷawa, رؾذ, ta¬t, 215, 415, 517, 622, 747  

Deber, ٌغت, yaŷib, 862      

Decir, ڇٷٌگ  ,yaqýl , ٌٲڈٷ , yugýl, 8, 75, 76, 86, 123, 195, 201, 284, 338, 394, 530, 557, 

612, 621, 685, 693, 705, 740, 769, 795, 796, 839, 883, 921               

Dedo, إج٤ ط إبث٤ٍ, i½bi´, pl. a½×bī´, 481, 694           

Defecto, ٥ٍت  , ´ayeb, 200, 381 

Degollada, ٽنثڈؽخ , me²bý¬a, 661   

Degollar, ٌنثؼ, ye²ba¬, 744  

Dejar, ٌزوٳ, yatruk, ٌغڈى, yeŷýz, ٌقٺً  , yejali, 130,  221, 331, 355, 402    

Delante,  ٱلاٻ , giddām, ثبٷگ , qb×l, 187, 659  

Delgado, ٬ٍ٦ٙ, Åa´īf, اڅلٷ, ahdal, 484 

Denso, ٍڀصق , £ijīn, 825, 828      

Dentro, عڈح  , ŷawwa, ٹت  , libba, 110, 157  

Depender, ٷٌڂرڇ  , yentichil, 294 

Derretirse, ٌنڇة, ye²ýb, 513  

Derviche, ٌِكهڇ, derwīš, 493 

Desagradable,  ٱجٍؼ, qabī¬,  ٽڂٶو, munkar, 308  

Desatar, ٌؾٸ, ye¬ill, 103, 745 

Descalzo, ًؽب٭, ¬×fī, 708  

Descansar, ٌوربػ, yert×¬, 537 

Descargado, ًفبٹ, j×li, 313 
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Descubierto, ٽٶْڈ٫, makšýf, 637  

Descubrir, ٌٮٚؼ, yefÅa¬, ٌجٍڀ, yebēn, 193, 781  

Desesperarse, ٌٌٌأ, yeÿayes, 779  

Desgarrar, رٶَو اٹڂٮٌ  , tiksir en-nafis, 120 

Desgraciado,  ٽٍْڈٻ , maššyūm, 123      

Desgracias, ّلاٌل, šid×yed, 792  

Desmentir, مةٌڇ  , yecha²ib, 310 

Desobedecer, ٌقبٹ٬, yej×lif, 205 

Despejarse, ٌڂٲ٤ْ, yenqaši´, 501, 505  

Despiojar, ٌزٮٺى , yetfalà, 866  

Despreciado,  مٹٍٸ , ²alīl, 302  

Despreciar, ٌَٔزوف, yestarji½, 811 

Después, ة ٥گ , ´ugub, 833  

Destiempo,٩ٍو ڇٵزڄ, ġer wakt-h, 748 

Detrás, ڇهح, wara,, 412     

Deuda, كٌڀ  , dēn, 388          

Devolver, ٌوك, yeridd, 207 

Día, ٌڈٻ, yōm,  ځچبه, nah×r, 242, 352, 409, 425, 438, 440, 465, 696, 734         

Diablo, اٹٍْٞبٿ, aš-šīÐ×n, 33, 610  

Diciembre, ٵبځڈٿ الاڇٷ, kanýn al-awal, 382, 383, 384, 385, 386      

Diente, ٍڀ  ط ٍڂڈٿ , sin, pl. isnýn, 32, 134, 155, 304, 817       

Diez,  ٥ْوح ,´ašra, 44, 440, 848       

Diferenciar,  ٌقبٹ٬ , yej×lif, 135 

Difícil, ٦ٕت, ½a´ub, 929  

Diluvio, ٭ڈاه, faw×r, ٭ٍٚبٿ, feyeÅ×n, 424  

Dinero, ٭ٺڈً  , flýs, 74, 323, 474, 589, 880                                              

Dios,  الله , Allāh, هة, rabb, 6, 11, 50, 52, 89, 155, 269, 304, 445, 541, 547, 640, 706, 708, 

746, 842, 883                

Disminuir, ٌڂگٔ  , yenga½, 164 

Distribuir, ٌٲَټ   , yqassim, 541  

Distinguir, ٌپٍي  , yemayz, ٌٮوٯ  , yefariq,  24, 78, 220,  248 

Distraer, ٮٸ٪ٌ, yeġfel, 845, 857 

Dividir,    ٌٲَټ, yqassim, 910    

Divorciar, ٌٰٞٺ, yeÐaliq, 401  

Doblado, ٽٞڈي, maÐwī, 559  

Doblarse, ًٌڂؾڂ, yen¬ni, ٌوع٤, yerŷa´, 149 

Dócil, ٽ٤ٍٞ, muÐī´, 569, 574 

Doler, ٌڈع٤ , yeŷa´, 661    

Doncella, ثڂذ  , bint, 225 

Dónde,  ڇٌڀ, wēn, 129, 742, 796     

Dormilón, ځبٌټ, n×yim, 547     

Dormirse, ٌڂبٻ, yen×m, 6, 178, 215, 740, 755, 765, 771, 835, 842         

Dos, اصڂٍڀ, i£nēn, 13, 126, 168, 182, 188, 211, 575, 718, 931    

Duelo, ٥يا  , ´aza, 105 

Dueño, ٽبٹٴ, m×lik, اثڈ, abý, 355, 356, 620     

Dulce,  ؽٺڈ, ¬ilo, 200, 228,457, 544, 688, 689, 693  

 

E 

 

Echar, ًٌوٽ, yermi, ٌنة  , ye²ib, 348, 444, 883   
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Egipto, ٽٖو, Ma½ir, 461      

El bien, ځ٦پخ  , ni´ama, 46, 898   

Elegancia,  ځٚوح , naÅra, 47 

Embarazada,  ًؽجبٹ, ¬abālī 187 

Embeleso, ٕٮڂخ, ½afna, 334 

Emborrachar, ٌَٶو, yeskar, 203 

Embustero, ماةچ , cha²×b, 563  

Empequeñecer, و٪ٌٖ, ye½ġar, 85  

Empezar, ٌجلاء, yabda‟, 274 

Empujar, ٌل٭٤, yedfa´, 525    

Enano, گٍٖو, ga½ēr, 172 

Encamarse, اٙٞغ٤, iÅÐaŷa´, 849  

Encanecer, ٌٍْت, yešēb, 88 

Encapotarse, ر٪ٍټ, tġayem, 520  

Encarecer, ٺى٪ٌ, yeġlà, 148 

Encima, ٭ڈگ  , fōg, 240, 685, 918       

Encontrar, ٌٺگی, yelgà,  632  

Endeudado, ٽٞٺڈة, maÐýb, 539  

Enero,   ٵبځڈٿ , kanýn, 382, 383, 384, 385, 386 

Enfadar,  ٌي٥ٸ, yez`al, 341, 347 

Enfado, ى٥ٸ, za´al, 588   

Enfermedad, ٥ٺخ     , ´illa, ٗٽو,  maraÅ, 19, 51, 63  

Enfermo, ٌ٘ٽو, merīÅ, 675    

Enfrentar, گېٌلا , yel×gi, 397 

Enfriarse, ٌجوك , yebrad, 827  

Engañar, ِ٪ٌ, yeġiš, و٪ٌ, yeġur, 175  

Engaño, ى٩ٸ, zuġul, 619   

Engordar, ٌڂزقټ, yentujum,  ٌَپڀ, yesamen, 265, 549   

Engrandecer, ٌٶجو, yekbar,  85, 337 

Enorgullecerse, ٌْڂ٬  , yešanif, 346       

Enseñar,   ٦ٌٺټ, ye´allim, 312, 357, 929 

Ensillar,     yesriŷ, 586 , ٌَوط

Ensuciar, ٌٌڂغ, yenaŷis, 471, 536 

Entender, ٌٮچټ, yafham, 555    

Enterar,  ٌِق, yejuš, ٌلفٸ , yadjul, 331, 403, 441, 884           

Enterrar, ٌل٭ڀ, yedfin, 113  

Entierro, ك٭ڀ, dafin, 370 

Envenenado, ٽيڅڈهح, mzahwra, 895    

Envenenar, ٌَپټ, yesamim, 495  

Envolver, ٌٺ٬, yeliff, 387, 391    

Era, ٥ٮ٨ٍ, ´afīġ, 38 

Escaldarse, ٌزگٹى, yitgalà, 866   

Escaparse, لي٪ٌ, yeġdi, 922  

Escarabajo, فڂٮَبځخ, junfus×na, 600 

Escarbar, ٌِڂج, yinbiš, 647, 775 

Escasear, ٌٲٺٸ, yeqallil, 439      

Escavar,  yu¬fur, 33 ,  ٌؾٮو

Escribir, ٌٶزت, yektib, 305, 550  

Espada, ٬ٍٍ, sēf, 390, 486, 492     

Espalda, ١چو, Þahar, 292, 338, 912, 915   
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Espantarse, ٌقب٫, yej×f, 667 

Esperar, ٌڂز٢و, yentaÞar, 518  

Espiga,  ٛٹگب , lig×Ð, ٍڂجٸ, sunbul, 22, 27, 408, 420    

Espina,  ّڈٳ ط ّڈٵخ, šawka, pl. šōk,  ٥بگڈٷ , ´×gýl, ٍلاٌخ , sil×yya, اثوح, ubra, 21,28, 29,  

53, 189, 196, 211, 217, 247, 526, 542, 770, 889  

Espontáneamente, رٺٲبئٍب , telq×þy, 606 

Establo,  اٍٞجٸ, isÐabil, 587     

Estaca,  ڇرل, watad, 265, 280 

Esta, h×²i, 713, 516, 511, 516             

Estéril,  ٥بٱو, ´×qir, 767        

Estiércol, ث٦وڇه, ba´rýr, فوح, jara, 2, 559, 665 

Estirpe, ځَٸ  , nesil, 218   

Estornudar,  ٌٞ٦ٌ , ye´Ðis, 186, 645   

Estornudo,  ٥َٞخ , ´aÐsa, 631  

Estrecho, گٍٙ  , Åayeg, 309 

Exprimir, ٦ٌٖو, ya´½ir, 179 

Extenderse,  ٦ٌڈٻ, ye´aým, 150 

Extranjero, عٺت  , ŷalab, 68   

  

F  

 

Fácil, رَچٍٸ  , tashīl, ٍچٸ, sahil, 229, 874  

Falta, ٔځٲ, naqi½, ٱٺخ, qila,٥ٍت, ´ayēb,  494, 586,796, 808   

Familia,  څٸأ , ahal, ٥ٍٺخ, ´īla, 236, 565, 785 

Fango, ڇؽٸ, wa¬al, ٍٝڀ, Ðīn, 311, 471, 516, 570      

Fatigar, ٌز٦ت, yeta´b, 540  

Febrero, ّٛجب, šb×Ð, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 400, 

401, 402, 403, 418  

Fiar, ٌبٽڀ, y×min, 422, 503    

Fiebre,  ٕقڈځخ, ½jýna, ؽپخ, ¬ima,  462, 725    

Fijarse, ٌجبڇ٣, yeb×w´a, ٌلاؽ٠, yel×¬Þ, 521 

Final, ًربٹ, t×lī, 595               

Fino,  ځب٥ټ , n×´im, 84  

Filo, ؽبك, ¬×d, 390    

Flauta,  ٽٍيح, mezara, 432                     

Flor, ,warda, pl. wrýd , ڇهكح ط ڇهڇك  ىڅ٪خ ط ىڅ٨     , zahġa, pl. zahaġ, 11, 21, 28,40, 73, 482, 

538, 542      

Florecer,  ٌٮزؼ, yefati¬, 73  

Flotar, ٌٞٮؼ, yeÐfa¬,  ٌٞڈ٫, yeÐýf, 254, 546   

Fogoso, اثڈ اٹڂٍواٿ, abý an-nīr×n, 430    

Forastero, ٩وٌت  , ġarīb, 93            

Forma,    ٕڈهح , ½ýra, 160 

Forraje, ٍِْؽ,  ¬ašīš,  رجڀ,  tibin, 336, 351, 352, 361, 529  

Freír, ٌزگٺی, yitgalà, 716, 813     

Freno, ٹغبٻ   , liŷ×m, 572  

Frente, كاٻگ , gid×m, 659       

Fresco, ثبهك , b×rid,   ŷel×b,  200, 438 , علاة

Frío, ثوك, berd, 386, 390, 398, 447, 451, 486, 514, 679          

Fruta,  صپوح   صپب ه ط , £amra, pl. £im×r,  ٭بٵچخ,  f×kiha, 20, 231, 466, 467 

Frutero, ثٲبٷ, baqq×l, 478 
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Fuego, ځبه, n×r, 429, 466, 467 

Fuerte, ً٥بٹ, ´×li, ٱڈي, qawi, 518, 531, 571, 812         

Fuerza, ٱڈح, quwa, ؽٍٸ, ¬ēl, 326 

Fugarse, ٌٮٺذ, yeflit, 280 

Fusil, ر٭گخ, tufga, ٍّْقبٿ, šīšj×n, 589, 872, 876 

        

G 

 

Gacela, ٩ياٹخ ط ٩يلاٿ, ġaz×la, pl. ġizl×n, 264, 851, 853     

Gajo,  ٬ٍّ , šīf, 159 

Gallina, كعبعخ ط كعبط, diŷ×ŷa, pl. diŷ×ŷ, ثبؽضبد, b×¬i£×t, 705, 706, 707, 708, 709, 711, 

712, 722, 723,  724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 733, 736, 738, 740, 744, 745, 

746, 747, 751, 753, 754, 755, 756, 762, 765, 766, 767, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 

780  

Gallinero,  ٱٮٔ اٹلعبط , qafa½ ad-diŷ×ŷ, 755                                   

Gallo, كٌٴ, dīk, ٌچك , dīch, 713, 719, 732, 734, 735, 739, 741, 742, 743, 744, 748, 749, 

750, 752, 757, 762, 763, 764, 768, 769, 770, 771, 772, 774, 778, 779                                   

Ganancia, ٽوعڈ٣, marŷý`, 3 

Ganar, ٌغڈك, yeŷýd, ٌٮڈى, yafýz,  ٌٶَت, yaksib, 595, 816, 919   

Garbanzo, ؽپٔ  , ¬ummu½, 74, 184 

Gato, څو, hirr, ثيڇٿ, bezzýn, 395, 786, 787   

Gemelos, رڈٻ, tōm, 624   

Gente, بًځ , n×s, اڇاكٻ, aw×dem, 124, 509, 916, 922     

Gloria, ٥ي, ´izz, رَجٍؼ, tesbī¬, 577, 791, 915 

Golpear, ٌواث٤, yer×bi´, 313  

Gordo, ٍپٍڀ, simīn, ٥ٮٍخ, ´afiyya, 484, 790, 801, 815, 816 

Gorrión, ٥ٖٮڈه, ´a½fýr, 866           

Gracia, ٽٺٍؼ, mlī¬, 769      

Gracias a Dios, اٹؾپل الله  , al-¬amdu li-All×h, 112 

Granada, هٽبځخ ط هٽبٿ     , rumm×na, pl. rumm×n, 166, 168, 170, 171, 181, 187, 191       

Grande,  ٵجٍو, kabīr, ڇ٤ٍٍ , wasī´, 30, 405, 406, 574, 893     

Grano, ؽجخ   ط ؽجڈة , ¬abba, pl. ¬býb, 89, 170, 171, 191, 253 

Grasa, كڅڀ, dihin,  ّؾټ, ša¬am, 561, 803, 816     

Gratis, ُثلا, bel×š, 462 

Gritar, ٌٍٖؼ , ye½ī¬, 649  

Guardado, ٽقيڇٿ, majzýn, 383 

Guardar, ٌٚټ, yeÅum, ٌٖڈٿ, ya½ýn, ٌبٽڀ , ye‟min, ًٌقٺ , yejali, 406, 462, 585, 640, 690            

Guardarse,  ٌڈك٣, yuwadi´, 225 

Guardián, ځب١ڈه  , n×Þýr, 197, 202 

Gustar, ٦ٌغت, ye´ŷib, 543, 775 

   

H 

                     

Haba, ثبگٺخ  , bagilla, 62, 63, 70, 73 

Haber, ٌڈعل, yuŷad, اٵڈ, aký, 215,570, 916, 922       

Hablar, ٌٰٞڂ, yanÐuq, 307 

Hacer, ٌَڈي, yesawi, 67, 170, 229, 235, 315, 403, 482, 494, 555, 644, 691, 763, 812, 

887, 898, 924             

Hacerse, ٌٍٖو, yi½īr, 330, 366, 381, 666, 671, 678, 712, 780     

Hacia, اٹى, ilà, ځؾڈ, na¬wa, 512, 702, 932           
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Hambre, عڈ٣, ŷý´, 161, 927  

Hambriento,  عڈ٥بٿ , ŷý´×n, 80 

Halcón, ؽو, ¬urr, 856      

Harina, ٝؾٍڀ  , Ð¬īn,  ٍٰكٱ , daqīq, 39, 59, 71, 84, 90, 645       

Hartarse,   ٙبٯ , Å×q, ٌْج٤, yešba´, 32, 103, 274, 884      

Hasta, ؽزى, ¬attà,  ٹپب, lamma, 176, 201, 544, 668, 690    

Hay, اٵڈ, aký, 41, 153, 245, 730 

Hecho,  ٭٦ٸ , fi´il, 704  

Heder,  ٌغ٬ٍ, yeŷīf, 782, 886 

Hembra, اځضى, un£à, 271, 882      

Heredero, ڇاهس  , w×ri£, 130 

Hermafrodita, فڂضى, jun£à, 882 

Hermano, اؿ, aj, 207 

Herrar, ٌڂ٦ٸ, yen´al, 354, 600, 601 

Hervido, گٽَٺڈ , meslýg,  789  

Hervir, ًٌؾپ, ye¬ami, 772 

Hiel, ٥ٮٔ  , ´afa½, 105    

Hierba, ٍِْؽ, ¬ašīš, 329, 670.   

Hierbabuena,  ځ٦ڂب٣ , ni´an×´, 98, 118, 144, 357 

Hierro, ؽلٌل, ¬adīd, 731 

Hígado, گٽ٦لا , mi´l×g, 808      

Higo, رٍڀ  , tīn, 153, 154, 162, 163, 172, 176, 189, 190, 192, 446           

Hija, ثڂٍخ  , bneyya, ثذ, bit, 100, 418, 537, 593      

Hijo de Adán, ثڂً اكٻ  , beni Ādem, 35, 372, 819   

Hijo, أثڀ, ibn, ثيه  , bazir,  156   

Hinchar, ٌڂٮـ, yinfaj, 102  

Hoja, ڇهٱخ, waraqa, ٝبگخ  , Ð×ga, ُ٥ٮڈ, ´ifýš,  گخڇه گط ڇه , warga, pl. warag,  95, 120, 142, 

230    

Holganza, ثٞبٹخ  , baÐ×la, 108 

Hombre, هعٸ ط هعبٷ, raŷul, pl. riŷ×l, ًاكٽ , ×dmī, 167, 204, 314, 330, 582, 840, 885, 909, 

914  

Hombría, ٽوڇح, mrýwwa, 821       

Honrar, ٌڂ٦ي, yen´az, 642  

Hora, ٍب٥خ, s×´a, 384 

Horno, رڂڈه, tanýr, 657     

Hoy,      el-yōm, 31, 266, 722, 758 , اٹٍڈٻ

Hoz, ٽڂغٸ  , manŷal, 7, 27  

Huérfano, ٌزٍټ, yetīm, 717  

Huerto, ثَزبٿ, bust×n, 219, 239, 532   

Hueso, ٢٥ټ, ´aÞum, ځڈح, nuwa, 206, 209, 234, 249, 783, 785, 797, 804     

Huésped, ٬ٍٙ, Åēf, 468, 488 

Huevo, ثٍٚخ, bēÅa, 668, 709, 710, 711, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 

730, 737, 741, 743, 756, 758, 759, 760, 761, 874                         

Huir, ٌچوة, yahrub, 517 

Hundirse, گٌ٪و , yeġrag, 254 

Hurón, ٌځپ, nimis, 703 

     

I 

 

Ida, هڇؽخ, ro¬a, 278 
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Igual, ٽزَبڇي, muts×wī, 510       

Igualar, ٌَبڇي, yes×wi, 316, 409, 484 

Imagen, ٕڈهح, ½ýra, 914        

Importar, ٌچټ, yehim, 344, 686    

Impuesto, ٕقوح, ½ujra, 339 

Incluso, ؽزى, ¬atta, 257 

Indisponer, ش٪ٌ, yeġi£, 799   

Infierno,  گٍو , gīr,  عچڂټ , ŷahannam, 76, 440   

Insultar, ٌَت, yesib,   ٦ٌٍت , ye´ayib,     ya´yer, 123, 192, 199, 381, 643 , ٦ٌٍو

Invierno, ّزب, šita, 246, 439, 442, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 

461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 493 

Ir, ٌوڇػ, yerý¬, 321, 327, 343, 370, 394, 497, 512, 515, 543, 790, 796, 831, 850, 875 

       

J 

 

Jactarse, ٌزجبڅى, yetb×hà, 683  

Japuta, ّٛجڈ, šabbýÐ, 887, 897, 904    

Jarra, كثبثخ, db×ba,   عوح,  ŷarra, 561, 690, 698, 766, 825    

Jeque, ٍّـ, šēj, 646 

Jesús, ٥ٍَى, ´Isà, 294 

Jinnēg,        planta venenosa, 726 , گفڂٍ

Joven, ّبة, š×bb, 682  

Joya, كهح, durra, 289 

Juez, ًٙٱب, q×Åī, 370, 376, 609    

Jugar, ٌٺ٦ت, yel´ab, 154, 174 

Julio, رپڈى, tammýz, 431, 432, 433, 434, 435, 436       

Junio, ؽيٌواٿ, ¬uzayr×n, 427, 428, 429, 430 

Juntarse, ٌزڈاٹټ, yetw×lem, 636     

Junto, ٥ڂل, ´ind, ٌټ, yam, 290, 303      

Jurar, ٌؾٺ٬, ye¬lif, 176, 668  

Jurasán, فواٍبٿ, Juras×n,  53 

Juventud, ٕجبح, ½ib×t, 9, 10 

 

K 

 

Karrāda, ٵواكح, Karrāda, un barrio en Bagdad, 321  

Kilo, ؽپٸ, ¬imil, 184 

 

L 

 

La cosecha, اٹيه٣, ez-zari´, فٚوح, juÅra, 13, 14, 19, 23, 27, 28, 48, 50, 54, 55, 416 

Labrador, ٭لاػ, fell×¬, 840   

Lado, عبځت, ŷ×nib, 655     

Ladrón,  ٍبهٯ , s×riq, ًؽواٽ, ¬ar×mi, 193, 299, 540   

Lagrima, كٽ٦خ ط كٽڈ٣ , dam´a, pl. dimý´, 117 

Lámpara, ٭بځڈً  , f×nýs, 47       

Lana, ٕڈ٫  , ½ýf, عيح, ŷaza, lana trasquilada, 5, 469, 653, 658, 676, 679, 826, 847 

Lanza, هٽؼ, rumu¬, 581 

Lanzar, ٌْٶـ, yeškaj, 897, 906    

Largo, ٝڈٌٸ  , Ðawīl, 259, 453   
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Lástima, ؽَب٭خ, ¬es×fa, 449 

Lavar, َٸ٪ٌ, yeġsil, 734.   

Leche, ؽٺٍت, ¬alīb, 372, 379, 628, 638, 670, 819, 821, 825, 827, 830, 833, 924, 926, 933               

Lechera, ؽلاثخ, ¬all×ba, 394      

Lechuga, فٌ  , jes, 63 

Leer, ٌٲواء, yaqra‟, 305, 550  

Lejos, ث٦ٍل, b´īd, 818, 869, 912       

Lengua, ٹَبٿ, lis×n, 208, 314, 585, 909  

Lenteja, ً٥ل, ´adas,  ؽَڈ, ¬asý, 60, 82, 83, 86, 87, 88 

León, ٍج٤, sabi´, 287  

Levantar, ٌو٭٤, yerfa´, ٌٍٞو, yeÐīr, 645, 651, 670 

Levantarse, ڇٻ ٌگ , 753, 908            

Ligero, فٮ٬ٍ, jafīf, ٽوٵوٳ  , mrakrak, 96, 473  

Limón, ځڈٽً  , nýmī, 159, 179, 801  

Limpiar, َٸ٪ٌ, yeġsil, 570  

Linaje, إٸ  , a½il, 138 

Línea, ٜف, jaţÐ, 790  

Llamar, ًٌَپ, yesami, 808      

Llamarse, ٌڂبكي, yunada, 341, 380   

Llegar, ٌڈٕٸ, yo½al, 127, 336, 348, 350, 351, 362, 490 

Llenar, ٦ٌجً   , ya´bi, ًٌپٺ, yemli, 38, 167, 181, 204  

Lleno, ٽٺٍبٿ, mely×n, 181, 695   

Llevar, ٌؾپٸ, ya¬mil, ٌڈكي, yewadi, ٦ٌٖل, ye½a´id, ٌٍْٸ , yešīl, 224, 225, 338, 374, 655, 

742, 826         

Llorar, ٌجچې, yebchi, 839, 844    

Llover, رپٞو, tmÐir, 497, 502, 519    

Lluvia, ٽٞو, muÐar, 404, 411, 414, 416, 417, 419, 422, 478, 498, 499, 500, 507, 509, 

510, 511, 516,517, 522  

Lobo, ٌتم , ²īb, 654, 655, 659, 660, 662, 671, 686, 834, 836, 839, 844, 845, 846              

Loco,  ٽٍڂڈٿ ط ٽٍبځٍڀ, maynýn, pl. miy×nīn, 50, 382, 384 

Lomo, ٭قن ط ا٭قبم, fuju², pl. afj×², 562   

Luchar, ٌغبڅل, yeŷ×hid, 492 

Luego, لاؽٲب, l×¬qan, 505, 857, 931    

Lugar, ٽٶبٿ, muk×n, 625    

Luna, ٽوگ , gumar, 47, 452, 476 

Luz, ځڈه, nýr, 803 

 

M 
 

Macho cabrillo, ٌٍر, tēs, علي, ŷedi,  621, 627, 632, 635, 638, 645 

Macho, ٭ؾٸ  , fa¬al,   ² ,مٵوakar,  239, 271, 691, 882 

Madre, أٻ, umm, 100, 129, 763, 776, 911      

Madrugada, حثٶو  , bakra, 42 

Madrugador, څبٌټ, h×yim, 547    

Madurar, ٌٺٍڀ, yelīn, ٌجٺ٨, yebliġ,  ٌوكؿ , yerdaj,  88, 154, 162, 176, 214     

Maíz, أمهح, i²ra, ١٪خ, Þaġa, 57, 85 

Majá, ٭ْٲً  , fišqī, 343 

Mala, گْوح  , gaššra, 123     

Mal, ځٲپخ  , nīqma, 46 

Mala palmera, ٷگك  , dagal, 14 
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Mal plantada,  فبٌوح , jayyra, 49  

Maldita sea, أځچغټ, inhiŷem,  ٹ٦ڂخ, la´na, 102, 139, 570  

Malo, ًٍء, sayy‟, ًثب٩, b×ġi, ٥ڈٌخ, ´ōyya,  392, 579, 876        

Mamar, ٌو٤ٙ, yerÅa´, 379 

Mandar, ٌلى, yedizz, 831  

Mano,   ط أٌبكي ٌلا, īd, pl. ay×di, 11, 168, 208, 216, 217, 624, 699, 700, 717, 869, 902             

Manojo, ثبگخ  , b×ga, 103, 130 

Manso, څبكي, h×di, 534    

Manta, ٛثَب, bs×Ð, 387, 391, 399 

Mantener, ٌؾب٭٠, ye¬×fiÞ, ٦ٍرگ, yea´tik, 615 

Mantequilla, ىثل , zibid, 822  

Manto, ٥جبءح, ´ab×‟a, 469        

Mañana, هڇثب  , b×chir, ٩لا, ġadan, 27, 34, 722   

Maquillarse, گٌزيڇ  , yitzawag, 136  

Mar, ثؾو, ba¬ar, 887  

Marido, ىڇط, zawŷ,  هعٸ, reŷil, 457  

Marzo, ²× ,اماه×r, 348, 388, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 

416, 418 

Más, اٵضو, ak£ar, 563, 566, 827, 879, 907                    

Mas, ٌث, bes, 884  

Masa, فٺٞخ, jalÐa, ٥غٍڀ, ´aŷīn, 67, 648  

Matadero, ٽٖٺـ, me½laj, 631  

Matar, ٌٶزٸ, yuktil, 197, 202, 394, 445, 589, 816  

Matarife, ² ,مثبػab×¬, 652  

Mayo, اٌبه, ayy×r, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426        

Meada, ثڈٷ, bawl, 346, 907   

Mear, ٌجڈٷ, yubýl, 371 

Medgýga,  ٽلگڈگخ , medgýga, 463      

Medida, ٥ٍبه, ´iy×r, 425. 

Medir, ٌٌٍٲ, yeqīs, 16.    

Mejilla, فل ط فلڇك, jed, pl. jdūd, 190 

Mejor, أؽَڀ  , a¬san, 236, 567, 802  

Melocotón, فڈؿ  , jōj, 166, 190  

Melón, ثٍٞقخ ط ثٍٞـ  , baţÐīja, pl. baţÐīj, ًْكث, dibši, ّپبٻ , šem×m, 157, 169, 178, 180, 184, 

185, 193 

Meloso, ٽ٦َڈٷ, ma´sýl, 704  

Mendigar, ٌْؾن, yeš¬a², 822  

Menos, كڇٿ, dýn, ٥لا, ´ada, 378, 540, 920  

Meón, ثڈاٷ, baw×l, 413 

Mercado, گٍڈ , sýg, 789  

Merecer, ٌَٰزؾ, yesta¬iq, 361 

Mes, ّچو, šahar, 431 

Mesa, ٽٍي, mēzz, ٽٍلح, mēda, 645  

Mesahda,   ٽْبڅلح, Mešahda, 327 

Mesura, ًٱٍب, qiy×s, رلثٍو, tedbīr, 535 

Meter, ٌقزٸ, yejtil, ٌقٺً  , yejali,  394, 512, 699, 700             

Meterse, ٌؾٜ هڇؽڄ  , ye¬uÐ rý¬a, 152 

Mezclar, ٌٜقٺ, yejluÐ, 822  

Miedo, فڈ٫, jōf, 339, 727  

Miel, ٥َٸ, ´asal, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 701, 702, 703                
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Mientras, ٽب ٝڈٷ  , ma Ðýl,   ٽب كاٻ, ma d×m, 221, 514, 708  

Mierda, فوح, jara, 732, 781   

Mijo, فڂخك  , dujna, 58   

Mil, أٹ٬  , alif, 230, 461, 707, 843, 851     

Mirar, ٌجبڇ٣, yeb×wi´, ٌْڈ٫, yešýf, 345, 556, 628, 728, 742 

Misericordia, هؽپخ  , ra¬ama, 445        

Mismo, ٌځٮ, nafis, 14,318, 470, 575, 607, 714, 715, 837        

Moisés, ٽڈٍى, Mýsà, 293, 294 

Mojado, ٽجٺٸ, mbalel, 507 

Mojarse, ٌزڂٲ٤, yetnaqa´,  ٌجٺٸ, yebalil, 519, 632 

Molino, كڇاه, dew×r, 607     

Montar, ٌوٵت, yerkab,  ٌَڈگ , yesýg,  235, 315, 317, 326, 328, 332, 333, 365, 381, 568, 

616, 763            

Mora, رٶً  , tukī, 160, 161  

Moral, رڈس  , tý£, 238, 239, 243, 261 

Morder, ٘٦ٌ, ye´aÅ, 680, 694, 918   

Morena, ٍپوح  , samra, 47 

Morir, ٌپڈد  , yemýt, ٌنثٸ, ye²bal, 172, 232, 267, 342, 350, 351, 353, 370, 411, 538, 557, 

573, 614, 724, 757, 773, 894, 931           

Mosca, ² ,مثبځخ ط مثبٿub×na, pl. ²ub×n, 428, 458, 702   

Mosquito, ثگخ   , baga, 428          

Mover, ٌچي, yehizz , ٌٜقج, yejbuÐ, 245, 901 

Moverse, ٌٜٺج, yelbuÐ, ٦ٌغ٦ظ , ye´ŷ´iŷ, 663, 856 

Mozo, ًٕج, ½ebī, 835  

Mucho, ٵضٍو, ka£īr,  ٵض٨ٍ , ka£īġ 39, 191, 344, 421, 556, 701, 823  

Molino, هؽب, ra¬¬a, 36 

Muerte, ٽڈد, mōt, 349, 476, 629, 647       

Mujer, ٽواح ط ځَبء ځَڈاٿ , mar‟a pl. nis×‟, nisw×n, 95, 166, 272, 401, 574, 582, 738     

Muladar, ٽيثٺخ, mazbala, 724, 739, 757        

Mulo, ث٪ٸ, baġal, 380, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 

616, 617, 618, 619                   

Mundo, كځٍب, dinya, 277     

Musulmán,  ٽَٺټ , muslim, 134, 790 

 

N 

 

Nabo,  ّٺ٪ټ , šalġam, 111 

Nacer, ٌڈٹل, yulad, 397 

Nada,  لاًّء , la šēÿ, 807, 815   

Nadie, ٽؾل  , ma¬ad, 86, 370 

Nariz, فْټ, jašim, 480 

Nata, ٌپوگ , gēmar, 696   

Necesitar, ٌؾزبط, ye¬t×ŷ, ًٌج, yebi, 474  

Negro, اٍڈك, aswad, 199, 394, 567, 672 

Nevada, صٺظ, £aliŷ, 405, 454.    

Nidada, ٌ٭ٲ, faqis, 758  

Nieve, صٺظ, £aliŷ, 513  

Niño, ڇٹل, weled, 397   

Noche, ٹٍٸ, lēl, 43, 215,332, 352, 409, 438, 450, 451, 452, 453, 457, 597, 740            

Nómada, كڇاه, dew×r, 268   
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Nombre, أٍټ, isim, 7 

Norte, ّپبٷ, šim×l, 504 

Nostalgia,, ؽٖوح  , ¬a½ra, 65 

Notar, ٌٌؾ, ye¬iss, 648  

Novia, ً٥وڇ, ´arýs, 562    

Noviembre, ًرْوٌڀ اٹضبځ, tišrīn a£-£×ni, 446, 447, 448, 449 

Nube de polvo, غبعخ٥  , ´aŷ×ŷa, 506, 753            

Nube, ٩پبٽخ, ġam×ma, ٩ٍپخ, ġēma,  489, 500, 501, 511, 512, 515 

Nublar, ر٪ٍټ, tġayem, 505  

Nuera, چځخ, chana, ٵڂخ, kana, 109, 418  

Nuez, عڈى  , ŷōz, 153, 155, 164, 165, 177, 183, 188       

Nunca, اثل    , abed, 21, 497, 537, 864, 898, 917 

 

O 

 

Obtener, ٌؾٖٸ, ye¬½al, 690  

Oca, ڇىح, wazza, 729   

Octubre, رْوٌڀ الاڇٷ, tišrīn al-awal, 446, 447, 448, 449  

Oculto, ٙب٤ٌ, Å×y´, 452      

Ofender, ٌچٍڀ, yahīn,  347 

Ofrecer, ٌٲلٻ, yeqadim, 97 

Ojo, ٥ٍڀ ط ٥ٍڈٿ, ´ayen, pl. ´uyýn, 480, 521, 662, 724, 750, 757, 773, 803        

Oler,ٌْزټ, yeštam, ٌغ٬ٍ , yeŷīf, 94, 100, 346        

Olla, كه چ  , ŷidir, 800  

Olor, هٌؾخ  , rī¬a, 56, 129, 150, 193, 392, 538 

Orden, اٽو, amur, 205 

Ordeñar, ٌؾٺت, ye¬lib, 284, 556, 621, 628, 926       

Oreja,  أمٿ ط اماٿ , i²in, pl. i²×n, 119, 324, 930  

Orejón, اثڈ اماٿ, abý i²×n, 335 

Oro, ² ,مڅتahab, 529  

Otoño, فو٬ٌ, jarīf, ٕٮبهي, ½f×ri, 480, 494, 495     

Otro٩ٍو, ġer,  افو, ×jer, 17, 303, 318, 384, 405, 448, 479, 509, 655, 696, 810, 863, 892.              

Oveja, ٩ڂټ, ġanam, خ ځ٦غ  , na´ŷa, 2, 5, 643, 652, 654, 661, 662, 664, 665, 667, 668, 671, 

672, 673, 674, 675, 678, 679, 682, 683, 684, 685, 686, 802, 834,835, 837, 838, 839, 

841, 842, 843, 846 

                  

P 

 

Pacer, ٌَوػ, yesra¬, 846  

Pachá, ثبّب, Baša, 544   

Paciencia, وٕج , ½abur, 194, 860  

Padre,  أثڈ , abý, 94, 129, 404, 487, 612  

Paja, رجڀ, tibin, ك٩ٸ, daġal, عذ, ŷet, ٕجخگ  , gu½ba,  287, 374, 525, 619  

Pájaro, ٥ٖٮڈه, ´a½fýr, ٍٝو, Ðēr, 257, 541  

Palabra, ٹپخڇ  , chilma, 337, 704 

Palmera, ځقٺخ ط ځقٸ  , najla, pl. najal, كگٺخ, dagal, 12, 14, 49, 221, 231, 234, 235, 237, 240, 

241, 242, 244, 245, 247, 248, 249, 254, 636                

Palmo, ّجو ط اّجبه, šibir, pl. ašb×r, 16, 546, 687     

Palo, ٽوكي, merdī, 525 

Paloma, ؽپبٻ, ¬am×m, 532  
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Pan,  فجي , jubuz,  ٍِ٥ , ´ēš,  61, 64, 65, 66, 80, 85, 103, 112, 629, 696, 784, 789            

Parecer, ٥جبٹٴ, ´ab×lek, 610, 737, 753    

Pared, علاه, ŷid×r, 307, 368 

Parir, ٌٺل, yelid, 672, 931   

Parte, ؽٖخ, ¬u½a, عيء, ŷuzu‟, 541 

Partear, ٌڈٹل, yewalid, 624 

Partir, ٌْٰٮ, yefšiq, 182 

Parto, ڇلاكح, wel×da, 931  

Pasar, گٌيه , yezrig, ٌٮڈد, yefýt,  ٌغوي, yaŷri, 43, 82, 215,331, 388, 415, 461, 470, 697        

Pasas, ىثٍت  , zibīb, 170 

Paso, فٞڈح, juÐwa, 849  

Pastel, ٵ٦ٴ  , ka´ak, 57 

Pastor, ًها٥, r×´ī, 629, 836, 838, 840, 841, 843, 844, 845, 850          

Pastorear, ٌَوػ, yesari¬, 264, 834, 835, 837, 839, 840, 848, 850         

Pata, هعٸ ط اهعٸ, riŷil, pl. arŷul, 314, 345, 564, 600, 674, 705, 732, 734, 738, 745, 747, 

778         

Patio, كاه, d×r, 407 

Pato, ٜث, baţÐ, 892   

Patrón,  ٽبٹٴ, m×lik, 192 

Pavonearse, ٌزجبڅى, yetb×hà, 626  

Paz,  هاؽخ , r×¬a, 112 

Pedir, ٌٞٺت, yeÐlib,  ٌوٌل, yerīd, 158, 326, 522, 524, 638, 650, 703, 820, 830, 831, 832           

Pedos, ٛٙوا, År×Ð, 365, 373, 616, 685, 686, 716, 791, 932         

Pegar, ٌٚوة, yuÅrub,  ٌٜٖج, yub½uÐ, 283, 344, 736     

Pelearse, ٌز٦بهٳ, yet´×rek, 159, 786    

Pellejo, عٺل, ŷilid, 557  

Pelo, ٦ّو, ša´ar, 642 

Pensar, ٌٮٶو, yefakir, ٌؾَت, ye¬ib, 788   

Peor, ٌأف, ajass, اٍڈء, aswa‟, 260, 554, 734    

Pepino, فٍبه  , jiy×r, ٝوػ  , Ðari¬, 110, 143, 151, 362, 420, 421, 422, 426       

Pequeño,  ٍو٪ٕ, ½ġayer, 58, 366, 405, 893        

Pera, ٛ٥وٽڈ, ´armýÐ, 173, 174 

Perder ٌٮڈد, yefýt, ٌقٖو  , yej½ar,  9, 10, 76, 377   

Perderse, ٤ٌٍٚ, yeÅī´, 294, 806, 834, 898    

Perdonar, ٦ٌٮڈ, ya´fu, 784 

Pereza, ٵَٸ, kasal, 692    

Perezoso, رڂجٸ, tanbal, 213 

Perla,  كه ط كهه, durr, pl. durer, 383 

Pero, ٌث, bes,  ٹٶڀ , l×kin, 318, 344, 695, 814, 914      

Perro, ةڇلاٹت ط ڇ  , chalib, pl. chl×b, 349, 441, 573, 586, 851, 862, 918  

Perseguir, ٌزج٤, yatba´,ٍٺؾگ, yel¬ag, 596, 742  

Pesar, ثڀ ٌگ , yegabun, 904 

Pesca,  الاٍپبٳٍٕل , ½ēd al-asm×k, 883, 888, 896, 905   

Pescado, َٽچ, simach, 791, 885    

Pescar, ٌٍٖل اٹَپٴ, ya½īd as-samak, 891   

Pesebre, ٽ٦ٺ٬, ma´laf, 554, 575, 576 

Pez,   ٍپٴ ط اٍپبٳ , samak, pl. asm×k, ٍٽچخ , simcha, 881, 884, 886, 889, 890, 891, 892, 

893, 894, 895, 898, 899, 900, 901, 903, 906                           

Picante, ؽبه  , ¬×r, 110, 126 

Picar, گٌؾو , ye¬rig, ٌزٮٺٮٸ , yetfalfal, ه ٍڂگ  , 101, 126, 128, 740, 762, 774   
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Pico de oro, ٭ٍٖؼ, fa½ī¬, 733 

Pico, هٽځگب , mig×r, 731, 777, 865   

Picoteo,  هځگ , 735, 752   

Pie, ٱلٻ ط اٱلاٻ, qadam, pl. iqd×m,  ًٕځڈا, naw×½i, ٵوا٣, kr×´,  577, 641, 793         

Piedra, گخٝبثڈ , Ð×býga,  ؽغو , ¬aŷar, 111, 251, 528, 718, 720, 784    

Piel, عٺل  , ŷilid, 170, 295, 660   

Pienso, گ٥ٺٍ   , ´alīg, 303 

Pimiento, ٭ٺٮٸ  , filfil, 101, 126, 152 

Pino, ٩وة, ġarab, 252, 254 

Pintado, ٽٖج٨, im½abaġ, 715    

Pisar, ًٌلڇ, yedýs, 41, 526, 599, 674  

Pista (de carreras), ٽٍلاٿ, mīd×n, 590  

Pistacho,   ٰ٭َز , fistiq, 182 

Plata, ٭ٚخ, fuÅÅa, 529 

Plato, ٽب٥ڈٿ, m×´ýn,  ٰٝج , Ðabaq, 188, 695, 702 

Pleamar, ٽلح, medda, 905      

Pobre, ٭ٲٍو  , faqīr, هڇكٽگ  , magrýd, 65, 107, 156, 487, 548, 638   

Pobreza, ٱو٭ , fuqr, 18 

Poder, كهٌگ , yegdar, 146, 311, 562 

Podrido, عب٬ٌ, ŷ×yef, 805     

Pollo, كعبط, diŷ×ŷ, 799, 807, 810       

Polluelo,  ٭وڇط ط ٭واهٌظ, farýŷ, pl. fararīŷ, 725, 751, 774, 777, 781       

Polvo, رواة, tr×b, ٥غبط, ´aŷ×ŷ, 83, 108, 645, 662, 810 

Poner,  ًٌقٺ, yejali, ٌٜؾ, yu¬ţÐ,  41, 64, 561, 602, 659, 668, 685, 724, 743, 760, 773 

Poner a salvo, ٌبٽڀ , yeþmen, 654           

Ponerse,  ٌجڂگ, yebanig, ٌٌٺج, yelbas, 472, 473, 490, 768 

Porqué,  ٍِٹ, lēš, 786, 795, 839 

Postrado,  ثبهچ, b×rich, 920        

Pozo,  ثٍو ط اثبه , bīr, pl. ×b×r, 66, 528, 535  

Prado, ٽو٥ى, mar´à, 657 

Precio, ٦ٍو, si´ir, 690  

Pregonero, كلاٷ, dell×l, 377  

Preguntar,  yes‟al, 33 ,  ٌَأٷ

Preparar, ٌؾٚو, ye¬aÅir, 389, 469,576, 600, 858   

Presencia, ڇعڈك, wŷýd, 192 

Prestar, ٌلاٌڀ, yed×yen, 709   

Presumir, ٌزپبٌٸ  , yetm×yel, ٌزجبڅى, yitb×hà, 27, 148  

Pretender, ٌڂڈي, yenwi, 44 

Primavera, هث٤ٍ, rabī´, 350, 397, 447, 461, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 

485, 495, 670, 923                

Primero, اڇٷ, awwal, 387, 439, 440, 763, 795       

Primo,  أثڀ اٹ٦ټ , ibn el-´am, 93, 562  

Príncipe, اٽٍو, amīr, 300  

Privilegio, څٍجخ  , hebba, 239 

Probar, گٌٚڈ , yeÅýg, 111 

Pronto, ٱوٌت, qarīb, 629  

Propietario, ىها٣, zarā´, 52  

Proteger, ٌزڈٱى, yetwaqà, 447, 777  

Provecho, ٭بٌلح  , fayyda, 241, 282, 617, 852    

Proveer, ٌَچٸ, yesahil, ٌوىٯ, yerziq, 52, 547                  
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Provocar, ٌڂْت  , yinšib, 51 

Próximo, ٱبكٻ, q×dim, 402 

Púa,  اٍٸ, assal, 704     

Pudrirse, ٌقوة  , yejrab, ٌٮَل, yefsad, ٌلڇك, yedawid, 157, 163, 180, 214, 721       

Pueblo, ثٺل, balad, ٱوٌخ, qariyya, ڇلاٌخ, wl×yya,  68, 185 

Puente, عَو, ŷisir, 389 

Puerro, گواس  , kir×£, ٵ٪ب س, keġ×£, 130, 134 

Puerta, ثبة, b×b, 437, 439, 440, 442, 523 

Puesta del sol, ٽ٪وة, maġrib, 765            

Pulpa, ٹت, libb, 180 

Puñado, ثوعخ  , bircha, 545 

Puro, ًٕب٭, ½×fī, 673 

  

Q 

 

Qué, ٽبما, ma²a, ٦ّٺى, š-´ala,  555, 644, 686, 693     

Quebrar,  ٌلٯ , yeduq, 145 

Quedar, ٌجگى  , yibgà, 22, 215,250, 385, 458, 554, 833    

Quemar, گٌؾو , ye¬rig, 437, 439 

Querer, ٌوٌل, yerīd, 12, 197, 198, 298, 352,356, 557, 746, 774, 807, 853, 867      

Querida, ٥يٌيح, ´azīza, 376 

Quien ,ًاٹٺ, elli, 9, 10,11, 18, 28,29,59, 60, 87, 134, 195, 196, 202, 204, 231, 232, 235, 

382, 467, 469, 556, 572, 616, 622, 624, 638, 652,653, 671, 709, 710, 711, 712, 784, 

811, 817, 823, 824, 832, 834, 840, 848, 881, 931                                 

Quién,      miný, 33, 76, 300, 357, 612, 700 ,  ٽڂڈ

Quitar,  ٌيٻ, yezim, ٌْٺ٤, yešla´, 55, 545   

Quizá,  ٱل, qad,  ثٺٶذ, belkit, 363, 645  

  

R  

 

Rábano,  ٭غٸ , fiŷil, 95, 103, 124, 125, 137, 142 

Rabo,  ² ,مٌٸēl, 373, 375, 400, 570, 594, 626, 651, 687, 925                 

Raíz, گط ٥وڇگ ٥و , ´irig, pl. ´irýg, 238, 243  

Rama, فڈٕخ  , jo½a, ٥ڈك, ´ýd, 917  

Rana, گهڇ٥گ , ´agrýg, 304  

Rápido, ٍو٤ٌ, sarī´, 496, 568, 574 

Razón, ؾگ, ¬ag, 787 

Rebaño, ٥ٖب, qaÐī´, 837     

Rebuznar, ځچگٌ  , yenhag, 303, 618 

Rebuzno, ځچٍگ, nahīg, 367 

Recibir, ٌَزٲجٸ, yestaqbil,  رزٹگى, titlagà, 365, 616, 810 

Recordar, ٌزنٵو, yit²akar, 117 

Recto, ٥لٷ, ´adil, 917  

Red, ّجٶخ, šabaka, 856, 870, 891, 896, 899      

Redondo,   ٽل٥جٸ , mda´bal, 177 

Reducir, ٌٲٺٸ, yeqallil, 428   

Refrescar, ٌجوك  , yibarid, 143, 161, 464, 912    

Regar, ٌَٲً  , yasqi, 21, 34 

Relajado, ٽَزوٌؼ, mistirī¬, 771 

Relampaguear, ٌجوٳ, yebrik, 521  
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Relámpago, ه٥ٍل, ra´īd, اڅيڅي , hez×hiz, 404, 414, 496, 498, 521 

Relinchar,  ٌٖچٸ, ye½hal, 618 

Relleno,  ٽؾْى, im¬ašà, 807      

Remedio, كڇا, duwa, 260, 801  

Repetición, رٶواه, tikr×r, 312 

Requesón, هڇة, rōb, 831    

Responder, ٌغٍت, yuŷīb, 338, 557, 570, 612, 693, 740, 769, 795, 921  

Resultar, ٌٞٺ٤, yeÐla´, 788         

Retribuido, ٍقوح, sujra, 359   

Revivir, ًٌؾ, yu¬ī, 411, 419 

Revolcarse, ٹتٌزگ , yetgalab, 658  

Rey,  ٽٺٴ, malik, ُعبڇڇ, ŷawýš, 125 

Rezo,  ٕلاح , ½al×t, 735  

Riego, ًٍٲ, seqī, 419  

Río,   ّٜ, šaÐÐ,  ځچ٨ , nahaġ 33, 40, 697, 881, 884, 887, 888, 890, 892, 898, 900, 901, 902               

Ritmo, هځخ  , rana, 84 

Robar, ٌجڈگ, yebýg, 710, 711    

Roca,  ٍجقخ, sabja, ٕقو, ½ajar, 18, 408, 415, 416 

Rocío,  ځلح, nida, 524  

Rodear,  ٌٞبٌو , yeÐ×yer, 702      

Rojo,  أؽپو, a¬mar, 267 

Romper,  ٌٶَو , yeksir, 165, 698, 705, 720, 785     

Ropa, ٌٽلاث, mel×bis, 473 

Roto, ٽٶَڈه, maksýr, ٝڈ٣ٽگ , magÐý´, ڇثخٽځگ , mangýba, 7, 342, 868    

Rubab, هثبثخ, rub×ba, 290, 913 

Rubio, ْگوا , ašgar, 596, 928 

   

S 

  

Saber, ٦ٌو٫, yu´ruf,  ٌلهي, yedri, 1, 59, 60, 98, 291, 305, 474, 550  

Sabiduría, ٥ٺټ, ´ilim, 500 

Sabor, ٦ٝټ, Ða´am, 715, 827 

Saborear, ٦ٌٞټ , yuÐ´im, 692  

Sabroso,  ٹنٌن, le²ī², 879       

Sacar, ٌٞٺ٤, yeÐali´, 311, 407, 408, 416, 499, 623  

Saciarse, ٌْج٤ , yešba´, 814, 823  

Sacos, كٍبٿڇ  , chids×n, 417 

Sacrificio, ² ,مثؼabi¬, 625 

Sacudir, ٌچي, yehizz, 242           

Safwan, ٕٮڈاٿ    , ¼afw×n, 228 

Salado, ٽبٹؼ, m×li¬, 833  

Salir, ٌٞٺ٤, yeÐla´, ٌقوط, yajruŷ, 22, 62, 91, 100, 244, 249, 255, 319, 412,767,890, 894   

Saltamontes, عواك, ŷar×d, 422, 861  

Saltar, ٽيٍگ , yegmuz, 630   

Salud, ٕؾخ, ½i¬a,٥ب٭ٍخ, ´āfiya,  397, 708      

Saludo,  ٍلاٻ , sel×m, 169 

Salvado, ځقبٹخ, inj×lla, 712, 773  

Salvar, ٌَٺټ, yaslam, 795  

Sandía,  ًهگ , ragī, 156, 167, 175  

Sarnoso,  اعوة, aŷrab, 633, 673 
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Sartén,  ٝبڇح, Ð×wa, 873     

Secar,  ٌٌج , yibas, ٌڂ٬ْ, yenašif, 10, 258, 433 

Seco, ٌٌبث, y×bis, 62, 524    

Segar, ٌؾٖل  , ya¬½id,  ٌؾڈي , ye¬wi, ٌؾِ  , ye¬iš, 22, 26, 31, 43, 420, 422, 443 

Seguir, ٌڈإٸ, yew×½il, 668  

Según, ٝجٲب     , Ðibqan, 582    

Segundo, صبځً     , £×ni, 439 

Seguro, اٽبٿ,  am×n, زبٵٍلثبٹ , b-ta‟kīd, 465, 502         

Sembrar, ٌْزٸ  ,yebazir ,ٌجيه  ,´yezra , ٌيه٣ , yeštil 2, 3, 4,5, 6,8, 11, 15, 18, 20, 26, 28, 29, 

31, 33, 35, 51, 52, 53, 139, 196 

Semental, ٭ؾٸ ,  fa¬al , 296          

Semilla, ثيه  , bazir,  ؽت ط ؽجڈة , ¬abb, pl. ¬býb,  11, 27, 36, 45, 46   

Sentarse, كٌگ٦ , yug´ad,  ٌزپلك, yetmadad,124, 285, 642, 753     

Sentir, ٌڂلٻ, yendam, 26 

Señor, ٍٍل, sayyid, ا٩ب, ¶ġa, 570, 796   

Separar, گٌٮو , yefarig, 417  

Separarse, ٌڂٮٖٸ, yenfu½il, 455, 804  

Septiembre, اٌٺڈٷ, aylýl, 444, 445   

Sequía, ٩ڈاه, ġaw×r, عٮب٫, ŷef×f, 424   

Serpiente, ؽٍخ  , ¬ayya, 144  

Sésamo, ٍپَټ  , simsim, 53, 75, 91, 543  

Sesenta, ٍزٍڀ, stīn, 497                              

Seso,  ٥ٲٸ , ´aqil, 237 

Severo, ّلح, šida, 460, 472  

Shabak, ّجٴ, šabak, 483    

Si, أما, i²a, ٹڈ , law , 1, 19, 20, 21, 38, 43, 44, 147, 207, 307, 340, 412, 502, 503, 504, 

512, 555, 564, 565, 585, 629, 642, 670, 693, 713, 744, 746, 774, 785, 806, 835 849, 

852, 856, 890, 898, 922, 927            

Sí, ځ٦ټ, na´m, 509                 

Siega,   ځيٷ , nazil, 42 

Siempre,  كائپب, da‟man, 579, 776     

Siervo, فلاٻ  , jad×m, ٥جل, ´abid, 92, 210, 222, 831  

Siesta,  ٱٍٺڈٹخ, qaylýla, 444   

Siete,  ٍج٦خ, sab´a, 405, 508   

Sillón, رقذ, tajat, 642 

Simetría,  څڂلاٻ , hind×m, 160 

Sirope de dátil, ٌكث, dibis, 543, 544 

Sitio, ٽٶبٿ, mek×n, 607           

Sol, ٌّپ, šams, 418 

Soldadura, ٹؾٍټ , la¬īm, 803  

Sólo,  ٌث, bes, ٩ٍو  , ġer, 117, 132, 143, 543 

Solo, ڇؽٍل, we¬īd, 333, 880    

Soltar, ٌچل, yehid, ٦ٌڈ٫ ,ye´ūf, 852, 880         

Sombra, ١ٸ, Þill, ً٭, fayy, 236, 835  

Sonar, عٲغٰ ٌ  , yeŷaqŷiq, 153. 

Sonido, ٽقْقِ   , mejašjaš, 61 

Soñar, ٌؾٺټ, ye¬lam, 329  

Sopa,  ّڈهثخ , šorba, گٽو , marag, 72     

Sordo, ُاٝو, aÐraš, 568   

Soso, ٭ٍٞو, fuÐīr, 99, 156, 175   
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Soy, ًأځ, anī, 92, 291   

Subir, ٦ٌٖل, ye½´ad, 235, 553, 932  

Sucio, ٽزوة  , mtarab, پٌٍ  , pīs, ځگٌ  , nagis , ڇٍـ, wasij, 54, 79, 140, 222, 513      

Sudor, ٥وگ  , ´arag, 95  

Suegra,  ٥ٍبٷ , ´ayāl,  ؽپبح , ¬ama, 79   

Suelo, ٣گب , g×´, 932  

Suelto, ٽچلڇك, mahdýd, 669 

Suerte, ثقذ, bajat, 255, 573, 642, 767    

Sujetar,  ٌٺيٻ, yelzam,168 

Sultán,  ٍٺٞبٿ, sulÐ×n, 493 

Sur,  عڂڈة, ŷunūb, 502  

Surco, ٜف, jaÐţ, 276, 285    

Sustento, هىٯ, riziq, 747 

 

T 

 

Tacaño, ثقٍٸ, bejīl, 450 

Tajo, ٵواة  , karāb, 281  

También, أٌٚب, ayÅan, څټ, ham,  268, 627, 786, 787, 821, 848 

Tambor, ٝجٸ, Ðabul, 334       

Tampoco, څټ لا, ham la, 665   

Tatuaje,  اٹلگبگ , dig×g, 47 

Taza,  ًٝبٍخ ط ٝڈ, Ð×sa, pl. Ðýs, 833  

Té, يڇب , ch×y, 47, 601 

Temblor, هعٮخ, raŷfa, 725            

Temer, ٌَزچبة, yestah×b, ٌقب٫, yej×f, 443, 507, 534, 740     

Temerse, ًٌَزؾ, yesti¬i, 257 

Tener ٌپٺٴ, yamlik, ٥ڂلڃ, ´ind-h, 155, 209, 216, 219, 226, 235, 238, 241, 243, 247, 252, 

306, 335, 338, 339, 392, 397, 400, 405, 425, 465, 469, 508, 548, 565, 583, 589, 622, 

627, 652, 701, 709, 715, 759, 766, 769, 787, 807, 817, 823, 824, 827, 834, 848, 852, 

862, 874, 876, 912, 914, 927                                       

Tercio, صٺش, £ili£, 439       

Ternero, ٥غٸ, ´iŷil, 288, 549, 552 

Tertulia, ٹپخ اٹؾجبٌت  , lamat al-¬ab×yb, 457 

Tesoro, ٵڂي, kanz, 915 

Tiempo, ڇٱذ, wqit,  عڈ, ŷaw, ڇٵذ, wakit, 9, 135, 403, 504, 769      

Tierra, ,´gā , ٣گب   arÅ, 16, 17, 269, 531, 545, 548, 677 , اهٗ

Tieso, ُٽڂٮڈ, menfýš, 768      

Timbal, ثبٛ ڇ ثٍٞوح,  bāÐ we-bayÐa, 432     

Tío, ٥ټ   , ´amm, فبٷ, j×l, 319, 380, 592, 612      

Tirar, ٌغو  , yuŷur, ٌنة  , yi²ib, ٌڂٞو, yenÐur, 169, 206, 251, 373, 685, 783, 784, 890, 898   

Tiro, هٽٍخ, ramya, 876, 877  

Tiznado, ٽٖقټ, m½ajam, 832         

Tocar, ٌٌپٺ, yemlis, ٌٺيٻ, yelzam, گ ٌل , yudug, 27, 190, 290, 432 

Tocino, ّؾټ , ša¬am, 794     

Todavía,  ث٦ل , ba´ad,  191, 393, 527   

Todo, ٵٸ, kull, 35, 121, 132, 152, 174, 177, 241, 248, 411, 412, 540, 583, 607, 794, 870, 

901           

Todos,  ٵٺچټ , kull-hum, 138, 340, 370, 371, 630, 837, 920       

Tomar, ٌبفن, yāju², 263, 523, 681, 806, 853       



566 
 

Tomate, ٝپبٝخ  , Ðam×Ða, 121  

Tonto,  ً٩ج , ġabī, عبڅٸ, ŷ×hil, 301   

Torcido, أ٥ڈط, a´waŷ, 276  

Toro, صڈه, £ōr, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 

276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 289, 290, 291, 512, 521, 809, 830    

Torrente, ؽلاه, ¬ad×r, ٍٍٸ  , sayyel, 414, 415, 503  

Tórrido, ٹچبة  , lah×b, 437, 438 

Trabajador,  ٥بٽٸ, ´×mil, 615   

Trabajar,  ٌْز٪ٸ, yeštuġul, 606, 617                                 

Trabajo, ّ٪ٸ  , šuġul,  amal, 70, 108, 333, 359, 360, 361, 500, 518´ , ٥پٸ

Traer, ٌغٍت, yiŷīb, 8, 63, 288, 511, 516, 600, 642, 771, 820 

Tragar,  ٌجٺ٤, yebla´, 889  

Traicionar, ٌقڈٿ, yejýn, 585   

Trampa, عيڇح, ŷizwa, 858           

Tras, ٽب ڇها  , ma wara,  22, 822, 850      

Tres, رلاصخ  , tel×£a, 47, 63, 574 

Tributo, ثبط, b×ŷ, 681   

Tridente, ٭بٹخ, f×la, 897, 906      

Trigo, ؽڂٞخ  , ¬unÐa, ٌِعو, ŷirīš,  24, 64, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 421, 497, 619   

Trilla, ٌٌكا, dāyes, 423          

Tripa, ثٞڀ, baÐin, 105 

Triste, ؽيٌڀ  , ¬azīn, 172  

Tropezar, ٦ٌضو, ya´£ar, 320, 345, 564, 579 

Tropiezo, ٵجڈح, kabwa, 583  

Trufa,  ٽخڇ , chima, 63    

Tuera, ؽڂ٢ٸ  , ¬anÞal, 29, 233 

Tuerto, ا٥ڈه, a´wer, 369, 581, 868     

Tumba, گجو  , gabur, 235 

Turán, ٝڈهاٿ , Æýran, 864  

Turbante, ٥پبٽخ ط ٥پبٌټ, ´am×ma, pl. ´am×yem, 175, 273 

Tutor, ًڇاٹ, w×li, 834  

 

U 

 

Último, افو, ×jer, 439 

Uno, ڇاؽل, w×¬id, 630, 848  

Uña, ا١ٮو ط ا١ب٭ٍو,  iÞfir, pl. aÞ×fīr, 71  

Uva, ٥ڂت, ´inab, 11,190, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 439, 

443,446 

  

V 

    

Vaca, ثٲوح, baqara, ُڅڈ, hōš, 283, 299, 394, 407, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 

556, 557, 558, 559, 560, 561, 802                            

Vagos, فوٌخ  , jriyya, 159   

Valer, ٌَڈډ, yeswà, 23, 26,114, 131, 687, 705, 714, 722, 791       

Valor, ٱٍپخ, qīma, ؽَبة , ¬s×b, 83 

Valorar, ٌٲٍټ, yeqayam, 410 

Vara, ٽبصڈه, m×£ūr, ٥ٖب, ´a½a, 286, 293, 322     

Vástago de palmera, ربٷ, t×l, 3 
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Vecino, عٍواٿ, ŷīr×n, 729, 760, 786   

Veloz, ٍو٤ٌ   , sarī´, 566 

Vendedor de arrope, ًكثب, dabb×s, 699, 700  

Vender, ٌج٤ٍ, yebī´, 77, 106, 179, 223, 369, 378, 463, 530, 572, 591, 598, 603, 756, 900, 

928  

Venerar, ٌجغٸ , yubaŷil, 881               

Venir,  ,yeŷi, 28, 36, 129, 321, 327, 458, 502, 504, 506, 523, 526, 551, 850, 854 , ٌغً 

855        

Venta, ث٤ٍ, bē´, 478     

Ver, ٌْڈ٫, yešýf, ٌوډ, yerà, 44,178, 186, 513, 567, 581, 651, 665, 841,849, 897       

Verano, ٬ٍٕ, ½ēf, گڈٌٚخ, gueÅa, 392, 448, 455, 456, 459, 464, 468, 470, 474, 486, 487, 

488, 489, 490, 491, 492, 493 

Verdadero, ًؽٲٍٲ, ¬aqiqī, 839                   

Verde, اف٨ٚ, ajÅaġ, 41, 258   

Vez, ٽوح  , mara, 126, 479, 583   

Viajar, ٌَب٭و, yes×fir, 382  

Viaje, هؽٺخ, ri¬la,  ٌٰٝو , Ðarīq, 225, 459  

Vida, كځٍب  , dinya, ٥پو, ´umur, 114, 178, 259, 574, 607, 751      

Vieja, ٥غڈىح ط ٥غبٌي , ´aŷūz, pl. ´iŷ×yz, 171, 387, 391, 399, 436, 475, 929       

Viejo, ثٍوڇ  , chibīr, 276  

Viento, څڈا, hawa, هٌؼ, rī¬, 245, 398, 427, 502, 504, 523, 524 

Vientre, ثٞڀ, baÐin, 756      

Vigilante, ځبٝڈه, n×Ðýr, ًؽبه, ¬×ris, 1, 843   

Vigilar, ٌواٱت, yur×qib, ٌڂٞو, yenÐr, 539 

Vinagre, فٸ, jall, 693   

Vino, فپو, jamur, 221 

Visita, ىٌبهح, ziy×ra, 342 

Vivaracha, ّٞو, šaÐir, 682   

Vivir, ٍِ٦ٌ,  ya´īš, ًٌوث, yerbi, 61, 336, 362,461, 781, 933    

Volar, ٌٍٞو, yeÐīr, 541, 634, 676, 746, 772, 869           

Volver, ٌوع٤   , yerŷa´, ٌوك , yerid, 264, 343, 479, 805, 919    

Volverse, ٌٖجؼ, ye½ba¬, 282  

Voz, ٕڈد ط إڈاد, ½ōt, pl. a½w×t, 308 

 

Y  

 

Yegua, ً٭و, faras, ٵؾٍٺخ  , k¬ela, 235, 305, 562, 563, 564, 565, 566,567, 568, 569, 572, 

573, 574, 578, 579, 580, 581, 587, 589, 590, 591, 593, 596, 597, 598, 602, 919, 922  

Yema, ثيه, bazir, ٕٮبه, ½f×r, 714, 759                          

Yeso, عٔ  , ŷi½, 327   

Yo,  ni, 300, 358× ,اځً 

Yogur, ٹجڀ, liban, 818, 820, 822, 823, 824, 826, 828, 829, 832 

Yunta, ٭لاٿ   , feddān, 272, 419  

 

Z 

 

Zanahoria,  عيه , ŷizar, 139, 148 

Zape, ِٵ, kiš, 705  
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7.3. Lista de los refranes iraquíes seleccionados 

 

 

 

 ا

 

 أة اٹٺچبة ٌؾوگ اٹجَپبه ثبٹجبة

ځچبهڃ ٹچبة ڇٹٍٺڄ علاة أة اٹٺچبة  

 أثقٸ ٽڀ ٹٍٺخ اٹْزبء

 أثوك ٽڀ ٹٍبٹً اٹْزب

 أثوك ٽڀ څڈا ٥ڂزو

ٝٺً ڇٌٍٖؼ ٌب ٥ٺًأثٞڂڄ   

 أثٞڂڄ ٥ٺً ڇٌٞبٹت ثٞٺً

 أث٦ل اٹٺؾټ ٥ڀ اٹٺؾټ ٹٍغ٬ٍ

 أث٪ل ٽڀ ٍٝي اٹَٲب ثٶبځڈٿ

اٹ٪وٌت هاً ثٖٸ أثڀ اٹ٦ټ ٹڈ ؽٖٸ  

 أثڀ اٹ٦ټ ٌڂيٷ ٽڀ ١چواٹٮوً

 اثڈ اٹضڈه ٽب اٵٸ صڈهڃ

 اثڈ عؾِ ٽب روٳ عؾْڈ

 اثڈ ٥ڂي ٽب أٵٸ ٥ڂيڃ

 أثڈ ڇؽلح ٌزؼ ڇاثڈ ٥ْوح ٌزؼ

ؽٺگًً ٌغ٬ٍ أثڈٌخ ٌبٵٸ اٹضڈٻ ڇاځ  

 أرغٍت اٹزٍڀ ٹٺَٺزٍڀ

ڇأر٪لح ڇارپلك ٹڈ اٹقٍٸ رڈٝبٳ أر٦ْخ ڇارپْخ ٹڈ ٥ٺى ٝڈٷ ٥ٖبٳ  

گخأعنة ٽڀ ٭وً اٹيه  

ه أعچٸ ٽڀ اٹؾپب  

 أؽو ٽڀ اٹغبٽڈً

 أؽو ٽڀ ّچو رپڈى

أٵَو هعٺچب ٷ ٹٺلعبعخ ٵِپزگأؽَڀ   

 أؽٺت ٹجڀ ٽڀ عپٸ

 أؽٺى ٽڀ اٹ٦َٸ

گٺجًأؽٺى ٽڀ اٹ٦َٸ ٥ٺى   

ً اٹضڈهأفن اٹْڈه ٽڀ ها  

 افن ٽڀ اٹجٖٸ ٽب ؽٖٸ

ڇٽڀ اٹٺؾټ اٹپوگ ڇٽڀ اٹؾپبٻ اٹ٦وگ ڇٽڀ اٹڂَبء اٹْٺٰگ أفن ٽڀ اٹٮغٸ اٹڈه  

 افن ٽڀ اٹٮغٸ اٹڈهٯ ڇٽڀ اٹٺؾټ اٹپوٯ

 افنڇ أثٖڈ٭ڈ ڇأثٺجڂڈ

 أف٬ ٽڀ گْو اٹجٖٸ

 أفٺ٬ ٽڀ ثڈٷ اٹغپٸ

 أفٺٍٴ ٥بٹْغو رٞٮو ٥ٺجٍزڂغبٿ

ثٸ ٽب رل٭٦چب ثپوكيجگٖجخ گأك٭٦چب   

ثٍٖٺخ اٵٸ ثٖٸ أما اٵٺذ  

ٺچٽؾٖڈّگل ٥و٭ڂب أچ أما اٹ٪واة ځبٝڈه  

اٹجوٌٴ ثبڇ٣ ٹ٦ٍڈٿ صڈهٳأما ثوٳ  

 أما عب٣ اٹج٦ٍو ٌبٵٸ ؽلاعزڄ

 أما ىهٳ اٹَچٍٸ أؽڈي اٹوٝت ثبٹٺٍٸ

 أما ٝبٹذ فٞبڅب رواڅب هثبٙخ

ٕڈٿ هعٺچبپٌگأما ٥ضود اٹٮوً   

 أما ٽب ٥ڂلٳ ٥ٺٍخ هثً ٹٴ ٵؾٍٺخ

روډ ځبڇٌچخ ٥ْوح أما ځڈٌذ ّغوح  
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 أماه أثڈ اٹچياڅي ڇالاٽٞبه

 أماه اٹجڈاٷ

 أماه اٹؾلاهأثڈ اٹيلاىٷ ڇالاٽٞبه

 أماه ثٍڄ ٍج٤ صٺغبد ٵجبه ٽڀ ٥لا اٹٖ٪به

 أماه ٙپٺڄ ٭ؾپبد ٵجبه

هٳ ٥ٺلاهجگأماه ٝٺ٤   

 أماه ٌٞٺ٤ اٹَڂجٸ ٽڀ ثٍڀ اٹؾغبه

مهح ٽب رٍٖو ٵ٦ٴا  

 أمٵو ألله ڇاٹجبؽضبد

 أمٷ ٽڀ اٹؾپبه اٹپوثڈٛ

ٽب ٌوٌل ٕبؽجڄأهثٜ اٹؾپبه ڇٌڀ   

ٺ٦ٺٌگڇگوٛ اٹڂچٍگ ڇاٺْچٌگ أهثٜ اٹيٽبٷ ٌټ اٹيٽبٷ ٌز٦ٺټ ا  

 أهفٔ ٽڀ اٹٮغٸ

 أهٗ اٹٞٺً

 اهٗ ٱڈٌخ ڇاٹَپبء ٥بٹٍخ

 أىه٣ ث٦وڇه ٌٞٺ٤ ٩ڂټ

 أىه٣ ربٷ ڇٽوعڈ٥خ اٹڂب

 أىه٣ رؾٖل

 أىه٣ ٕڈ٫ ٌٞٺ٤ ٩ڂټ

 أىه٣ ڇځبٻ ڇهة اٹيه٣ ٽٍڂبٻ

 اٍزڂ٦ظ

 أٍوؽڄ ڇٌب اٹ٪يلاٿ ٌوع٤ ڇٌب اٹضٍواٿ

و٣ ٽڀ اٹجوٯ اٹقب٬ٝأٍ  

 أٍو٣ ٽڀ اٹٮوً

 أٍپڄ ثبٹؾٖبك ڇٽڂغٺڄ ٽٶَڈه

 أُ عبثٴ ٥بٹَٺً رلڇٍڄ

 أُ ؽبكٳ ٌب عيه ر٪ٺڄ

 أُ ٽ٦ٺټ اٹغؾِ ٥ٺى أٵٸ اٹڂ٦ڂب٣؟

 أُ څبٹغپٸ ثٍڀ اٹٖقڈٷ

ه ربث٤ اٹقٍٸْگا  

ه لا رْزويْگه لا رج٤ٍ أْگأ  

 ا٦ّٺټ اٹپ٦ٍلي ٥ٺى أٵٸ اٹڂ٦ڂب٣

 أّڈ٫ ٽڀ ٭وً اٹلڅپخ

ٹت ٹٍزٴگڇا اّڈ٭ٴ ٌب ٝٺً  

 إٔجو ٥ٺؾٖوٻ ربٵٸ ٥ڂت

 إٔ٪و ٽڀ اٹلفڂخ

ٽو ثٺٍٺخ اٹْزبٺگأ٤ٍٙ ٽڀ ا  

 اٝوُ ڇهاٵت ٥يڇٻ

ٽڀ ٭وً اٹٺٍٸٞگ٤ أ  

 أٝٺت ٽٞو

 اٝڈ٣ ٽڀ اٹٮوً ٹقٍبٹچب

 أٝڈٷ ٽڀ ٹٍبٹً اٹْزبء

هة اٹَپٴ ٽب ٤ٌٍٚ, أ٥پٸ ٽٺٍؼ ڇمة ثبٹْٜ ڇأما اٹَپٴ ٤ٍٙ  

ٻ أ٩َٺڄگڇٽٺ٦ڈٿ گٹڄ  أ٩ب مٌٸ ؽٖبځٴ ٍٝڀ  

ٽڀ اٹضٺظ ثبٹْزبأ٩ٺى   

 أ٭ٞو ٽڀ اٹْغو

ارٲٺً أؽٺجڈ أٱلا صڈه  

 أٱڈډ ٽڀ اٹؾٖبٿ

عٍت اٹجٖٸ كځيه٣: ٷ ٹلا گو٣ٌگأگو٣   

 أٵَو اٹجٖٺخ ڇأّزپچب ڇاٹجڂٍخ رٞٺ٤ ٥ٺى مٌٸ أٽچب
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ثٸ اٹوعبٷگٻ گڈاٵٸ أٵٸ عپبٷ ڇ  

 أٵٸ اٹضڈه ڇأځزقټ اٹڈرل

ًَ ٽقلرٴ ڇأٵٸ رٍڀ ڇٽٺٌ ىځلٳ ڇاٵٸ فڈؿ ڇٽٺٌ فلٳ  أٵٸ ٥ڂت ڇ٥ٺ

ٵٺذ اٹٮٺٮٸ ڇرٮٺٮٸ ؽٺٶًأ  

ٹً اؽٺجڄٌگٹڄ رٌٍ گا  

 أٵٺذ رپوي ڇفبٹٮذ أٽوي

 أٵٺڂً رپو ڇمثڂً ځڈح

 أٵٺڂً ٹؾټ ڇمثڂً ٢٥ټ

 اٵٺڈ اٹ٦َٸ ڇٵَوڇا اٹغوي

 اٵڈ اف٨ٚ ٌڂجبً ڇأٵڈ أف٨ٚ ٌڂلاً ڇاٵڈ اف٨ٚ ٌزقٺى ٥بٹ٪بً

ڇأٵڈ عڈى ٽغٲغٰجگ أٵڈ رٍڀ ٽٜ  

هڇگ ٍڂڈٿٺٺ٦گالله ٽًٍٞ ٹٺيٽبٷ گوڇٿ ڇلا   

وىٯ اٹچبٌټ ڇاٹڂبٌټالله ٌ  

 الله ٌَزو٥ٺٍٴ ٍزو اٹ٦ڂيح اثبة اٹٞڈة

 الله ًٌٞ عڈى ٹٺپب ٥ڂلڃ ٍڂڈٿ

 الله ٌڂًٞ اٹ٦ب٭ٍخ ٝڈٷ ٽب اٹلعبعخ ؽب٭ٍخ

 أٹ٦ت ثبٹزٍڀ ٹپب ٌٺٍڀ                                                         

ة ٽٍٺؾٴ ٩ياٷچٺاٹ٬   

 اٹ٬ كعبعخ ثجٞڀ ڇاڇي

 أٹ٬ ڇهگخ ڇلا ّغوح

 اٹپبهكٳ ٦ٌو٭ٴ ٌب ٹجڀ

 اٹپب ٥ڂلڃ كعبعخ ٽب ٌلاٌڂڈڃ ثٍٚخ

 اٹپب ٵزت ڇٽب كهً ّلڃ ثٍڀ اٹؾپبه ڇاٹٮوً

 اٹپب ٌٲ٬ ٥ٺى كاثزڈ ٽب رؾٺت أٵض٨ٍ

 اٹپٍوٙى ثغيح ثغيح ڇفوڇ٫

 اٹٍپ٪به ؽپبه

ڇٷ ؽبٽٍ٘گأٹٺً ٽب ٌٺڈػ اٹ٦ڂت   

ىه٥ڄ ٵَل ڇاٹڈٵذ ٭برڄ أٹپب ؽٖل ثأڇٷ ٕجبرڄ  

ٌجٌ ڇاٹپبي ٭برڄ ىه٥ڄ أٹپب ؽٖل ثأڇٷ ٕجبڃ  

 أٹٍيه٣ ّڈٳ ٽٍؾٖل ڇهك

 أٻ اٹجٍ٘ ٽٍٖڈكح

 أٻ اٹپقْقِ ر٦ٍِ ٥ٺى فجي اٹ٦ٍْو

 أٽو ٽڀ اٹؾڂ٢ٸ

 اٽَٴ اٹؾپٸ ڇافن ثبعڈ

 أٽڀ ٩ڂپڄ ٥ڂل اٹنٌت

ٍچڇفڈُ كگخ فڈُ ٽو ٍچٿ څني ٽضٸ مچبأٿ   

 أٿ أځٶو الإڈاد ٹٖڈد اٹؾپٍو

 أٿ ٝٮؼ گوثخ ڇأٿ ٩وگ ٩وثخ

 أٿ ځٰٞ ؽپبه ڇاٿ ٍٶذ علاه

ذ الإٔٸ ڇٵٺچټ ٱْڈه اٹجٖٸأځ  

ځَبٿ ثلا ٹَبٿ ثچٍپخا  

 أځًٞ لْافڈٳ رپوح ٹڈ هكڅب عپوح

 أځ٦ٸ أثڈ اٹغيه ڇأثڈ اٹجيه

 أځٮٖٸ اٹ٬ٍٖ ٽڀ اٹْزب

ك رڂٮـْگأځچغټ ثٍذ اٹجبٽٍخ أ  

 اځڈٵٺذ ٌڈٻ أځڈٵٸ صڈه الاثٍ٘

 أځً أٽٍو ڇأځذ أٽٍو ٽڂڈ ٌَڈگ اٹؾپٍو

 أځً فلاٽٴ ٽڈ فلاٻ اٹجٍزڂغبٿ

اٹٺؾټ ٽب ٌٶَوڇٿ اٹ٢٦ټڅٸ أما أٵٺڈا ا  

 أڅٸ اٹڂقٍٸ اٹٞڈاٷ ٌپٖڈٿ اٹڂڈډ
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 اڇٷ ٥ْوح ٽڀ اة رڂٮزؼ ٽڀ عچڂټ ثبة

 ڇرٶضو الاهٝبة ڇصبٹش ٥ْوح ٽڀ أة رٲٺٸ الا٥ڂبة ٹجبة ڇصبځً ٥ْوح ٽڀ أةرؾوگ اٹجَپبه ثب أڇٷ ٥ْوح ٽڀ أة

 رٮزؼ ٽڀ اٹْزب ثبة

 اڇٷ ٥ْوح ٽڀ ّجبٛ ٹ٬ اٹ٦غڈى ثبٹجَبٛ

ٿ فٍبهبچأٌبه أؽٖل اٹَڂجٸ ڇٹڈ   

 أٌبه ٕجخ ؽڂٞخ ڇٕجخ فٍبه

ٿ فٍبهچبأؽٖل اٹ٦ٍْو ٹڈ  أٌبه لا رٍبٽڀ ٽڀ اٹ٪وگ ڇاٹٍٞبه  

 أٌبه ٹڈ ٭ڈاه ٹڈ ٩ڈاه

 أٌب٧ ٌب ٽْپِ ٌب فٍبه

 أٌغوي اٹْٜ ٥َلا

 أٌل ثبٹْٜ ڇاٌل ثبٹقٜ

ٌٺڈٿ زگٍٍوڇا ڇلا : أٌٺڈٷ  

 

 ة

 

ٍلڃ ڇأٍزوٌؼ ثبة اٹٍغٍٴ ٽڂڄ هٌؼ  

 ثأماه ٌزَبڇډ اٹٺٍٸ ڇاٹڂچبه

ٌو ٽب ٦ٌو٫ اٹؾڂٞخ ٽڀ اٹ٦ٍْوپبپ  

 ثبًٝ أٽضقڂخ

اٵٺً ٹپب رْج٦ٍڀ ثبگخ ٭غٸ ٹزؾٺٍڀ گوٕخ فجي ٹزٶَوٌڀ  

 ثبگٺخ ٌبثَخ ٽب ٌٞٺ٤ ثٍچب كڅڀ

 ثبٷ ؽپبه ٭أٍزجبٹذ أؽپو

 ثبٹْزب رل٭ً ڇثبٹ٬ٍٖ رچٮً

 ثبٹ٪لا ثَزبٿ ڇثبٹوفٔ ؽپبٻ

ٹجذ ٍّـ ٽؾًْڂگثبٽٍخ ا  

 ثبٽٍخ ثبٹؾٺٴ ٥ٮٔ ڇثبٹجٞڀ ٥يا

وعخثب٦ٌڂب ث٪ٺخ ٥  

ّو ثٖٸجگثب٦ٌچب   

 ثذ اٹٮلاػ ٽب روربػ

 ثزْوٌڀ ٌقٺٔ اٹ٦ڂت ڇاٹزٍڀ

رپوحجؾٺگڄ عپوح ٽب جؾٺگڄ   

هح ٌڂؾِ ڇٌٞٺ٥٤ڂگثقذ ٽڈ  

 ثوث٤ ٌب٥غٍٸ اٹچڈُ

ڃزٺگبثوك اٹزْبهٌڀ رڈٱبڃ ڇثوك اٹوث٤ٍ   

 ثوك اٹ٬ٍٖ أؽل ٽڀ اٹ٬ٍَ

 ثيه اٹجٍ٘ أ٩ٺى ٽڀ اٹجٍ٘

 ثيه اٹٮٲٍو ٽضٸ هگً اٹٮٍٞو

پخثيه ځ٦پخ ڇثيه ځٲ  

 ثيه٥ٺى ٽڀ ثبىهڃ

٥ٺڈٌِ ځز٦بهٳ ثيڇٿ عبهٳ ڇاٹٺؾټ عبهٳ  

ؾگڄڇاٹٺؾټ ؾگڄ ثيڇٿ   

 ثٖٸ ٹٶجب٧ ٥ٺى هڇً اٹَڈاٱً

 ثٖٸ ٹڈ ٝبٷ ٝڈٹڄ ٽوعڈ٥خ لأ ٕڈٹڄ

 ثٖٺخ ٹؾپخ اٹٮٲٍو

 ثٍٞقخ ٽب أرلڇك الا ٽڀ ٹجب

 ثٍٞقخ ٽب رقوة الا ٽڀ ٹجزچب

 ث٦ل ٽب هاٌؼ ٽڀ اٹوٽبځخ ًّ

 ث٦ل ٽب ٱَپڂب اٹؾلاٷ

ڈٹخث٦لٳ ثبٹٞ  

 ث٦ڂجبًٌ ٌَٶو
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گث٦ٍل اٹٺجڀ ٥ڀ ڇعڄ ٽوىڇ  

ٌو رْج٤ ڇر٦ڂٮٔٺچبث٪بٷ ا  

 ث٪ل ٥ٺى ٱل ٕڈ٫ اٹ٪ڂټ

 ث٪ٸ اٹلڇاه ٝڈٷ ٥پوڃ ٌپًْ ڇڅڈ ثپٶبځڄ

گٌځچث٪ٸ أڇٷ ٽب ٌٖچٸ ڇربٹً   

 ث٪ٸ ثٍڀ اٹؾپٍو هٵبٗ

 ث٪ٸ ٍڈاگ ځٮَڄ

 ث٪ٺخ اٹٲبًٙ

 ث٪ٺخ ثٍذ عپٍٸ

 ثٲوح لا ٌقٜ ڇلا ٌٲوح

 ثٺَبځڄ رپوح ڇثٍلڃ عپوح

ذ ٦ٌٌٞ اٹزٌٍ ثبٹپٍلح ڇٌٍٞو ٝؾٍڀثٺٶ  

 ثپبٌٌ ٕبه اٹلاٌٌ

 ثپٶبٿ ٽب مثؾڂب اٹٖقٸ

 ثڂذ رپوح لا رڈك٣ ٕلٌٰ ڇلا ٌڂٚوة ثٍچب ٝوٌٰ

 ثڂٴ اٹْزب

 ثڂٴ اٹ٬ٍٖ

 ثڂٍبكٻ ّبهة ؽٺٍت ځً

 ثڈعڈڅڂب ٽؾٺذ اٹَڂٍڀ ڇٕبهد اٹؾڂٞخ ثَزٍڀ

ٿ ٥ب٭چب اٹٍٖبكچبثڈٽخ ٹڈ ثٍچب فٍو ٽب   

 ثٍب٣ اٹٮوً ؽجبة هّپزچب

گ ڇاٹؾپبه ه٭بًٍٚثٍذ   

 ثٍلٳ ؽت ڇ٭ڈگٴ هة

 ثٍو اٹزْوة ٽڂڄ ٽً لا رنة ثٍڄ ؽغبهح

 پٌٍ ڇٌبٵٸ ثٖٸ

 ثٍ٘ اٹجبهؽخ ٭ٲٌ اٹٍڈٻ

ٹى ثبٹٚواٍٛزگثٍ٘ ٽب   

 ثٍ٘ ٽٖج٨ ڇٵٺڄ ٭ل ٦ٝټ

ٍچثٍٚخ اٹل  

هچثٍٚخ اٹٍڈٻ أؽَڀ ٽڀ كعبعخ ثب  

 ثٍٚخ ثٍل ٌزٍټ

 ثٍٚخ ثٍڀ ٕقورٍڀ

 ثٍٚخ ٽب رٶَو ؽغبهح

 ثٍٚخ ٽڀ ثٍٚخ رٮَل

ٚزڈ ٽب ثٍچب ٕٮبهثٍ  

 ثٍڀ رْوٌڂٍڀ گڈٌٚخ

 ثٍڂڄ ڇثٍڀ هثڄ ؽجخ ٦ٍّو

 

 د 

 

 رجڀ أثٍٚڄ ٭ٚخ ڇإٮوڃ مڅت

 رزجبڅى اٹ٦ڂي ثٺٍخ اٹقوڇ٫

 رلثٍو ڇٹڈ ثبٹپبي اٹٶضٍو

 رنثٸ اٹڈهكح ڇهٌؾزچب ثٍچب

مثڂً ڇرٖلگ ثبٹيٽبٷرڇ  

 رواة اٹ٦پٸ ڇلا ى٥ٮواٿ اٹجٞبٹخ

روٌل ٩ياٷ أفن أهځت, روٌل أهځت افن أهځت  

اٹ٦ڂت ٹڈ ٵزٸ اٹڂب١ڈه؟ روٌل  

 روٌل ريه٣ ځقٸ څڂب

هٿ صڈهگروٌل ؽٺٍت ٽڀ   
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 روٌل ٽڀ ثبهػ ځلح

 روٌل ٽڀ ث٦و اٹپًٞ ٽْپِ

 رَت اٹزٍڀ ڇأڅٺڄ گب٥لٌڀ

 رَزؾً ٽڀ ىهاىٌو اٹَلهح

 رْزً ڇ٬ٍٕ ثَٞؼ ڇاؽل

 ر٦بهٵڈ اٹقوٌخ ٥ٺى ٬ٍّ ځڈٽٍخ

 ر٦بٷ ٝٺ٤ څبٹيٽبٷ ٽڀ څبٹڈؽٺخ

 ر٦بٷ ٥جو اٹنٌت ڇٌبٹٞٺً

ڇي ٥ٺى اٵٸ اٹلعبطر٦ٺټ اٹڈا  

ڇكچر٦ٺڈٻ اٹ٦ڈك   

اٹ٦ڈٌب ثٍچب هٽٍخزٮگخ   

 رٲڈٱً ٥ڂلځب ڇرجٍ٘ ٥ڂل اٹغٍواٿ

 رٶواه ٦ٌٺټ اٹؾپبه

 رٶً اٹْبٻ لا ٕڈهح ڇلا څڂلاٻ

 رٶً ٽب ٌْج٤ ٹٶڀ ٌجوك الأ٭بك

اٹٮوً اٹَو٦ٌخ ڇاٹپوڃ اٹپ٦ٍٞخ, اٹلاه اٹڈ٦ٍٍخ: رلاصخ رٞڈٷ اٹ٦پو  

ي ثبٹضپوحٺچبڇاٹلگبگ ٥ٺى اٹَپوح ڇاٽوح ٹگاٹٮبځڈً ثب: رلاصخ ٽبٹچڀ ځٚوح  

ٽخ ڇاٹجبگٺخٺڇاٹقٌ ڇا: رلاصخ ٌغٍجڀ اٹ٦ٺخ  

 رپلك ثبٹقٜ

 رپو اٹٺً أٵٺزڄ ځڈاڃ ث٦جً

 رپو ثٖٮڈاٿ ؽلاڇح

 رپو رَچٍٸ اٽو

 رپواد اٹ٦جل

 رپوح ثٍڀ ٍلاٌزٍڀ

 رپوح ڇعپوح

 رپوح ڇ٥ڂل ثلڇ

 رپڈد اٹلعبعخ ڇ٥ٍڂچب ثبٹپيثٺخ

ٹتچٽڀ ثقذ ٵؾٍٹخ رپڈد   

ٽٍيهح ڇّجبٛ  ثبٛ ڇ ثٍٞوحرپڈى ٽڈى ڇ  

 رپڈى ٌڂ٬ْ اٹپً ثبٹٶڈى

 رڂجٸ اثڈ هٝجخ

 رٌٍ څټ أٹڄ ٹؾٍخ

 رٍڂخ ٽڀ رٍڂخ رجٺ٨

 رٍڂخ ٽڀ رٍڂخ رٮَل ٽلٌڂخ
 

 س

 

اٹقٌ ڇاٹٶپبْ ڇاٹجبعلا: صلاصخ ٥ٺخ  

 صڈه أ٥پى ڇاٹلڇاه ا٥پىِ

 صڈه الاؽپو اٌپڈد ڇڅڈ أؽپو

 صڈه الله ثبهٗ الله

 صڈه صڈه

 صڈه مٵو ڇصڈه ځضٍخ

زڄ ٽوح ٽب ٭لٿصڈه هث  

 صڈه ٽب ٌپًْ الا اثپبصڈه

 صڈه ٽ٦پټ

ڇٻ ٌنهيٍگصڈه ٽڀ ٌْج٤   

 صڈه ٌبٵٸ ٹؾټ ڇاٹَج٤ ٌبٵٸ رجڀ

 صڈه ٌٶوة ڇاٹيٽبٷ ٌبٵٸ

 صڈٻ ٽب ٌٍٖو ٥ڂجو
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 ط

 

 عبثڈا اٹقٍٸ ٌڂ٦ٺڈڅب ڇاٹقڂٮَبځخ ٥لد هعٺچب

 عبٽڈٍخ روٌل ٽبي ٌ٪ًٞ ١چوڅب

ٿ عجزڂً ٕجً كأٍوػ ثبٹ٪ڂټ ڇأځبٻ ثبٹٮًچب  

ح اٹچڈُعبي ٽڀ ڇه  

 عبي ٌٍٖلځً ڇٕلرڄ

ڇي ؽٖبٿچي ٹڈ چب  

ثِ ځٞبػچ  

 عبٌت هاً اٹ٦غٸ

 عجڈه ٹجڂچټ صقٍڀ

 عؾِ ٍقوح

 عؾِ ّ٪ٸ

 عؾِ لا أځب ڇلا أځذ

 علك اٹيٹپخ ڇ٥زٰ اٹج٪ٸ

 عن٣ ٹٺپڂبهح ڇعن٣ ٹٺٞچبهح

 عيځب ٽڀ اٹ٦ڂت ځوٌل ٍٺزڂب

ٻ ٱڈىي ثبٹزڂڈهچثِ ٌو٥ى ڇچٻ چ  

 عپلڇ ٽضٸ اٹجٍ٘

ٽٸ اٹجٲوح ٥غٸچ  

ٽڀ أمځڄ عپٸ ٦ٌوط  

اٹٍٍٖؼٍچ عجذ ٹً ك ځذ ځبٌټ ٽَزوٌؼچ  

ځزڂب ٽب ربٵٸ ثبٽٍخچ  

 عڈى ٽب ٌڂڈٵٸ الا ٹپب ٌڂٶَو

ٓ ڇلا ٌيٌلٍڂگعڈى ٽ٦لڇك لا   

 عڈىح أما ٽب رڂٶ٨َ ٽب ٌڂٶٸ ٹجب

 عڈىرٍڀ ثٞجٰ

ثٸ ٽب ٌٞٺت ٹجڀگعٍت ٹڄ ٽً   

 عٍذ أرٍٖل ڇٕبكڇځً

 عٍذ أ٩ٍو څڈا ڇٕبكڇځً

 عٍغً رڂٲ٨ ث٪بً اٹلٌٴ

 

 ػ

 

ٌب فٍبه ؽبه عڈح  

 ؽبٽ٘ ّٺ٪ټ ٽب أٙڈگڄ  ٹڈ رٚوثڂً ثٞبثڈگخ

ٽب ٌٺجٜٺْثچ عڈح اگ٤ ؽو ٹڈ ڇ  

 ؽواٽً اٹچڈُ ٦ٌو٫ ؽواٽً اٹلڇاة

 ؽيٌواٿ أثڈ اٹڂٍواٿ

 ؽيٌواٿ ٥ڂجبه اٹچڈا

ڇٽٲٺٸ اٹنثبٿٺجگ ؽيٌواٿ ٽٶضو ا  

 ؽيٌواٿ ٽڈعظ اٹڂٍواٿ

 ؽَب٭خ ٥ٺى اٹ٦وة رْوة ٽً ثزْوٌڀ

 ؽَجڂبڅب ٹؾپخ ٝٺ٦ذ ٭ؾپخ

ى ٭ل ٽ٦ٺ٬ ٽب ٌڂوثٞڀؽٖبځٍڀ ٥ٺ  

 ؽٚو اٹپ٦ٺ٬ ٱجٸ اٹؾٖبٿ

رڄ عبثذ ؽڈاهٌڀ ڇأٹپب ؽٚوڅب عبثذ ؽڈاه ڇٽبدگؽٚو ځب  

 ؽٜ عوٌِ ٌٍٖو ٥ٍِ

ٝٺ٤ ٥بٱو, ؽٍٞذ ثقزً ٥ٺلعبط  

 ؽٺڈح ٹپخ اٹؾجبٌت ٹٍٺخ ّزب ڇاٹوعٸ ٩بٌت
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 ؽٺٍت ؽٺٍجٴ ڇاٹپوڇح ٽوڇرٴ

 ؽٺٍت ؽپبهح ٌبلله أر٪ني ڇٹلڅب

 ؽپبه أثزو

 ؽپبه اٹقبٹً ٌواث٤

ٌٍْٺڄ ڇلا ٌبٵٸ ٽڂڄ پبه عذؽ  

ٓ مٌٺڄڂگؽپبه ڇٙوٛ ٱبثٸ أ  

 ؽپبهح اٹٲبًٙ ٥يٌيح

 ؽپخ اٹغٍظ ڇهعٮخ اٹٮواهٌظ

ٍچؽپٍڂب اٹپبي ڇٝبه اٹل  

 ؽڂٞخ اٹيٌڂخ اٹٺچ ڇاٹپزوثخ ٹ٦ٍبٹچ

 ؽڈاه ٽب رٚوڃ هٽؾخ اٽڄ

 

 ؿ

 

 فبٹڈ اٹؾٖبٿ

 فبٿ ٍٰٙ ڇاٹغؾِ ٩ٮبً

 فجي اٹ٦ٍْو اٹقپواٿ ڇّٲل ٍٝت ٥بٹغڈ٥بٿ

ؽٖوح ٥ٺى اٹٮٲٍو فجي اٹ٦ٍْو  

گڇٹؾټ ٽَٺڈگ فجي ٍڈ  

 فجي ٦ٍّو ڇٽً ثٍو

 فجي ڇثٖٸ ڇهاؽخ گٺت ڇاٹؾپل لله

ّٺڈٿ ٕبهد اٹقٺٞخ فجيځب ؽڂٞخ  

ٹت ٥بٹٖڈ٫ٌرگفوڇ٫   

 فْپب ث٦ڂبٳ عؾِ أ٥ڈه؟

 فٚوح ٽب رٍجٌ

ثٍوٺڇفٜ الا٥ڈط ٽڀ اٹضڈها  

 فلاٹخ ٽڀ فلاٹخ رؾپو ڇفلاٹخ ٽڀ فلاٹخ رٖٮو

ثبٷ اٹٞٺًگفٺخ اٹنٌت   

بكڅټ ٽبٵڈ ٹٲبٛفٺ٬ ؽٖ  

 فٺً اٹ٦َٸ ثغواهڃ ٹپب رغً أ٦ٍبهڃ

 فڂضى لا مٵو ڇلا اځضى

اٹلعبطقڂٌگ   

 فڈؿ ڇهٽبٿ ٽب ٌيڇط ځَڈاٿ

 فڈ٭خ اٹلعبط ٽڀ اٹڈاڇي

 فٍٸ الإبئٸ ثبٹزبٹً رغڈك

 فٍٸ ث٦ٍلڅڀ عوٌت ڇ١چڈهڅڀ ثواهٌل

 فٍٸ ثڂبد اٹؾٖبٿ

 فٍٸ ٽب رڂٲبك ٽڀ أمځبثچب
 

 ك

 

 كاثخ اٹ٦ٺٍٲخ أريٌل ٥ٺٍٲڄ

هاً ثٖٸ؟كا٭ڀ   

 كعبط ځجبُ

 كعبعخ اٹغٍواٿ ڇىح

 كعبعخ أٻ أؽپل ٵٸ ڇٵذ ٽٶوٵخ

هڅبجپڂگبكعبعخ رؾپً ٭وڇفچب   

 كعبعخ رْوة ٽً ڇرجبڇ٣ ٥بٹَپب

 كعبعخ رپڈد ڇ٥ٍڂچب ثبٹَجڈً

ه ٭وڇفچبٍچ زڂگكعبعخ ٹڈ هاكد اٹل  
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 كعبعخ ڇثٍٞيڅب ثٍٚخ

هڅب ؽلٌلپڂگبكعبعخ ڇ  

 كهة اٹپبي فٚو

 كهح ٽڀ ٦ٌت صڈه

ل ٍٝي اٹضڈهكگ هثبثخ ٥ڂ  

 كگٺخ فبٌوح

 كلاٷ ڇ٤ٌٍٚ ٹڄ ؽپبه

 كځٍب ٝڈٌٺخ ڇؽجبٹچب ٽڀ عڂت

 كځٍب ٽب رَڈډ گْو ثٖٸ

هٿ صڈهگ٭خ ٥ٺى گكځٍب ڇا  

 كڅڀ څڈُ ثلثبثخ

 كڇا ثأ فٌ اٹْغو

 كڇٿ ٽڀ څنا ڇٌپجب٣ اٹؾپبه

هعٺٍڄ ثبٹقوح ڇ٦ٌڈ٥ًٍچ ك  

ٳ اٹٮٍٖؼ ٽڀ اٹجٍٚخ ٌٍٖؼٍك  

 كٌٴ أڇٷ ٽب ٌڂٜ ٥ٺى أٽڈ

اهكٌڀ ّجبٛ ٥ٺى أم  

 

 م

 

ڇٷ ٌبللهگمة اٹْٔ ڇ  

 مثبځخ اٹْزب ڇٌڀ ٽب رغً رٺيگ

 مٌت ثغٺل فوڇ٫

 

 ه

 

 هاثٞچب ثزڈصخ

 هاػ ٥ٺى ٹجڀ ٽب اځٞڈڃ كى ٥جلڃ ٥ٺى هڇثخ

 هاًٍ ٽڈ هاً ثٖٸ

 ها٤ٙ ؽٺٍت ؽپبهح

 هثبثخ ٥ڂل ٍٝي ث٦ٍو

 هثذ الاهٽٺً صڈه ٽب ٍبٯ ٭لاٿ

ٝٺ٦ذ فٜ اٹپَٺپٍڀ, هثٍزٴ ٥ٺى ٹؾټ اٹَپٍڀ  

بهث٤ٍ اٹڂٮٌ څڈاڅ  

 هث٤ٍ ٹٺ٦ٍڀ ڇالإٮبهي ٹٺْټ

 هث٤ٍ ٌَڈي اٹچلٹخ ٥ٮٍخ

 هعبٷ اٹٺً اٌقٺً ثبٹَٺخ ٥ڂت

 هعبٷ ٹ٦ٍجً ثبٹَٺخ هگً

 هعبٷ ٌڂوثٜ ٽڀ ٹَبځڄ ڇاٹؾپبه ٽڀ هعٺڄ

ٍچهعٸ اٹلعبعخ أرغٍت اٹل  

 هؽٺخ اٹْزبء ڇاٹ٬ٍٖ

 هى أثؾٺٍت ٵٺپب ٌجوك ٌٍٞت

 هى اٹ٦ٲ٨ أٽغوة

 ه٥ٍل ثلا ٩ٍټ

جوڃ ٽؾٮڈهگ اٹٮوً ڇٕب٥ڈك اٹڂقٸ هٵبة  

ٹڈة ٽٺٍبځخٺگهٽبځخ ڇا  

 هٽبځزٍڀ ثٮل أٌل ٽب رڂٺيٻ

 هٽٴ ٽب رڂؾٜ ثٍڀ اٹؾٖڀ

 هڇؽخ صڈه٥ڈاك

 هٌؾخ اٹضڈٻ أر٦ڈٻ
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 ى

 

 ىاك اٹپبي ٥ٺى اٹٞؾٍڀ

 ىهح ثڂً

 ىه٣ أثڈ ځلاٽزٍڀ

 ىه٣ اٹجبهؽخ ؽڈُ اٹٍڈٻ

ٹخ ٌڂْت اٹ٦ٺخٺچىه٣ ا  

 ىه٣ اٹپٍبځٍڀ أٌٞٺ٦ڄ هة اٹ٦بٹپٍڀ

ً ٌيڅًٺڂگىه٣ ا  

فوٌَبځً  ځجذ ٥بگڈٷىه٥ذ ٍپَټ   

 ىه٥خ ځقٸ ٽڈ ىه٥خ كگٸ

 ىه٥ڂب ڇاٹيها٣ الله ڇ ٹٺٍٞو ڇٽب ٍچٸ الله

 ىه٥ڈا ٭بٵٺڂب ڇځيه٣ ٭ٍبٵٺڈٿ

 ىه٥ڈا ٹڈ ٝٺ٦ذ ٽبٵڈ

 ى٥ٸ اٹقٍٸ ٥ٺى اٹٺغټ

أمځذچخ ى٥لاځخ أٌَذ ڇاٹلٌڈ  

 ى٩ٸ ث٪ٸ ؽڂٞخ ڇك٩ٸ

 ىٻ ىه٥ٴ ٥ڀ كڇاثً

 ىٽبٷ أ٥وط ڇاٹٶوڇح ٍڈح

 ىٽبٷ اٹغڈاٳ ٽب رؾَجڄ

ٹٶواكي ٌغً ٽؾپٸ ڇٌوڇػ ٽؾپٸىٽبٷ ا  

 ىٽبٷ اٹپوٵت ٵٺپڀ ٌوٵجڄ ٌوٌل ٽڂڄ ؽٍٸ علٌل

 ىٽبٷ اٹپْبڅلح ٌوڇػ ثيثبٹخ ڇٌوع٤ ثغٔ

 ىٽبٷ اٹڂبًٕ ٵٺپڀ عب ٌوٵجڄ

 ىٽبٷ ماٳ اٹيٽبٷ ثٌ اٹغلاٷ اٽجلٷ

 ىٽبٷ ٥بځخ ٝٺ٦ڈٹڄ فڈاٷ ڇ٥پبٻ

 ىٽبٷ ٥ضو ثغلاٹڄ

 ىٽبٷ ٽبٷ ٭ٺڈً

 ىٽبٷ ٽوثڈٛ ٽڀ أمځڄ

هث٦خىٽبٷ ٽوثڈٛ ٽڀ الا  

 ىٽبٷ ٌزؾٺټ ثبٹؾٍِْ

 ىٽبٷ ٌٍٖو أكٽً؟

 ىڇاٿ اٹجٺل ڇلا ؽڂٞخ اٹغٺت

 ىٌڈاٿ ثلاكځب ڇلا ؽڂٞخ اٹ٪وٌت
 

ً 

 

 ٍبهٯ اٹْپبٻ أرٮٚؾڄ اٹوٌؾخ

 ٍبٹٮخ اٹضڈه

 ٍت اٹ٦ڂت الأٍڈك

 ٍت اٹ٦ڂت ڇڅڈ أٍڈك

 ٍزو اٹ٦ڂڈى أثزپڈى

 ٍوؽبٿ ٥ڂل اٹٍٖل فوډ

 ٍٶزڂبٹڄ فِ ثيٽبٹڄ

ڇٵلاٻ ٌغو ثٍٞـ ٍلاٻ ٌغو ٍلاٻ  

فِ أثٞڀ ثڂٍبكٻ ّج٤ ٽً ثبٹْٜ ٽبّج٤ ٽًَپڇ   

رغ٬ٍ ٽڀ هاٍچبَپچخ   

 ٍڀ ڇّٞو

 ٍڂخ ثأماهڅب

 ٍڈاڅب عيڇح ٌزٍٖل ثٍچب
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 ٍڈگ ؽپبهٳ عبٳ اٹٺٍٸ

 ٍڈډ عٺلڃ ىثٍت ڇؽت هٽبٿ

 ٍٍل ڇعلڃ اٹٶو٭ٌ

 

ُ 

 

 ّبة هاًٍ ڇاٹ٦لً ٽب هكؿ

 ّبح اٹپنثڈؽخ ٽب ٌڈع٦چب اٹٖٺـ

گچبؽٜ ثزچب ٭ڈگٺڄ ّبٷ اٹڂ٦ٍخ ڇٙوٛ   

اٹ٬ٍٖ ثوكڃ ٽضٸ ؽل اٹ٬ٍَّجبٛ   

 ّجبٛ ؽٚو ٹٺغَو هثبٛ

 ّجبٛ مٌٺڈ ٱٍٖو

 ّجبٛ ٹ٬ اٹ٦غڈى ثبٹجَبٛ

 ّجبٛ ٹڈ ّجٜ ٹڈ ٹجٜ هڇاٌؼ اٹ٬ٍٖ ثٍڄ

 ّجبٛ ٌق٦ً اٹ٦غڈى ٥بٹجَبٛ

ثڀ اٹپبي ثنٌٺڄٌگّجڈٛ ا  

 ّزب اٹْزب ٌب ٽڀ ٥جبرٴ ٕڈ٫

 ّزب ّزب ڇاٹ٬ٍٖ ٬ٍٙ

 ّزب ّلح

 ّزب ٌجً ٕپٍٸ ڇاٹ٬ٍٖ ٽ٦ٴ ٥ٺپڄ

ٌب ثٖٺخ ٩ٍو٥ٚخ ڇكٽ٦خ ّزنٵو ٽڂچ  

ر٦ٍِ أٹ٬ ٥بٻ, ّزً ثپٖو ڇهث٤ ثبٹْبٻ  

ٹغٸ ٥ٺى أڅٺچب گٖچب أؽَڀٺٽزغّغوح ا  

ٌڈٻ ٌ٪َٺڈٿ هعٺٍڄٍچ ّو اٌبٻ اٹل  

 ّٜ ٌوثً ّجڈٛ ڇاٹجؾو ٌوثً ؽڈد

 ٦ّوح ثٍٚخ ث٢چو عبٽڈٍخ

ا٣ اٹڂ٦ٍخگ٦ّٺى اٹنٌت ٽڀ ٛ  

 ٦ٍّوٳ ڇلا ؽڂٞزچټ

 ّ٪ٸ ٽضٸ اٹيٽبٷ ٍڈگڄ ٌپًْ

جبگٺخّ٪ٺڄ ٽضٸ أٵٸ اٹ  

ٝبٿٺگّٶـ اٹٮبٹخ ٥ڂل هاً ا  

 ّٺ٤ اٹڈرل ڇ٭ٺذ اٹ٦غٸ

اة٩هٌبٺڂچو ّٺڈٿ ٕبكڇٳ ڇاځذ ا  

 ّپلهي اٹجلڇي ثأٵٸ اٹڂ٦ڂب٣

 ّپلهي اٹضڈه أځً ٥ڂزو

 ّپٌ ّجبٛ ٹٶڂزً ڇّپٌ أما٧ ٹجڂزً ڇّپٌ ځٍَبٿ اٹً ڇٹٍْجزً

 ّچڈح اٹ٦غبٌي ثبٹْزب

 ّچڈح اٹ٦غڈى ثزپڈى

 ّچڈح اٹ٦غڈى ؽت هٽبٿ

ؽٺٍتّڈ٫ اٹ٦ڂي ڇأفن   

 ّڈډ ٥ٺى أماځڄ ثٖٸ

 

ٓ 

 

 ٕبه ثب١ٮٍوڃ ٝؾٍڀ

ٻ ٌقو٣ اٹلعبطگبٕبه ڇاڇي ڇ  

 ٕبٌوح ّڈهثخ

 ٕجو ٍٕبك

هة اعٺڄ ٌبٵٸ فجيح اٹوا٥ًگٕقٸ ٹڈ   

 ٕقٺخ ر٦ٍو اٹڂ٦ٍخ
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ٽي اٹٶٸرگى ڇاؽل گپٕقڈٷ   

 ٕقڈځخ ثلاُ ٌٚپچب ٹٺْزب

 ٦ٕل اٹجٲو ٥بٹٖٞؼ

 ٦ٕل اٹجٲ٨ ٥بٹَٞڈػ

 ٕٮڂخ اٹيٽبٷ ٥ڂل اٹٞجٸ

ٍچه كڂگٕلارڄ   

 ٕڈاة أ٥پى ڇٝبػ ثأهځت

 ٕڈهح ٕڈهح أځَبٿ ڇاٹٞج٤ ٝج٤ ؽٍڈاٿ

 ٕڈٻ ثبٹ٬ٍٖ ٵبٹغچبك ثبٹ٬ٍَ

ةچٺٍٕبك لا ثل أٹڄ ٽڀ   

 ٍٕل اٹپلح

 ٍٕل ٍٕلٳ ٌب ّٜ

 ٍٕل ٽْزوٳ

 ٍٕلرخ عواكح

 ٍٕلڅب أٹن ٽڀ أٵٺچب

 ٬ٍٕ أثڈ اٹٮٲٍو

 ٬ٍٕ كهڇٌِ ڇاٹْزب ٍٺٞبٿ

٬ٍٕ ٬ٍٙ 
 

ٗ 

 

 ٙبٯ ٍڂڈ ثبٹؾٖبك

ٺَپچرَجٍؼ اٙواٛ اٹٺؾټ اؽَڀ ٽڀ   

 ٙوثخ ثلعبعخ ٥پٍخ
 

ٛ 

 

 ٝبگخ ٵو٭ٌ رٶَو اٹڂٮٌ

ةٺچلاٝت أة أهثٜ اٹْؾبځً ڇٌبا  

 ٝج٦ڄ ٝج٤ اٹج٪ٸ ٍّٞبٿ ؽٍڈاٿ

 ٝوػ ٽو

ا٣ٺٺگث٦ٍو لا څً ٹٺَپب ڇلا څً گ٦خ ٛ  

ٍپى اٹج٪ٸ فبٹً, ٝٮو ؽٖبځٴ ٥ٺى ؽپبهي  

 ٝلاة اٹٺجڀ ڇعچڄ اٽٖقټ

 ٝٺ٤ ٽَپَټ

گ اٹپٞوجٌٝٺ٦زڄ ثوا  

ًّٝپبٝخ روڅټ ٥ٺى ٵٸ   

 ٝڈٷ ٝڈٷ اٹڂقٺخ ڇاٹ٦ٲٸ ٥ٲٸ اٹٖقٺخ

ٍٕو ٌپڈد ؽيٌڀٺگٝڈٌٸ ٌبٵٸ رٍڀ ڇا  

هڃپځگبٌڂٖبك ٽڀ ٺڂچو ٍٝو ا  

 ٍٝو ثبٹٍٞو ٌڂٖبك

 ٍٝو ٝڈاهځً ٽب ٌڂٖبك
 

ٟ 

 

 ١چڈهڅڀ ٥ي ڇثٞچڈځچڀ ٵڂي

 

٣ 

 

 ٥بُ ٕٺٍجً ثلا ٹجڀ
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 ٥جبٹٴ ث٪ٺخ ٥ٮڈٿ

 ٥جبٹٴ كٌپًْ ٥ٺى ثٍ٘

 ٥غبط اٹ٪ڂټ ٵؾٸ ٥ٍڈٿ اٹنٌت

هػ٥غت اٹو٥ٍبٿ ٍب  

 ٥غ٦ظ ٌب فو٬ٌ

 ٥لً ثزواثڈ ڇٵٸ ًّ ثؾَبثڈ

 ٥لً ڇ٭ڈد

 ٥وة ثبٹوث٤ٍ

 ٥وثً ٽب ٌجبد ڇعڈح هاٍڄ رپو

ٹڈ ٌٲزٸ ٹڈ ٌْزوي ٭وً ٹڈ ٌزيڇطزٮگخ ْزوي ٹڈ ٌ ٥وثً ٽڀ ٌٍٖو ٥ڂلڃ ٭ٺڈً  

ٳٺ٦ض٥وٽڈٛ ٌب گٔ ا  

 ٥وڇگڄ ٽڀ رڈس

 ٥ي ثڂڈإً اٹقٍٸ

 ٥ٖب ٽڈٍى ثبٹغبٽڈٍخ

ٹىٻزگ٥ٖٮڈه ٌزٮٺى ڇاٹٍٖبك   

ٍخ اٹقوڇ٫ ڇلا ّجو ٽڀ مٌٸ اٹ٦غٸ٥ٚخ ٽڀ ٹ  

 ٥َٞخ ٥ڂي ٥بٹپٖٺـ

ة اٹؾٺٍت ثٞڈً ٽبٹؼ ٌْوثڈٿ٥گ  

ځذ أفٺٜ اٹيثل ڇٌخ اٹوڇة ٕود أّؾن اٹٺجڀ ٽڀ عبٍپٍخچة ٽب ٥گ  

ٽب ٌڂجٺ٤َپڇ ٢٥ټ   

 ٥ٺټ ثلا ٥پٸ ٽضٸ ٩ٍټ ثلا ٽٞو

 ٥ٺى هٌؾخ اٹجٖٸ ٌڂجذ اٹضڈٻ

 ٥ٺى ٽٍٴ ٥جوځب ٌب ّغو

 ٥ٺى څبٹوځخ ٝؾٍڂچ ځب٥ټ

ٹْزب ځج٤ٍ ٽلگڈگخ٥ٺى ڇعڄ ا  

ٽً ثٺٸ ّڈاهثڄٺگی ٥ڂل اٹزٌٍ   

 ٥ڂل اٹْلاٌل ٽب ٌڂٮ٦ٴ ٩ٍو ٹؾپٴ

 ٥ڂل اٹٍٖل ؽٖورڄ اٹقوٌخ

 ٥ڂلڃ ٵواٿ أثڈ أماٿ

 ٥ڂلڇ ؽجبٌت ٌْج٤ ٹجڀ

 ٥ڂي اٹٍْڈؿ ځٞبػ

 ٥ڂي ٌؾٮو٥ڀ ٽنثؾچب

 ٥ڂيح اٹغوثخ رْوة ٽڀ ٕب٭ً اٹپً

 ٥ڂيح ڇٹڈ ٝبهد

 ٥ڈ ٌَخ رزجبڅى ثبٹٶوكٌخ

 ٥ڈاٻ ٵبلاځ٦بٻ

ٽب أځؾى ٥ٺٍڄ٥ڈك   

څټ ثبهك څټ ؽٺڈ ٥ٍت اٹ٦ڂت ٥ٍجٍڀ  

ٌب گْوح ٌب ٽٍْڈٽخ: گبٹذ ٹچب ٥ٍجذ اٹجٖٺخ ٥ٺى اٹضڈٽخ  

 ٥ٍورڂً ث٦بهڅب ڇهٵجزڂً ؽپبهڅب

ٷ ٥ٺى ٽڈٍى ڇٙب٥ذ اٹغبٽڈٍخڂرچ٥ٍَى أ  

 ٥ٍِ ٌب عؾٍِ ٹپب ٌغٍٴ اٹوث٤ٍ

 ٥ٍِ ٌب ؽپبه ٹپب ٌغٍٴ اٹقٍبه

 ٥ٍِ ٌب ٵلٌِ ٥ٺپب ٌٞٺ٤ اٹؾٍِْ

ٹپب ٌغٍٴ اٹؾ٥ٍٍِِْ ٌب ٵلٌِ   

 

٧ 

 

 ٩ج٤ٍ ّجٴ

 ٩لا أٍٲٍٴ ٌب ٵپڈٿ
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 ٩ٮٸ اٹوا٥ً ڇٕبك اٹنٌت

 ٩پبٽخ ٬ٍٕ

 ٩ڂټ ٩ڂٍپخ

 ٩ڂټ ٽب رڂَبٳ ٵٺچب ثٮل ٥ٖب

 ٩ڂټ ٽب ّٮذ ث٦وڇه ٽب هئٍذ

 ٩ڂټ ٽڀ ٩ٍو ها٥ً

كفٸ صٍواځٴ ٥بٹلاٻ ٩ٍټ هاٌؼ ٹٺْبٻ  

 ٩ٍپذ اٹلځٍب

 ٩ٍپخ ڇأځٲ٦ْذ

 

٫ 

 

 ٭زؼ ڇهك اٹجبگٺخ

أگ٦ل ثٍڀ اٹيٽبٌٸ ٭غٸ أٵٺڄ ثٍڀ الاڇاكٻ ڇ  

 ٭غٸ عبڇڇُ اٹ٦ْب

 ٭غٺً ثلا ا٥ٮڈُ

 ٭ؾٸ اٹزڈس ثبٹجَزبٿ څٍجخ

 ٭ؾٸ اٹڂؾٸ ٌٚو ڇٽبثٍڄ ٥َٸ

 ٭ؾپبد ٹٶجب٧ لا ما٧

 ٭وؿ اٹپب ٦ٌٍِ ٽڀ فواڃ ٌجٍڀ

 ٭وً الإٍٔٸ ٽب ٦ٌٍجچب علاٹچب

 ٭وً اٹجب٩ً ٥ضڈه

 ٭وً اٹ٦ڈهح رْڈ٫ اٹوٽؼ

 ٭وً ر٦و٫ فٍبٹچب

 ٭وً ٽڀ فٍبٹچب ڇاٹپوح ٽڀ هعبٹچب

 ٭َزٲبًٌ ٽٮْڈٱخ ثبٹڂٔ

ٿ ثبٹچبًٍچبه ٹڈ ٭گه ٭گ  

 ٭ٺٮٸ اٹؾبه ٌؾوگ ٽورٍڀ

 ٭ٺٮٸ ٝجبٌـ ثٶٸ ًّ ؽبٛ هڇؽڄ

 ٭ٺڈً اٹؾپٔ ڇاٹجٖٸ

 ٭ٺڈً ٍٝو څلڃ ڇٌٍٖل

ٹتٺچاٹغپٸ ڇ٥ٚڄ اگ ٭ڈ  

ځٞبهرڄ ٝٺ٤ ؽپل ٽٞٺڈةگ ٭ڈ  

 ٭ڈگ اٹڂقٸ ٭ڈگ

 ٭ً أة اٱ٬ٞ اٹ٦ڂٲڈك ڇلا رَزچبة

 ٭ً اماه رپًْ اٹٍَڈٷ ٽڀ رؾذ اٹؾغب٧

ً رپڈى ٽ٤ اٹ٦ڂڈى٭  

 ٭ً ّجبٛ اٹٮلاػ ٌٞٺٰ ٽ٪زڈ

ؽ٤ٚ ٹٺغ٨َ هثبٛ ٭ً ّجبٛ  

 

 ٯ

 

 ٱبٹڈا ٹٺجٲ٨ ٹپب رپڈرڈٿ ٌٶٮڂڈٵټ ٱبٹڈا ځ٪ٍل عٺڈكځب رجٲى ٥ٺٍڂب

ٱبٷ ٵٸ ًّ ثڈٱزڈ ٽٺٍؼ ٱبٹڈا ٹٺلٌٴ ٍٕؼ  

 ٱزٺڂب أٌٺڈٷ ثؾوڃ ڇهؽپخ الله ٥ٺى أة

 ٱل ٌبٵٸ ٽڀ اٹج٦ٚخ

 ٱڈي ٌبٵٸ ٹؾټ ٽَزڈي
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 ٳ

 

رْوة ٽٍچب ڇٽً ٩ٍوڅب٣ اٹڈاٍٝخ گب  

ه ٣ ثبلأّجبگب  

ٿ ثلاُچباٹقٸ ٹڈ : ٷگبّڂڈ أؽٺى ٽڀ اٹ٦َٸ؟ گبٺڄ   

فٺً أٍٺټ ٥ٺى ٹؾپً: ٷگبٹٍِ ٽب ربٵٸ ٹؾټ  : ٹڈا اٹلاهځتگب  

اٹؾٖبٿ فبٹً: ٷگب ٽڂڈ أثڈٳ: ٹڈا ٹٺج٪ٸگب  

أ٩ًٞ اٹ٦ٍڈة: ٷگبڇٌڀ هاٌؼ ٌب ٽچٍڈة  : ٹڈا ٹٺؾټگب  

٥ٺى هعبٷ اٹٖلٳجچً ٷ اٺجچً گبٹٍِ : ٹڈٹڄگب ٍجچًٻ گبرَوػ ثبٹ٪ڂټ : ٹڈٹٺنٌتگب  

هڇځًٍڂگأفب٫ : ٷگبڅبٹٍٺخ ځبٻ ڇٌب اٹلعبط : ٹڈٹڄ ٹٺڈاڇيگب  

ٓ اٹزپوگ: ٷگب ٷ ؽو اٹزپوگب  

ٵٸ ٽڀ ؽپٺڄ ٥ٺى ١چوڃ: گبٹذ عبٳ ٵو: ٺخٹڈٹچب ٹٺيٽبگب  

 ٵبځڈٿ كه ڇٽقيڇٿ

 ٵبځڈٿ ٍب٥خ ٥بٱٸ ٍب٥خ ٽغڂڈٿ

 ٵبځڈٿ ٭ً ثٍزٴ ٵڈٿ

ٍو ٽغڂڈٿٵبځڈٿ ٭ً ثٍزٴ ٵڈٿ ڇلا رٖ  

 گجٸ ٽب رڈٕٺچب أٵٸ ثٖٺچب

ٹپخ څڈُجچٵجو هاً اٹيٽبٷ   

ٍجذ ڇهكدچٵؾٍٺخ   

 ٵلُ

ثبُچٌو رٍٖو گهاگ  

 ٵَٸ ٽب ٦ٌٞټ ٥َٸ

ٕبة ٽب ٌقب٫ ٽڀ ٵضو اٹ٪ڂټگ  

ڇثخ ڇٍٕبك أ٥ڈهگٮخ ٽځگ  

 ٵٸ أهث٦ٍڀ ٽوح ثَبگ كعبعخ

 ٵٸ اٹغپبٷ ر٦بهچ الا عپٺڂب ثبهچ

 ٵٸ اٹٺؾټ ّؾټ

 ٵٸ اٹٺ٦ت ٥ٺى اٹ٦وٽڈٛ

ً ر٦جبٿ الا ؽواٽً الاثٸٵٸ ؽواٽ  

 ٵٸ ؽٖبٿ ڇٹڄ ٵجڈح

ثٍچب ٩وةٍگخ ٵٸ ؽڈ  

٥ٺى ٽيثٺزڄ ٍٕبػٍچ ٵٸ ك  

 ٵٸ ًّ ٽڀ اٹڂقٺخ ثٍڄ ٭ب ٌلح

 ٵٸ ٥ڂيح روٵت علٌچب

 ٵٸ ٥ڂيي رز٦ٺٰ ٽڀ ٵوا٥چب

ٽڀ ٵوا٥چبپ٦ٺگخ ٵٸ ٹْخ   

 ٵٸ ٽب رْزٺڈا رٲٺ٦ڈا ڇثڂً أكٻ أما رْزٺڈا ٌٲٺ٦ٴ

 ٵٸ ٽٞوح ٽڀ أماه رؾًٍ ٵٸ ٽب ثبه

ڈٻ څيي اٹزپو ٌب ځقٺخٵٸ ٌ  

 ٵلاٻ ٵبٹ٦َٸ ڇ٭٦ٸ ٵبلاٍٸ

 ٵٺپب فجٜ اٹَپٴ ثبٹْٜ

 گٺخ عٴ ّجبٝڄ ٱبٹَڈٿ

لا رڈًٕ ؽؤٌگٺڄ ٹڄ لا رج٤ٍ هفٍٔ گ  

ٽوح ڇهث٤ٍ ڇٽڈد ٽبٵڈگ  
 

 ٷ

 

ؾٺگًلا أٵٸ صڈٻ ڇلا ٌؾزوگ   

 لاثل ٽب رغً اٹؾجبثً أثضټ اٹوؽب

 لا ثبٹَبٱًٍ ڇلا ثبٹَٺٰ
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 لا ثٍلڃ عپوح ڇلا ثٺَبځڄ رپوح

رقب٫ الا ٽڀ اٹپبي اٹچبكي لا  

اٿ ٭لاػچاٿ ها٥ً ڇلا رٮٺؼ ٥ڂل ٽڀ چلا رَوػ ٥ڂل ٽڀ   

ٍچلا رَڈٌچب ثٍٚخ اٹل  

 لا رْزوي كاثخ ثبٹوث٤ٍ

اٹڂپٌچ لا رٞٺت اٹ٦َٸ ٽڀ ڇ  

 لا ر٪وگ اٹ٦پبٌټ أٵضو اٹوگً ٭ٍٞو

ڇٷ ٍپَټ الا رٺچټزگلا   

ڇٷ ّجبٛ هاػ روح ّجبٛ فبرٸ ثبٹپواػ ٵزٸ اٹَڈكح اٹؾلاثخزگلا   

ڇٷ ٥ڂت ٹپب ٌٍٖو ثبٹَٺخزگلا   

 لا ؽٖبٿ ڇلا ٕقٸ

 لا ٥ڂلي ىٽبٷ ڇلا افب٫ ٽڀ اٹٖقوح

 لا گٚى ّجبٛ

 لا ٌٍٞو ث٦ٍل ڇلا ٌڂٺيٻ ثبلاٌل

 لا ٌڂٲٺً ڇلا ٌڂْڈي

ثبٹْزبگ هگٹجٌ اٹپو  

 ٹجڀ ٌزؾپٸ ٽبي

 ٹؾټ اٹقوڇ٫ ٽ٦وڇ٫

 ٹؾټ اٹلعبط ٌ٪ش

علڇهٺٹؾټ اٹوفٍٔ ٌق٬َ ا  

 ٹؾټ اٹَپٍڀ كڇاٳ ٌب ځڈٽً ؽبٽ٘

ټ اٹ٪ڂټ ٩ڂٍپخ ڇٹؾټ اٹجٲو عوٌپخٹؾ  

 ٹؾټ اٹٴ ڇاٹ٢٦ټ أٹً

 ٹؾټ ٹؾٍټ ڇاٹلڅڀ ځڈه اٹ٦ٍڀ

 ٹؾټ ٽب ځبٵٸ ٽ٪ٲخ ٽب ځْج٤

 ٹؾټ ٽب ٌزجوأ ٽڀ اٹ٢٦ټ

 ٹؾپخ اٹغبٌٮخ روع٤ ٹچٺچب

ٌچڇّڈ٭ً ڇٌڀ ٌڈكٌچ اٹلٺؾگً   

 ٹَبځٴ ؽٖبځٴ أٿ ٕڂزڄ ٕبځٴ ڇأٿ فڂزڄ فبځٴ

 ٹَبځڄ رپوح ڇأٌلڃ أثوح

پب ٌڂْلٹٖٮبهي ٌڂ٪بكٹڈ ٵٌٍ اٹ  

 ٹٺٍٞو ڇٽب ٱَټ الله

اڅب ٩ڂټ ثٺٍب ها٥ًٺگ  

ٍچٹپب ٌجٍ٘ اٹل  

 ٹپب ٌنڇة اٹضٺظ رجٍڀ الاڇٍبؿ

٥ٺى اٹزقڈدگ٦ك ٵبٿ اٹ٦ڂي أځ٦ي ڇ ٹڈ اٹ٨٦ْ ٦ٌَل أثقڈد  

 ٹڈ اٽٺغذ اماه ڇهأڅب

ٽڂٍڀ رغً هٌؾخ اٹٍٞجخ ٿ أثڈڃ اٹجٖٸ ڇأٽڄ اٹضڈٻچبٹڈ   

 ٹڈ رؾٺ٬ ثبٹزٍڀ ٹپب ٌٺٍڀ

ٍ٘ٹپب ٌجٺگٍو ٹڈ رؾٺ٬ ثب  

 ٹڈ رٍٖو ٥وڇگڄ ٽڀ رڈس

 ٹڈ رٞٺ٤ ثواٍڄ ځقٺخ

لا رغڈى ٽڂڄ ٹڈ عبى اٹيه٣ ٽڂٴ أهث٦ٍڀ ٍڂخ  

جؾٺگڄ َپچخٌٞٺ٤ ڇ ٹڈ مثٍزڄ ثبٹْٜ   

 ٹڈ هٍٙڂب ثبٹ٦ٮ٨ٍ ٵبٿ ٽٺٍڂب اٹٶڈٌـ

 ٹڈ ىه٥ڈڅب ڇٽب فٚود

ٌذ اٹْڈٳ ٥ڂجو أثل ٽب ٌٞٺ٤ ڇهكَگٹڈ   

دگد ٩وگٹڈ ّو  

أمثؾچبٍچ ٹڈ ٕبؽذ اٹلعبعخ ٍٕؾخ اٹل  

٤ اٹَچٍٸ لا ربٽڀ اٹٍَٸٹڈ ٝٺ  
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گٹڈ ٭برٴ اٹٺؾټ اّوة اٹپو  

ٿ ٵٸ اٹيٽبٌٸ ٕبهڇ ثزوچب ٓ مٌٺڄٍڂگٹڈ ٵٸ ىٽبٷ ٌجوٳ   

٤ٝ ځَٸ اٹ٦وةڂگاٿ أچٹڈ لا اٹزپو   

٥بٹجٜٺَپڇ ٹت اٹْٜ ٥ٺى اٹْٜ ڇاٍځگٹڈ   

 ٹڈ٩وثذ كهثذ

ٺَپچخٽب اځٖبكد اٺّجچخ ٹڈلا ا  

 ٹً عڈح اثٞڄ ٥ڂي ٌج٪ظ

 ٹً ٽب ٥ڂلڃ ٩ڂټ  ٌٍٖو مثبػ

ٽب٥ڂلڃ ڇاٹً ٌٍَت ڇٽضٸ اٹ٪ڂټ ٌو٥بڅب مٌت ٹً  

ؽڂٞزڄ ربٵٸ ٦ٍّوڃ ٹً ٽ٦ٍو٫ رلاثٍوڃ  

گٖزچبٹً ٌج٤ٍ اٹٮوً ٽٍجڈً   

 ٹً ٌلهي ٌلهي ڇاٹپٍلهي گجٚخ ٥لً

 ٹً ٌوثً اٹڂقٸ ٌبٵٸ صپوڃ

ٌٶڈٿ ٽغڂڈٿ ٹً ٌَب٭و ثٶبځڈٿ  

 ٹٍَڈٯ اٹج٪ٸ ٌْزټ ٙ٪بٝڄ

 ٹٍَڈٯ اٹغؾِ ٌْزټ ٙ٪بٝڄ

ٽب ٌجگىٺڂجگخ ٹٍْٺ٤ ا  

 

 ٻ

 

ٷ ٹپخ اٹيٽبچاى٥ٸ ٽڀ ٽب   

 ٽب ثٲى ٥ٺى اٹپ٦ٺ٬ ٩ٍو أفٌ اٹجٲو

 ٽب ر٪ٍټ الا رٖؾى

الا ٽڀ اهٗ ثبثٸ٥غبعخٽب رٶت  

 ٽب فٺى ٹٺڈاهس ثبگخ گواس

اٹجوك ٱبٌټ ٽب كاٻ اٹڂٖواځً ٕبٌټ  

 ٽب ك٭بٳ ثبٹْزب ٌجوكٳ ثبٹ٬ٍٖ

 ٽب ٍٰٙ اٹقبٿ ٩ٍو أعؾًٍْ ڇاځً

 ٽب ٝڈٷ ثبٹڂقٺخ رپو ٽب عڈى ٽڀ ّوة اٹقپو

ٌل اٹ٦ڂت ځوٌل اٹَٺًٽب ځو  

ٛٺگبٽب ڇها ؽٖبكڃ   

 ٽب ٌجوك الا اٹقٍبه

 ٽب ٌزڈاٹټ اٹٖقٸ ڇاٹڂقٸ

 ٽب ٌؾٸ هعٸ كعبعخ

 ٽب ٌَڈډ ىه٥ڄ

 ٽب ٌَڈډ گْو ثٖٸ

ڇك ڇ٥ڂل أڅٺڄ ٭وًگ٦ٽب ٌ٪لي   

 ٽب ٌٮوٯ ثٍڀ اٹزپوح ڇاٹغپوح

 ٽب ٌپٍي ىه٣ اٹؾڂٞخ ٽڀ اٹ٦ٍْو

ٺ٤ ٥ٺى ك٭ڂزڈٽبد اٹٲبًٙ ٽؾل ٝ ٽبد عؾِ اٹٲبًٙ ٝٺ٦ڈا ٥ٺى ك٭ڂزڈ  

٦ٝذ اٹيٌب هحڂگٽبرذ اٹؾپبهح ڇأ  

 ٽب٥ڂلڃ ٥ْب ٌز٦ْى ڇٌوٌل كعبط ٽؾْى

 ٽب٥ڈٿ ٕٮو ٽٺٍبٿ ٥َٸ

 ٽبٵڈ ځقٺخ ٽب ٌچيڅب اٹچڈا

 ٽبٹڄ ثبٹجَزبٿ فلاٹخ

 ٽبي اٹغبهي ٽب ٌزڂغٌ

 ٽجٺٸ ٽٍقب٫ ٽڀ اٹپٞو

 ٽزڈًٙ ثبٹؾٺٍت

 ٽضٸ اٹجٖٸ ٵٺڄ هڇڇً

 ٽضٸ اٹغڈى ٥ٺى اٹٲجً
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 ٽضٸ اٹؾٍخ ڇاٹڂ٦ڂب٣

اٹقوڇ٫ لا ٦ٌ٘ ڇلا ٌقوٽِ ٽضٸ  

 ٽضٸ اٹلعبعخ أما ٍچٸ الله ڇأما ٽب ٍچٸ ٽزٍٞو

 ٽضٸ اٹلعبعخ هىٱچب عڈح هعٺٍچب

 ٽضٸ اٹلٌٴ ٌبٵٸ ڇٌْوة ڇٌڂٍٴ

 ٽضٸ اٹيٽبٷ ٌبٵٸ ثٖٜ ڇٽب ٌجبٹً

 ٽضٸ اٹيٽبٷ ٌجبڇ٣ ثٍڀ هعٺٍڄ ڇٌز٦ضو

 ٽضٸ اٹيڅ٨ ٥بٹڂچ٨

 ٽضٸ اٹَ٪ظ ٥بٹجٲ٪خ

ٽبٵڈٷ ٽنٽڈٻٺَپڇ ٽضٸ ا  

ڀ ٝٺ٤ ٽڀ اٹپً ٽبدٽٺَپڇ ٽضٸ ا  

اٹٶجبه ٌبٵٸ اٹٖ٪به: ٺَپڇٽضٸ ا  

 ٽضٸ اٹپًٞ ٌْزټ ثڈٹڄ ڇٌْڂ٬

 ٽضٸ اٹڂقٺخ څټ ثٍچب ٍٺً ڇڅټ ثٍچب رپو

 ٽضٸ ث٪ٺخ أٍڈ٭ً رْز٪ٸ ڇٽب رڈ٭ً

 ٽضٸ ثٲ٪خ ٹٍٺى

ٍخڂگٍخ ڇڅبي ٽڈ ڂگڅبي  ٽضٸ رپواد اٹ٦جل  

 ٽضٸ صڈه اٹٶواة

 ٽضٸ عٺل اٹغبٽڈً

 ٽضٸ ؽٌ اٹغؾِ

ٸ ڇلا ٌؾٜٽضٸ فجي اٹ٢٪خ لا ٌٍْ  

 ٽضٸ فوڇ٫ اٹپچلڇك

 ٽضٸ فًٖ اٹچڈُ ٌوٵ٘ ثلا ٭بٌلح

 ٽضٸ ف٪ب اٹجٲ٨ ٍٝبد ٍٝبد

اٹٍٍٖؼ ث٪ٍو ڇٵزڄٍچ ٽضٸ ك  

 ٽضٸ ىٽبٷ اٹٞپخ ٌوڇػ ّبٌٸ هٽبك ڇٌوع٤ ّبٌٸ ٭ْٲً

اٹپيڅڈهحَپچخ ٽضٸ   

 ٽضٸ ّغو اٹْزب ٵٺپب ٌٶجو ٌق٬

 ٽضٸ ٝٺً اٹوث٤ٍ أٿ مځظ أٵٸ اٹؾٍِْ ڇأٿ ّبٷ هاٍڄ ّوة ؽٺٍت

ٍٝي اٹ٪ڂي ٽٶ٬ْٽضٸ   

ٌچٽضٸ ٥و٫ اٹل  

ٌچٽضٸ ٥ٍڀ اٹل  

 ٽضٸ ٭ؾٸ اٹغبٽڈً

 ٽضٸ ٭وؿ اٹلعبعخ هڇؽڄ ثٍٞيڃ

 ٽضٸ ٱڈً ٱيػ ٍج٤ أٹڈاٿ

 ٽضٸ گْو اٹجٖٸ

ٌچه اٹلڂگٽضٸ   

 ٽضٸ ځ٦غخ اٹضڈلا

ٽبٹڄ أٽبٿ ٽضٸ ځچبه اٹْزب  

٥لٍٴ ثلا كڅڀ: ٽؾل ٌٲٺڈ  

ً ٽل أٌلڇ ثَٺخ اٹلثب  

ٌبٽڀ ٌوٌل ٽڀ اٹزٍڈً ؽٺٍتهڇكپگ  

ڇ٭بٌزخ ٽيځخ  

 ٽٞو اٹوث٤ٍ ٽضٸ اٹجٲبٷ اٹٍج٤ٍ

 ٽٞو ٥ٺى ځب ً ڇځب ً

 ٽٞو ٽزَبڇي

كٍبٿٺچٽٞو ځٍَبٿ ٌٮوگ ا  

 ٽٞ٪خ ثبما٧ ٌٞٺ٤ اٹي٤٩ ٽڀ ثٍڀ الاؽغب٧

ڇاٹٮلاٿٺَگً ٽٞ٪خ ثڂٍَبٿ رؾًٍ ا  

ٽڀ اة ٌٮزؼ ٽڀ اٹْزً ثبة 82  
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 ٽڀ أٍز٪ٚت ڇٹټ ٌ٪ٚت ٭چڈ ؽپبه

 ٽڀ اٹؾجخ رڂْأ اٹْغوح

ّڈٳ ٽڀ اٹْڈٳ ڇهك ڇٽڀ اٹڈهك  

 ٽڀ اٹڂڈاٌخ رٍٖو اٹڂقٺخ

ڇٻ ٥غبعخرگك كعبعخ ڇٽڀ رگ٦ٽڀ   

ؽٖل اٹٮٲو جقخٽڀ ىه٣ ٭ً ٍ  

 ٽڀ ىه٥ٴ ٹجٍزٴ

 ٽڀ ّجٞڈ ٹجٞڈ

 ٽڀ ٕبه ځ٦غخ اٵٺڄ اٹنٌت

 ٽڀ ٍٕٮذ ٵٍٮذ

گ أثڈ ٥ٺًٺؾٹٽڀ ٍٝي اٹلعبعخ ا  

ة ٍوڇط٥بٹچلاٽڀ ٱٺخ اٹقٍٸ ّلڇا   

ؽَت اللهگ ٽڀ ٱٺخ اٹٺؾټ  ٍپڈا اٹپ٦لا  

جٍڀ اٹقڈٕخٽڀ ٵٸ اٹڂقٸ ٽب ر  

ٌوٺگرقٖو ٽزقٖو ثب ٽڀ گبٹٴ رْزوي ٦ٍّو  

 ٽڀ ٹؾټ صڈهٳ

 ٽڀ ٌغً ّچو أماه مثڄ ٹٺؾپبه

 ٽڀ ٌٍٰٞ ٌقٺً أٌلڇ ثَٺخ اٹلثبً

ٺْجچٽڈ ٵٸ ٍٝو ٌڂٖبك ثب  

 ٽڈ ٵٸ ٽل٥جٸ عڈى

ةٺچلاٽڈد اٹيٽبٷ ٥وً ا  

 ٽڈد ٌب ىٽبٷ ٹپب ٌغٍٴ اٹوث٤ٍ

 ٽڈد ٌب ٵلٌِ ٹپب ٌغٍٴ اٹؾٍِْ

 ٽً اٹجٍو ثبٹزلثٍو
 

 ٿ

 

به ٭بٵچخ اٹْزب ڇاٹٍپٍٖلگ ٌٖٞٺًځ  

 ځبه ٭بٵچخ اٹْزبء

اٹ٦غبطررٹگی ځبً ربٵٸ كعبط ڇځبً   

 ځبٻ ٌب٩ڂټ ڇاٹؾبهً الله

 ځبٌټ ڇّب٬ٌ اٹلځٍب ٽيه٥خ ثٍٞـ

زجگخثبٹلاه ڂجگخ   

ٽڀ ر٦ٺخ رڂٞو ثبٹؾغبهڂجگخ   

 ځلاٽخ ثيه ڇلا ځلاٽخ ىه٣

 ځلاٽزڄ ځلاٽخ اٹٍٖبك

ڇاٹواًّٽب ٥غجڄ ٩ٍو اٹلثٌ  ځيٷ اٹٮلاػ ٹٺڈلاٌخ  

 ځيٷ ثٶوح

ربٵٸ ٽؾپٖخ ڇٽؾپڈٕخ ڇربٵٸ ٩بً اٹغبٽڈً بٵٸ ؽپٺٍڀ كثًْر: ځْپٍخ ٽبربٵٸ ًّ  

 ځٍٞزڄ ٥َٸ ٥٘ إٔج٦ً

 ځ٦غخ اٹغوثخ رْوة ٽڀ ٕب٭ً اٹپً

 ځ٦غخ رغٍت أثٍ٘ ڇاٍڈك

 ځ٦غخ ٽب رلڇً ٥ٺى هعٸ ٝٺٍچب

 ځ٦غخ ٽوٌٚخ

 ځ٦غخ ڇأٹ٬ ها٥ً

 ځٮِ ٩ٍْڈ ٽضٸ اٹلٌٴ

 ځچبه اٌبه ثلا ٥ٍبه

بط ٽڀ اٹپ٪وةځڈٻ اٹلع  

 ځڈٽً ث٦ل اٹ٦ٖو ٽب ٌڂجب٣
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 څ

 

 څبٹْجٶً ٹچَپٶً

 څبٹ٪ٍټ عبة څبٹپٞو

 څبي عٍغزٴ ڇڅبي ثڈٱٍزٴ

 څنا اٹٶزٸ اٹڂب١ڈه ڇأٵٸ اٹ٦ڂت

 څنا ٥ٺٍغٴ ٌب ىٽبٷ روٌل ربٵٺڄ ثبٹٍٸ روٌل ربٵٺڄ ثبٹڂچبه

 څنا ٽڈ ثٍذ اٹٮوً

 څني اٹٮوً ڇڅنا اٹپٍلاٿ

 څنٌٴ اٹپ٨ٞ عبثذ څبٹڈؽٸ

 څو ّجبٛ

اٹجقخ ڇٱ٤ رؾذ اٹپي٩ٍت څوة ٽڀ  

ه اٹج٪ٸ ٥بٹؾٖبٿڅگ  

 څټ ٕقٸ څټ ٌڂٞؼ

 څټ ٵڂخ ٵٺٍلي ٭ٖٸ ثچبه

 څڈا اٹقو٬ٌ ٌَپټ ڇڅڈا اٹ٪ج٤ٍ ٌَپڀ

 څڈا اٹوث٤ٍ ٌٲَپٸ الإٍج٤

ٍٕلجّجڇ څڈا   

 څڈا ّجبٛ

 څڈا ٥بٹً ڇاٹْ٪ٸ ٥بٹزبٹً
 

 ڇ

 

 ڇاڇي اٹلعبط ٌڂبٻ ڇمٌٺڄ ثبٹٲٮٔ

 ڇؽٸ اٹْزً ٽب ٌڂغٌ

 ڇ٩لي ٽب ر٦پٸ ٩ج٤ٍ

ثٍزڂڂغبٿ ٽب ٌقبٹ٬ڇٵذ   

 ڇلاٌخ ثٍٞـ

 ڇٹل ّجبٛ ؽٍّٺخ ثٍڄ څڈا اٹوث٤ٍ ٌلاگٍڄ

 ڇٽب ٥ٺً أما ٹټ رٮچټ اٹجٲو

 

 ي

 

 ٌب علاه ٌب ؽپبه

 ٌب ؽلارڄ اٹلثٌ ؽزى اٹجبّب اٵٺڄ

ه ٌغٍٴ اٹپڂغٸچٌب ىه٣ لا رزپبٌٸ ثب  

 ٌب ٱزٺً كڅٍڂً ٌب ٹؾپً ٍپٍڂً

ٿ ٥ڂلي ٥َٸٺچبٌب ٵضوح إؾبثً ٌڈٻ ا  

ىٻٌب ٹؾټ ٍپٍڀ ٌب ٽلا  

رڂلٻگ ٌب ٽَزوفٔ اٹٺؾټ ٥ڂل اٹپو  

 ٌبٵٸ اٹ٦ڂي ٥غٍڂچب ڇٽب رؾٌ

 ٌبٵٸ فجي ثبٹلٌڀ ٌوؽپڈڃ ڇاٹٍبٵٸ ٹؾټ ثبٹلٌڀ ٌوعپڈڃ

ڇٌب اٹوا٥ًٌجچً ٌبٵٸ ڇٌب اٹنٌت ڇ  

 ٌبٵٺڄ اٹ٦ڂي ٌٞٺ٦ڄ اٹلثب٧

 ٌجلٷ ّڈٵزڂب ثلڇٵزڂب

 ٌجڈگ ثٍٚخ ثٍڈگ عپٸ

 ٌجڈگ ثٍٚخ ثٍڈگ كعبعخ

 ٌج٤ٍ اٹجٍٚخ ڇڅً ثٞڀ اٹلعبعخ

ج٤ٍ اٹَپٶخ ثبٹٌْٜ  

 ٌج٤ٍ اٹٶؾٍٺخ ث٦ْب ٹٍٺخ
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 ٌج٤ٍ فوٽب ڇٌْزوي فوٽب

 ٌج٤ٍ فوٽخ ڇٌْزوي رپو

ّڈه اٹجٖٸگ جگٌزيڇ  

 ٌزٶٮب ٽڀ ٕڈ٭ب

 ٌزڂٲ٤ ٱجٸ اٹپ٨ٞ

٦ٌبثل اٹْٜٺَپچخ ٌؾت ا  

 ٌؾَڀ كٱٍٲڈ ڇٌٶض٨ ٕلٌٲڈ

 ٌلٯ صڈٻ ث٦ٶڈٍڈ

ثٸ اٹْجڈٛگٌنة اٹٮبٹخ   

 ٌيه٣ ّڈٳ ٽٍؾٖل ٥ڂت

 ٌيه٣ ّڈٳ ٌبٵٸ ؽڂ٢ٸ

٥ڀ اٹٍْٞبٿ ٽڂڈ ثي٩ڈ ڇاٹْٜ ٽڂڈ ؽٮ٪ڈٌَأٷ   

 ٌَوػ ٽ٤ اٹ٪ڂټ ڇٌبٵٸ ٽ٤ اٹنٌت

 اٹٍَڈي ځٮَڄ ځقبٹخ ٌبٵٺڄ اٹلعبط

 ٌْٺ٤ ٽڀ الا٩٘ ثوعخ

 ٌٍٖل اٹٮٺٌ ثبٹٍْْقبٿ

 ٌٍٖل ٽڀ اٹٞبڇح

 ٌٞب٨ٌ اٹنثٍڀ ٥ٺى ٽب٥ڈٿ اٹ٦َٸ

 ٌٞجـ ؽَڈ ٌزؾَبځڈ

 ٌٞڈ٫ ٥ٺى ّجو ٽبي

 ٦ٌبٽٺٴ ٥بٹؾڂٞخ ڇٌج٦ٍٴ ٦ٍّو

 ٦ٌٌٞ أثڂلٯ

اٹوا٥ً ڇٌْبهٳ اٹنٌت ٌ٪ب٭ٸ  

 ٌٮوٛ اٹوٽبٿ ٱلاٻ اٹؾجبٹً

 ٌٲڈكڅب ٽڀ مٌلا

 ٌٺيٻ اٹٖڈ٫ ٌٍٞو اٹقوڇ٫

ڇ٥ٍڂڄ ثبٹپيثٺخٌچ ٌپڈد اٹل  

 ٌپڈد اٹيٽبٷ ثٶوڇرڄ

 ٌپڈد ٽڈرخ اٹج٪ٸ

 ٌڂبٹڈا اٹٍبٵٸ اٹٶ٪بس ثَڀ ٽَٺټ

 ٌڂٚوة اٹضڈه رقب٫ اٹجٲوح

 ٌڂًٞ اٹٺؾټ  ٹٺپبٹڈ ٍڂڈٿ

ٹڈثًٺپگٌڂ٦ٸ اٹيٽبٷ ثب  

جٖوحٌڈكي رپو ٹٺ  

 ٌڈٹل ٥ڂيح ثٍلڃ ٌڈٹلڅب رڈٻ

ه ڇ٥َٸ ڇٌڈٻ فجي ڇثٖٸگٌپٌڈٻ   
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7.4. Lista de los refranes españoles utilizados 

 

A 

 

A barba, ni tapia ni zarpa.  

A buen camino, buen andar.  

A buen decidor, buen oidor.  

A buena fe, mal engaño.  

A buena hambre no hay pan duro.  

A buey harón, poco le presta el aguijón.  

A buey viejo ¿para qué cencerro?  

A burra vieja, albarda nueva. 

A burra vieja, cincha amarilla. 

A cada puerco le llega su San Martín.   

A can que lame ceniza, no fiarle harina.  

A cualquier dolor, paciencia es lo mejor. 

A Dios rogando y con el mazo dando.   

A falta de caballos, troten los asnos.  

A falta de carne, bueno es el caldo.  

A falta de pan, buenas son tortas.  

A gran hambre no hay pan malo, ni duro, ni bazo. 

A gran prisa, gran vagar.  

A gran señor, gran honor.   

A hombre de dos caras, ni siquiera el habla.  

A la cabra siempre le falta un bocado.  

A la fosa, lo mismo que la vieja, va la moza.  

A la higuera pide agraz, y no a suegras y nueras paz.  

A la naturaleza con poco le basta; pero el hombre no se harta.  

A la noche serán los llantos.  

A la ruin oveja, la lana le pesa, y al ruin pastor, el cayado y el zurrón.  

A la vejez y a la juventud, las espera el ataúd. 

A las diez, durmiendo estés.  

A las nueve, acuéstate y duerme.  

A las veces do cazar pensamos, cazados quedamos.  

A lo bueno, acostumbrase el hombre cedo; a lo malo, cuéstale gran trabajo.  

A lo imposible no hay quien se obligue.  

A mal rey, mala grey.  

A mala cuenta no hay providencia buena.  

A mala memoria, buenos pies.  

A mala suerte, envidiar fuerte.  

A mala venta, mala cuenta.  

A más no poder, no hay cosa fuerte.  

A mengua de pan, buenas son tortas.  

A mozo galano, hija de mano.  

A nadie hace tuerto quien usa de su derecho. 

A nadie huelen mal sus pedos ni sus hijos le parecen feos.   

A perro flaco, todas son pulgas.  

A perro rebelde, dura correa. 

A poco dinero, poco meneo. 

A quien compra y miente, su bolsa le desmiente.  
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A quien con malos anda, no le arriendo la ganancia. 

A quien de buenos viene, por bueno se le tiene. 

A quien de mí mal diga, mándale una higa; y a quien diga peor, dos.  

A quien Dios bien quiere, la hormiga a buscarle viene.  

A quien Dios quiere bien, se le cae la sopa en la miel.  

A quien hizo el delito, sólo le sosiega el castigo.  

A quien le dan el pie, se toma la mano.   

A quien mal quieras, pleito le veas; y a quien más mal, pleito y orinal.  

A quien malas pulgas, no le vayan con burlas. 

A quien nace afortunado le ponen huevos los gallos.  

A quien no tiene capa en enero, no le prestes dinero. 

A quien no tiene padrino, lo ahorcan.  

A quien se ahoga, soga.  

A quien se hace de miel, se lo comen las moscas.  

A quien se moja en su casa, no se debe lástima.  

A quien te dice "juro", llámale perjuro.  

A quien te hizo beneficio, está siempre propicio.  

A ramal y media manta.  

A raposo viviente no le amanece la gallina en el vientre  

A siervos y a reyes da Dios unas mismas leyes.  

A sol puesto en agosto, ya es lubrihosco.   

A sol puesto en agosto, ya sentirás frío en el rostro. 

A todo han maña, sino a la muerte.  

A tres días buenos, cabo de mal estreno.  

A un mentís, un bofetón. 

A un tirano se puede sufrir; pero no a mil.  

A uvas que podan.  

A veces una cosa ves, y otra es. 

Acabados los higos, los pájaros idos.  

Aceituna comida, hueso fuera. 

Aceituna, una es oro, dos, plata, y la tercera mata.  

Aceituna, una; dos, mejor; tres, peor. 

Aceitunas agrias, el padre las comió y el hijo las cagó.  

Acogí al ratón en mi agujero, y se me tornó heredero. 

Acostarse a la hora de las gallinas.  

Agosto y septiembre, no duran siempre.  

Agosto, frío el rostro.  

Agua corriente, tómala en su fuente.  

Agua de enero, cada gota vale un dinero.  

Agua de marzo gobierna todo el año.  

Agua de marzo, el bien deseado.  

Agua de marzo, hierbazo.   

Agua en abril, granos mil.  

Agua que corre nunca mal coge.  

Agua vertida, no toda pérdida.   

Ahí me las dan todas. 

Aire de arriba, buen sol a mediodía.  

Aire, aire; que pasa don nadie.  

Aja no tiene que comer y convida a los huéspedes. 

Al almendro y al villano, palo en mano.  
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Al árbol que te da sombra, para bien lo nombra.  

Al asno no pidas lana.  

Al buen hechor, lo alaba Dios.  

Al buey harón, poco le presta el aguijón.  

Al buey por el asta, y al hombre por la palabra.  

Al carro volcado, todos le dan la mano.  

Al freír de los huevos, se echa mano a la sartén.  

Al heredar, con un ojo reír y con otro llorar.  

Al hombre sencillo lo engaña un chiquillo.  

Al hombre, verbo; al asno, leño.  

Al liberal, nunca le falta qué dar.  

Al malo, lo mejor el palo.  

Al que es tonto, se le conoce pronto.  

Al que se hace de miel, se le comen las moscas. 

Al que yerra, perdónale una vez; pero no después.  

Al rico más riqueza, y al pobre más pobreza.  

Al verano que había grano, que ya no pía Gonzalo.  

Al villano no le hagas bien, que es perdido; ni mal, que es pecado.  

Al villano, con el dinero en la mano. 

Alegra lo que sin trabajo se gana, y sin trabajo se aumenta.  

Alguno escupe a la cosa, que después se la coma. 

Almendro, te tiran piedras porque tienes almendras. 

Alto, vano; bajo sabio.  

Amargo como pepino. 

Amor de asno, coz y bocado.  

Amor de madre, ni la nieve le hace enfriarse. 

Amor de suegra y nuera, de los dientes afuera.  

Amor fuerte dura hasta la muerte.  

Amor grande, amor de madre.  

Amor sin celos no lo dan los cielos.  

Anda perro tras su dueño.  

Anda, gallina. ―No puedo más, que más andaría. 

Andar de capa caída.   

Andar de pie quebrado.  

Andar más que un mulo.  

Andar, andar, y a ninguna parte llegar.  

Anillo en el dedo, honra sin provecho. 

Antes de emprender alguna cosa, tiéntate la ropa.  

Antes morir que hacer vileza.  

Antes muerte que vergüenza.  

Antes que casar, tener casa en que morar y tierras en que labrar y viñas que podar. 

Antigua costumbre, nadie la derrumbe.  

Apegaos a la miel del modorro y aprovechaos del todo. 

Aquel pierde venta, que no tiene qué venda. 

Aquella ave es mala que su nido estraga.  

Aquella es buena mujer que barre la casa al amanecer.  

Aquella es mi patria donde el sol me calienta y la luna me salga. 

Aquella gallina no es buena que come en su casa, y pone en la ajena.  

Aquí y en Roma, quien las da, las toma.  

Ara bien hondo, y cocerás pan en abondo.  
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Ara bien y cogerás pan. 

Arar y más arar; que la tierra tiene buen pagar. 

Árbol que fruto no da, en el fuego parará. 

Árbol que no da frutea, para la chimenea.  

Árbol que no da fruto ni buena madera, dé rajas para la chimenea.  

Árbol que no frutea, bueno para la chimenea.  

Árbol que no frutea, nadie lo tenga en su huerta.  

Árbol sin fruto, dígote leña.  

Árboles y amores, mientras tengan raíces, tendrán hojas y flores.  

Así dijo la zorra a las uvas, no pudiéndolas alcanzar, que no estaban maduras. 

Asno con hambre, cardos come.  

Asno de muchos, cargado de palos, y casi siempre ayuno.  

Asno de muchos, lobos lo comen.  

Asno enamorado, muéstralo a coces y bocados, porque no puede a besos y abrazos.  

Asno muerto, ponedle la cebada al rabo.  

Asno que no trabaja, come sólo paja.  

Asno sea quien asno vocea.  

Ata el asno do quier su amor; si se encabrestare, su dueño.  

Ata el asno donde quiere el patrón. 

Ata la burra donde el amo manda, aunque se ahorque.   

Atracarse a lo pavo.  

Atrévete, y vencerás.  

Aunque el burro estudió, de la "A" nunca pasó.  

Aunque estemos en estío, presérvate del frío. 

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.  

Avaro, por no dar, tal vez no quiere tomar.  

Ave fría. 

  

B 

 

Bailar bien y bailar mal, todo es bailar. 

Bala como cabra y muerde como león.  

Barato y bien comer,  no puede ser.  

Bebe del río por turbio que vaya; come carnero por caro que valga; casa con doncella 

por años que haya. 

Beber y perder asno.  

Belleza es riqueza, o por ella empieza. 

Beneficio mal empleado, por mal es reputado.  

Beso de judas.  

Bestia sin cebada nunca hizo buena jornada.   

Bien dicho, todo puede ser dicho.  

Bien se diferencian dos huevos, si el uno es grande y el otro pequeño.   

Bien te oliera, rosa, si no fueras espinosa.                         

Bienes de fortuna, mudables como la luna. 

Blanco o negro, el perro siempre es perro.  

Boca de miel, corazón de hiel.  

Boca sucia no habla limpia.   

Bolsa de baldrés y ropa del revés, quien la compra necio es.  

Brazo ruin no quiebra.  

Breva que para mí ha de ser, en la boca me ha de caer. 
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Buen caballo, buena espada y la buena mujer, ¿qué más puedes apetecer?  

Buena va la vieja en la burra, y dice que es suya. 

Buenas palabras y malos hechos engañan a los locos y a los cuerdos.  

Buey suelto bien se lame.    

Burro adorado, busca mercado.  

Burro cargado busca camino. 

Burro de carga. 

Burro de diezmo.  

Burro de trabajo.  

Burro empinado, por hombre es contado.  

Burro muerto, la cebada al rabo.  

Burro negro y mula falsa ponen rica la casa.  

Burro que gran hambre siente, a todo le mete el diente.  

Burro sea el que en tratar con burros se emplea.  

Burros de noria y trompos peones, andan y más andan y nunca trasponen. 

Buscaba el necio su asno, y lo llevaba debajo. 

 

C 

  

Caballito de Bamba, que ni come ni bebe ni anda.  

Caballito, ¿Cuánto vales? Cien reales; corre bien, que bien los vales.  

Caballo que vuela, no quiere espuela.  

Caballo viejo no muda de paso.  

Cabeza grande, muchos mocos y talento poco.  

Cabeza grande, talento chico.  

Cabra hambrienta, come hasta leña.  

Cabra loca, por donde va una, van todas.  

Cabra va por viña, cual la madre tal la hija. 

Cada asno, con su tamaño.  

Cada balido es un bocado perdido.  

Cada carnero cuelga de su piezgo.  

Cada cosa tiene su precio. 

Cada gallo canta en su muladar, y en viendo la suya dejó de cantar.  

Cada gallo en su muladar no canta mal.  

Cada hecho requiere su tiempo.   

Cada uno es rey en su casa.  

Cada uno paga por donde peca.  

Cae en el hoyo quien lo abrió para otro. 

Caerle a uno la breva en la boca, no es suerte poca. 

Calentura de pollo. 

Canta rana, y no tiene pelo ni lana. 

Cara con dos haces.   

Cara de beato, y uñas de gato.  

Carne de pierna quita arrugas.  

Carne de pluma quita del rostro  la arruga.  

Carne de tabla, dura y mala.  

Carne y sebo, todo cuesta dinero.  

Caro cuesta el arrepentir.  

Carrear vino y beber agua. 

Casados que se separan, fuego eterno se preparan.  



594 
 

Casar y compadrar, cada uno con su igual. 

Castigo apercibido no es perdido.  

Castigo de uno, escarmiento de muchos.  

Castillo apercibido no es decebido.   

Caudal de agua, caudal de oro. 

Cebada para marzo, leña para abril y trigo para mayo.  

Cerrar la boca y abrir la bolsa.  

Charlar y no hacer, cacarear la gallina y no poner.  

Chulo fandanguero, cerca de mí no lo quiero.  

Cielo aborregado, poco ha durado.  

Cielo aborregado, suelo mojado.  

Cielo borreguero, lluvia o fuerte viento.  

Cien damas en un corral, todo es un cantar.  

Ciertas son las trazas después de las desgracias.  

Comer como un Heliogábalo.  

Comer uva, pagar racimo.  

Comida acabada, amistad terminada.  

Comida que escasea, bien se sabrosea.  

Como costal de carbonero, malo por fuera, peor por dentro. 

Como el perro y el gato.    

Como el sol por entre las nubes, así asoma la verdad por entre los embusteros. 

¿Como estará la alhóndiga cuando no quiere trigo? 

Como grano de mijo en boca de asno. 

Como harás, así habrás. 

Como llover tocinos.  

Como los chorros del oro.   

Cómo os va? Bien a ratos, y mal de centeno. 

Como se vive, se muere.  

Como un huevo a otro. 

Como unas flores.  

Con ayuda del vecino, mató mi padre un cochino.  

Con buenas palabras y mejores hechos, conquistarás el mundo entero.  

Con cualquier cosa va un pobre contento.  

Con el botillo lleno, logro cuanto quiero.  

Con el falso no tomes amistad, porque te hará maldad.  

Con esos polvos, se hicieron esos lodos.  

Con fe siembro, en Dios espero.   

Con hijos el gato, caza el rato.  

Con hombre de dos caras, ni dos palabras.  

Con levadura mala, no harás buena masa. 

Con paciencia el cielo se gana.  

Con paciencia, el mayor mal se sobrelleva.  

Con pan y vino se anda el camino.  

Con poca hierba se tapa un cencerro. 

Con poco viento cae al suelo.   

Con razón o sin ella, palos en ella.  

Con tomate, hasta el chocolate.  

Confianza, en Dios. 

Confundir las churras con las merinas. 

Consejo sin remedio, bolsa sin dinero.  
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Consejo sin remedio, es alma sin cuerpo.  

Consejos y muertos, se sabe su valor cuando pasó su tiempo.  

Contra mucha fuerza, no hay resistencia.   

Corazón herido no quiere cuchillo.  

Cornudo llamó el buey al burro.   

Corriente entre dos puertas, sepultura abierta.  

Corta vida, corta cuenta. 

Cosa barata, cosa mala.   

Cosa que no es de tu provecho, no lo tomes a pechos.  

Costal sacudido no da bodigo.  

Costumbre mala, tarde o nunca es dejada.  

Creer en sueños, es de hombres necios. 

Cría cuervos, y te sacarán tus ojos.  

Criticar es más fácil que imitar.  

Cuál el dueño, tal el perro.  

Cual es el rey, tal es la grey. 

Cual hicieres, tal habrás.  

Cuando Dios da, da para todos.  

Cuando el bien pasa, mételo en tu casa. 

Cuando el bien pasa, mételo en tu casa. 

Cuando el embustero jura, la mentira es más segura. 

Cuando el invierno primaverea, la primavera inviernea.  

Cuando el pan se aguza, a su amo deshaucia.  

Cuando el pecho está lleno de hiel, no puede la boca escupir miel.  

Cuando el sol sale, para todos sale.   

Cuando el trigo está a veinte reales, echa a tu granero veinte llaves.  

Cuando hace viento, hace mal tiempo.  

Cuando hay muchos que manden, no obedece nadie.  

Cuando hay uvas e higos, adereza tus vestidos.  

Cuando jura el embustero, entonces se le cree menos.  

Cuando jura el embustero, es menos creedero.  

Cuando la coruja canta, no se necesita manta.  

Cuando la obligación se roga, se deroga.   

Cuando la viuda quiere carnero, matan al carnicero. 

Cuando las ranas críen pelo.   

Cuando lo vi en el jarro y que era tinto, en seguida adiviné que era vino.  

Cuando pidas, echa por largo, y así te darán algo.  

Cuando pobre, franco; cuando rico, avaro.  

Cuando tuve dientes, no tuve pan; y cuando tengo pan, no tengo dientes. 

Cuando un ciego guía a otro ciego, en el abismo dan luego.  

Cuando vi el pellejo a la puerta, luego vi que la burra era muerta.  

Cuando viejo el perro es, la zorra se mea en él. 

Cuanto abasto, tanto agasto.  

Cuanto mayor es la fortuna, es menos segura.  

Cuatro tesoros tiene ovejas: uno en el vientre, otro en las tetas, otro en el culo, y otro en 

la pelleja. 

Cuidados y años hacen al hombre cano. 

Cuidando dónde vas, te olvidas de dónde vienes.   

Cuitada la oveja que no puede con su pelleja.  
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D 

 

Da Dios almendras a quien no tiene muelas.  

Da Dios barbas a quien no tiene quijadas.   

Da Dios bragas a quien no tiene zancas.  

Da Dios narices a quien no tiene pañuelo.  

Dame el cuarto y toma la estampa; que no quiero santo con trampa.  

Dame gordura, darte hermosura.  

Dame pan y dime perro.  

Dame pan y dime tonto. 

Dame un trébol de cuatro hojas. 

Dando y tomando, vamos pasando.  

Dar a guardar las ovejas al lobo.   

Dar el pan al perro, para que no muerda.  

Dar tiempo al tiempo es buen advertimiento.  

Date prisa, pero no corras.  

Date prisa; pero despacio.  

De agua mansa me libre Dios, que de la brava me libro yo.  

De agua y lana.  

De aguja, a dedal; de dedal, a real; de real, a gallo; de gallo, a caballo; y de caballo, a la 

ene de palo. 

De aquellos polvos vienen estos lodos. 

De atrás viene la cebada.    

De becerros y vacas, van pellejos a las plazas.  

De buena simiente, fruto excelente. 

De buena vaca y buen toro no puede salir mal ganado.  

De bueno es honrar.   

De burro cargado de dinero, sólo la carga quiero. 

¿De cuándo acá Perico con guantes?  

De cuando en cuando, el necio acierta errando. 

De deseos nunca vi saco lleno. 

De dicho al hecho hay gran trecho.  

De esos quince tienes, dame los veinte.  

De este dal, dal,  yo merezco el mal.   

De gallina negra, huevos blancos. 

De hiel tiene más que miel.  

De huevo blanco salir pollo negro, a menudo lo vemos. 

De la familia y del sol, cuanto más lejos, mejor.   

De la mano a la boca, no se pierde la sopa.  

De la mar el mero, y de la tierra el cordero. 

De las aguas perdidas, las que sean recogidas.   

De las disputas, poco fruto y menos fruta. 

De los pocos granos se crían las muchas mieses. 

De los Santos a Navidad, es invierno de verdad. 

De los tuyos, mal hablar y no mal sentir.   

De los vientos de junio, los de San Antonio o ninguno.  

De mala siembra, mala algarrovilla.   

De miel a hiel, la diferencia es una letra.  

De padre diablo, hijo santo. 

De padres feos, hijos hermosos.  
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De quien nada le basta, puede bien decirse que, por mucho que tenga, no tiene nada.  

De quince no hay mujer fea.  

De ruin mano, ruin dado.  

De Santa Catalina, la nieve se avecina.  

De tal árbol, tal madera. 

De tal harina, tal pan.  

De todos los huevos no salen pollos.  

De tramposo a ladrón, no hay más que un escalón.  

De un mismo árbol, tizones y santos.  

De una nuez chica, gran árbol de noguera.  

Debajo de la miel está el veneno. 

Decir y hacer no comen a una mesa.  

Déjame entrar, que yo me haré lugar.  

Del agua vertida, coger la que se pueda.  

Del decir al hacer hay diez lenguas de mal camino.  

Del dicho al hecho hay gran trecho.   

Del hilo, al pabilo; del pabilo a la horca.  

Del lobo, un pelo, y ése de la frente. 

Del monte sale quien el monte quema.  

Del Niño en adelante, frío y hambre.  

¿Del que no sabe ni la "a", ¿qué se esperará? 

Desde la cabeza hasta el rabo, todo es rico en el marrano.  

Después de comer, dormir; después de cenar pasos mil.   

Después de la tempestad, viene la calma.  

Detrás de la cruz está el diablo.  

Deuda real, se cobra tarde. 

Di tu secreto a un mal amigo, y contra ti será testigo. 

Días de diciembre, días de amargura, apenas amanece, ya es noche oscura.   

Dice lo bien y hácelo mal  

Dicen mal de ti los malos? Tenlo por buen regalo. 

Diez hijos de un vientre, y cada uno es diferente.  

Difícil cosa es dejar lo acostumbrado.  

Dijo el asno al mulo: tire allá, orejudo.  

Dijo el cazo a la cazuela: quítate allá, tiznera.  

Dijo el cuervo a la pega:"Quítate allá, que eres negra".  

Dijo la cebolla al ajo: Acompáñame siempre majo. 

Dijo la corneja al cuervo: "Quítate allá, negro". Y el cuervo a la corneja: "Quitaos vos 

allá, negra".  

Dijo la sartén al cazo:"¡Quítate alla, que me tiznas! 

Díjolo al loco, mas no al sordo.  

Dile que es hermosa, y pídele cualquier cosa.  

Dile tres veces que es muy bella, y hallarás lo que quieras de ella. 

Dinero llama dinero.  

Dios aprieta pero no ahoga.  

Dios da el frío según se anda vestido.  

Dios da frío conforme a la ropa.   

Dios da nueces a quien no tiene dientes.  

Dios hará merced y estarás días sin comer.  

Dios sabe lo que hace.  

Dios te dé lo que te falta.  
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Donde acaba el engaño empieza el daño.  

Donde cae el burro, se le dan  palos. 

Donde comen dos, comen tres, si hay comida para cuatro. 

Donde comen tres, comen cuatro salvo que no cabrán a tanto.  

Donde comen tres, comerán cuatro, añadiendo más en el plato.  

Donde falta el engaño, allí fenece el daño.  

Donde fuego se hace, humo sale.  

Donde fuerza viene, derecho se pierde.  

Donde hay agua hay maña. 

Donde hay gallina, hay huevos y pollos; y donde hay huevos y pollos, no faltará quien 

se coma los unos y los otros.  

Donde hay latas, hay embudos. 

Donde hay miel, hay moscas.   

Donde hay poco que cenar, pronto se ofrece.  

Donde muchos mandan, ninguno obedece, y todo parece.  

Donde no hay ganancia, cerca está la pérdida.  

Donde no hay provecho, cerca está el daño.  

Donde no hay, la puerta está cerrada.  

Donde no se pierde todo, algo se va ganando.  

Donde sale y no entra, el fin se le encuentra. 

Donde todos mandan, nadie obedece.  

Donde un asno mea, todos mean.  

Donde un favor se hace, un ingrato nace.  

Donde una cabra va, allá, quieren ir todas.  

¿Dónde va Vicente? Donde va la gente?. 

¿Dónde vas, gordura?-A poner hermosura?.  

Dos aguas de abril, y una de mayo, valen los bueyes y el carro.  

Dos cosas iguales no se llevan nada.  

Dos gorriones en una espiga hacen mala miga.  

Dos negaciones, afirman; pero tres no confirman.   

Dos pardales en una espiga, nunca ligan.    

Duro con tieso, mal encuentro.  

Duro es dejar lo usado, y mudar costumbres a par de muerte.  

 

E 

 

Echar agua a la fragua, para que más arda. 

Echar leña al fuego para apagarle. 

El aceite de Aparicio no es santo; pero hace milagros.   

El alma triste, en los gustos llora y más se aflige.  

El amigo discreto respeta tu secreto.  

El amor maltrata, pero no mata.  

Él anoche se murió; ella hoy casarse quiere; guay de quien muere.  

El asnillo de caraceña, que mientras más andaba, más ruin era.  

El asnillo de la panadera, mientras más andaba, más ruin era.  

El asno de Arcadia, lleno de oro y come paja.   

El asno no anda sino a la vara.  

El avariento siempre está sediento.  

El avariento, ni pobre ni rico está contento.  

El avariento, para sí es malo y para nadie es bueno.  
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El avaro cuanto más tiene está más menguado.  

El avaro no quiere tomar, por no dar.   

El avaro, de su oro no es dueño, sino esclavo.  

El avaro, por gastar poco, aunque todo lo tiene carece de todo.   

El buen espejo, la carne sobre el güeso.   

El buen nombre vale más que toda la riqueza al hombre.  

El buen trigo hace pan bueno. 

El buen vecino hace tener al hombre mal aliño.  

El bueno hace como bueno.  

El buey cansado, el pié mal asentado.  

El buey cansado, quítalo del arado.  

El buey ruin, en el cuerno crece. 

El buey viejo arrabea a la mielga.  

El burro que más trabaja merece más cebada y paja.   

El burro se conoce por las orejas, y el necio, por los ojos y las cejas. 

El caballero que no ayuda, el clérigo que no da, el judío que no presta, es cosa molesta.  

El caballo se ata con el freno y el hombre con su verbo.   

El caballo y la mujer al ojo se han de tener.  

El casado a media carta, cuando quiere se aparta. 

El casado casa quiere.   

El castigo de uno, advierte a muchos.  

El cerdo no sueña con rosas, sino con bellotas.  

El cobarde, de su sombra ha miedo.  

El día de San Ciruelo, pagaré lo que debo. 

El diablo es este buey rabón; harto de paja y no quiere arar non. 

El diente de la cabra come menos que daña.  

El dinero es lo primero.  

El dinero y los santos, hacen milagros.  

El embustero para jurar es el primero.  

El estiércol de Castilla es ámbar en Aragón. 

El estiércol no es santo, pero hace milagros. 

El forraje, el palo y la carga, para el asno; el pan, la corrección y el trabajo, para el 

siervo.  

El frío abate al león.  

El fruto ajeno es el más bueno.  

El gato y el ratón nunca son de una opinión. 

El hábito no hace al monje.  

El hacer bien a villanos, es echar agua en el mar.  

El hambre tiene cara de cochino.  

El hambre tiene mala cara.  

El hijo del mendigo, poco pan y mucho vicio.  

El hombre bueno es fácil de engañar. 

El hombre engañoso, de un modo piensa y habla de otro.  

El hombre perezoso, en la fiesta es acucioso.  

El hombre que es ducho, para conseguir lo poco pide lo mucho.  

El hombre que siembra abrojos mire dónde pone el pie. 

El hombre ruin, más ruin cuanto más din. 

El huésped es hermoso por las espaldas. 

El huésped y el pez, días tres, y mal huelen si más es.  

El jornal del pobrete, por la puerta entra y se va por el retrete.  
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El jornal entra por la puerta, y se va por la chimenea.  

El juramento del mentiroso hace su dicho más sospechoso.  

El ladrón conoce al ladrón, como el lobo al lobo.  

El ladrón, de la aguja al güevo; del güevo al buey, del buey a la horca.  

El liberal busca ocasiones para dar.  

El malo, para mal hace, achaques no ha menester.  

El mandar no quiere par. 

El más humilde, con menos vive. 

El más roto y desconocido, le pone faltas al bien vestido. 

El mayor mal de los males es andar entre animales.  

El mejor racimo, el de la viña del vecino.  

El mentir y el compadrar ambas andan a la par.  

El miedo es grande de cuerpo.  

El mozo perezoso por dar un paso, da ocho.  

El mucho temor impide la lengua.  

El mundo es a manera de escala, que uno sube y otro baja. 

El nieto es el vengador del abuelo.  

El niño viene, el mozo está, y el viejo se va.  

El nogal y el villano, a pulso hacen el mandado. 

El ojo del amo engorda al caballo.   

El oro por eso es caro, porque es raro.  

El oro y el hombre cuando se conoce.  

El pan comido, la compañía deshecha.   

El pastor descuidado, a vuelta del sol busca su ganado.  

El pastor descuidado, mala cuenta da de su ganado.  

El pastor dormido y el ganado en el trigo.  

El peche está en la mar y tú ya estás friendo el azeite.   

El peche está en la mar, y ya fizieron bazar.  

El pedir mucho es de loco, y de tonto el pedir poco.  

El perezoso siempre es menesteroso.  

El perro de ventero, ladra a los de fuera y muerde a los de dentro.  

El perro flaco todo es pulgas. 

El pez en mayo, a quien te le pide dalo.   

El pez grande se come al chico, y así al pobre el rico.  

El pie del dueño, estiércol es para la heredad y el huerto.   

El pobre alegre es más rico que el rico triste.  

El pobre y el cardenal, todos van por igual.  

El poderoso, rogando manda.  

El polvo de las ovejas, alcohol es para los ojos del lobo.  

El premio del asno: dos palos cuando no son cuatro.   

El que asno nace, en asno se queda.  

El que bueyes ha perdido, de cencerros siente el ruido.  

El que en mal anda, en mal acaba.  

El que huele lo que guisan se chamusca las narices.   

El que la hace, la paga. 

El que nacido para trapo, nunca ser toalla.  

El que no sabe es como el que no ve.  

El que parte, toma la mejor parte.  

El que siembra y cría, tanto gana de noche como de día.  

El que tuvo lugar y no quiso, que le llamen el arrepiso.  
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El que venga detrás me hereda, si algo queda. 

El regalo del tío Matías: dos cucas vanas y una vacía.  

El rico come cuando quiere; el pobre cuando puede.  

El rico hace lo que quiere, el pobre, lo que puede.  

El romano vence sentado.  

El sol de verano, ablanda la cera y endurece el barro.  

El sol es capa de los pobres.  

El sol septembrino mudará el membrillo.  

El temor es ave de mucho vuelo.  

El tiempo de octubre loco, derrama de todo un poco.  

El tonto, nace; el loco, se hace.  

El toro viejo arrabea a la mielga.  

El trabajo nunca dejes, aunque no ganes lo que mereces; que al trabajar, rico habías de 

ser y no lo habías de dejar. 

El trote que toma la mula, todo el día dura.  

Empicóse el burro a las coles, y se va al huerto todas las noches.  

En abril, cada pinga vale por mil.   

En agosto a las siete, sombra en rostro.  

En agosto, las uvas se hacen mosto.  

En agosto, se hincha la uva de mosto.  

En agosto, uvas y mosto.  

En boca cerrada no entran moscas.  

En casa del rumboso, todo es bulla y alborozo; rumboso arruinado, en soledad dejado.  

En corral de casa mezquina, ni canta el gallo ni cacarea gallina.   

En diciembre, leña y duerme.  

En el mes de San Juan, al sol se cuece el pan.   

En el mundo nada es duradero, y muchos desde alto caen al despeñadero. 

En el nacer y en el morir todos somos iguales, aunque no sea en el vivir. 

En el país de los ciegos, el tuerto es el rey.  

En el rebuzno gritan los jumentos.  

En el verano, el sol lleva al viento de la mano.  

En entrando la cabeza, cabrá el cuerpo.  

En esta vida menguada, todo es nada.  

En este mundo mezquino, cuando hay para pan no hay para vino.  

En febrero sale el oso del osero.  

En febrero, muy incierto el tiempo.  

En febrero, un día malo y otro bueno.  

En invierno, la mejor sal de la comida es el fuego. 

En julio beber y sudar, y el fresco en balde.   

En julio el sol, da mucho calor; y si no lo diere, guárdate debes.   

En junio, se le quita la mosca al buey y se le pega al burro.   

En la casa del holgazán, todo el año es día de San Juan.  

En la casa en que no hay gobierno, de un repizquito se va a un pan tierno. 

En la mesa del noble parece bien la torta del pobre.  

En la tardanza está el peligro.  

En lo que no sabes, ni censures ni alabes. 

En los labios la miel, y en el corazón la hiel.  

En marzo el abrigo.  

En marzo, agua, cuanto moja el rabo de la gata.   

En marzo, las lluvias; en abril, las hierbas y en mayo las flores.  
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En marzo, las lluvias; en abril, las hierbas; y en mayo, las flores, gran año para los 

labradores.  

En mayo todo espigado.  

En mayo, aguas cuatro.  

En mayo, cada día un baño.  

En mayo, quítate un sayo.  

En octubre, de la sombra huye.  

En primavera, la sangre corre ligera.   

En río quedo, no metas tu dedo.  

En sala llana, nadie tropieza.  

En viendo la oveja al lobo, se le queda sin sebo el lomo.  

Enero frío y heladero.  

Enero y febrero hinchan el granero con su hielo y su aguacero.  

Enero, de día sol y de noche el brasero.  

Entre bellacos, virtud es el engaño.  

Entre el león y el ratón, no cabe comparación. 

Entre suegra y nuera, no hay una hora buena. 

Éramos poco y parió la abuela.  

Errar es de hombres, y ser herrado, de bestias.  

Es más fácil enderezar un cuerno que enderezar a un viejo.  

Es pedir peras al almo, que no las suele llevar.  

Escarba la gallina por su mal y daño.  

Escarba la gallina por su mal y saca el cuchillo con que la han de matar.  

Escarba la gallina y hala su pepita.  

Escarba la gallina, y échese la tierra encima.  

Escarbó el gallo y descubrió el cuchillo para matallo.  

Escarbó la gallina por su mal y saca el cuchillo con que la han de matar.  

Escaso por un huevo y ruin por dos. 

Espera lluvia para sembrar, mal esperar.  

Esperando lo que no llegó, cana está.  

Esperar y no venir, tener sueño y no dormir, penas son muy de sentir.  

Espérate, muerto, que berzas te cuezo. 

Este nuestro hijo don Lope, ni es miel ni hiel ni vinagre ni arrope. 

Exagerar y mentir, por un mismo camino suelen ir.  

Excusa vana, no tener gana. 

 

F 

 

Fácil es reprender la vida ajena para quien no la tiene buena. 

Favor hecho, agradecimiento muerto. 

Favor logrado, favor olvidado.   

Favor otorgado, enemigo ganado.  

Favor que se hace a muchos, no lo agradece ninguno.  

Favor recibido, favor dado al olvido.   

Favores hacen ingratos.  

Favores harás, y te arrepentirás. 

Febrerillo el loco no tiene un día como el otro.  

Febrerillo el loco, sacó a su hermano al sol, y luego apedréalo.  

Febrerillo el loco, sacó a su padre al sol, y luego apedréalo  

Febrerillo el loco, un día peor que otro.  
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Febrerillo el loco.  

Febrero el corto, el peor de todos.  

Febrero el corto, en sus días veinte y ocho; quien bien los ha de contar, treinta le ha de 

echar.  

Febrero el revoltoso, no pasó de veintiocho; si treinta tuviera nadie con él pudiera. 

Febrero es él solo, mes más corto y menos cortés.  

Febrero es un mes embustero.  

Febrero, el mes de los gatos. 

Febrero, gatos en celo.  

Freno dorado no mejora al caballo.  

Fuerte como un roble. 

Fuese en agraz. 

Fuése por lana, y volvió trasquilado. 

 

G  

 

Gallina comida ya no se pone huevos; dinero gastado no gana dinero.  

Gallina que canta como el gallo, apriétale la garganta.  

Gallina que canta como gallo, o anuncia su muerte o la de su amo. 

Gallina que otro cría pone huevos más gordos que la mía.  

Gallito de muladar, a todos quiere picar.  

Gánatelo, mano, y cómetelo, papo. 

Gatos y perros, enemigos ciertos.  

Genio y figura hasta la sepultura.   

Gentil sazón de requiebro, cuando la viuda sale del entierro.  

Gota a gota, se llena la bota.  

Gran calma, señal de agua.  

Guarda el sayo para mayo.  

Guarda y ten, y te vendrán a ver.  

Guardar para mañana, que vendrá la mañana y habrá agua.    

Guindas, de Toro, y dátiles, del moro. 

 

H 

 

Habas en flor, locos en vigor. 

Hablamos de cebollas y salís por puerros.   

Háblenle en ajos y responde en abogallos.  

Hace más frío que lavando rábanos.  

Haceos de miel y comeros han las moscas.   

Haceos ovejas y comeos ha el lobo. 

Hacer bien donde no es agradecido, es bien perdido.  

Hacer de blanco negro y de lo negro blanco no es de hombre franco.  

Hacer desgarro como judío afrentado.  

Haces mal, espera otro tal.  

Hacia el pienso corre el jumento.  

Halagáis al gato, y levantaos el rabo. 

Haré lo que me mandares, y no me mandaredes. 

Harto es bobo quien no distingue un perro de un lobo. 

Hasta la sepultura el amor fuerte dura.  

Hasta los gatos quieren zapatos.  
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Hasta que pruebes, ni alabes, ni repruebes.  

Hasta que se pasa San Juan (24 de junio), no te quites el gabán.  

Hasta San Pedro o San Juan (29 y 24 de junio), no te salgas al desván.  

Hasta una hormiga muerde si la hostigas.  

Hay casualidades que parecen providencias.  

Hay gustos que merecen palos. 

Hay hombres que no distinguen lo que es aceite de lo que es pringue. 

Hay hombres tales, que son traidores y parecen leales.  

Hay hombres tan desgraciados, que pagan los favores a tiros.  

Hay quien padece por necesidad; pero el rico avaro, por voluntad.  

Hay ricos pobres, y pobres ricos.  

Haz bien a la gata, y te saltará a la cara.    

Haz el bien, y no mires a quien.  

Hecho a provecho, como pan casero.  

Heredero, si algo sobra.  

Hierro encendido, aunque negro se torna, alza empolla.  

Higos acabados, pájaros ausentados.  

Hija de vaca brava es, cuando menos, topona.  

Hijo de gallina blanca.  

Hijo de viuda, majado con el mango de la escoba.  

Hijo de viuda, o mal criado o mal acostumbrado.  

Holganza no llena panza.  

Hombre acavidado, no muere matado.   

Hombre atrevido, odre de buen vino, y vaso de vidrio, duran poquito.  

Hombre con pereza, reloj sin cuerda.  

Hombre grande, casi siempre es cobarde.  

Hombre grandón, no vale un cañamón.  

Hombre harto, hombre manco. 

Hombre largo, para coger nidos, ni de encargo. 

Hombre largo, pocas veces sabio. 

Hombre malo, diablo sin rabo.  

Hombre mañoso sirve para todo.  

Hombre muy grandón, poco varón.  

Hombre pobre con poco se alegra y socorre; o compone.  

Honra al bueno porque te honre y al malo, porque no te deshonre.  

Honra los mayores y no desprecies los menores.  

Huésped y huevo, hasta de tres días son los buenos.  

Huéspedes vendrán que de tu casa te echarán.  

Huéspedes vinieron y señores se hicieron. 

Huéspedes y peces, al segundo día hieden. 

Huir del fuego para caer en las brasas.   

Huyendo del toro cayó en el arroyo. 

 

I 

 

Ignorante y burro, todo es uno.  

Ignorar es más que errar.   

Imposible es que nazca el perejil en el ascua.  

Ir a caza sin perro, es notable yerro.  

Ir bestia a Salamanca y volver asno, a muchos les ha pasado.  
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Ir por lana y volver trasquilado. 

  

J 

 

Jumento declarado, quien tropieza dos veces en un mismo canto.  

Jumento es de natura, quien no conoce su escritura.  

Juro y perjuro que antes a los ojos que el culo. 

Justo es el mal que viene, si le busca el que le tiene. 

 

L 

 

La alegría alarga la vida.  

La avaricia es suma pobreza en el que codicia.  

La avaricia rompe el saco.  

La barba no hace al sabio: filósofos hay desbarbados; y barbudos necios, siempre los 

hubo a ciento. 

La bondad, quien la tiene la da.  

La buena conversación y compañía, quiebra el día.  

La buena moza es como la pera zumosa, que comiéndola da gana de otra. 

La buena nueva siempre a tiempo llega; y la mala, al levantarse por la mañana.  

La buena sangre nunca miente.  

La cabra de mi vecina da más leche que la mía.  

La cabra de mi vecina, tiene un pie más que la mía. 

La cabra siempre tira al monte.  

La cabra va por la viña, como hace la madre hace la hija.  

La cara es el espejo del alma.   

La carne en el techo, el hambre en el pecho.  

La carne engorda; el vino, esfuerza; el pan, sustenta. 

La casa es un pozo que nunca se hinche   

La conciencia del ventero: piérdase el alma y gánese el dinero.  

La costumbre es una segunda naturaleza.   

La costumbre tiene más fuerza que diez toros.  

La coz de la yegua no hace daño al potro.  

La culpa del carnicero no lo pague el herrero.  

La curiosidad anda en busca de novedad.  

La doncella y la gallina, hasta la casa de la vecina; mas si la vecina tiene hijos, no salga 

la doncella de su escondrijo.  

La experiencia es gran maestro.  

La fortuna buena es una, y las malas, sin cuento.  

La gallina bebe el agua y mira al cielo.  

La gallina de mi vecina, más huevos pone que la mía.  

La gallina después de beber, mirando al cielo, lo sabe agradecer.  

La gallina sobre el huevo y el usurero sobre el dinero.  

La ganancia del carretero, entra por la puerta y sale por el humero.  

La gata de Marirramos, que se tapaba los ojos para no ver los gatos.  

La gente se entiende hablando, y los burros, rebuznando.  

La gente tira piedras, sólo a los árboles con fruta.  

La hacienda del perezoso es, que por hacer de una vez lo que ha de hacer en diez, no 

hace nada después.  

La ida de mi pueblo, que fue al cementerio y nunca más ha vuelto.  
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La ira, con la locura aliñada. 

La leche de abril para mí, la de mayo para mi hermano y la de junio para ninguno.    

La mala bestia, en lo llano tropieza.   

La mala vecina da la aguja sin liña.  

La manzana podrida, pudre a su vecina. 

La más ruin cabra revuelve la manada.   

La mentira es corta de piernas.  

La mentira no tiene pie.  

La mentira presta es vencida.  

La mentira se viste de mil colores.  

La mucha tristeza es muerte lenta. 

La muerte no distingue entre pastores y reyes.   

La muerte todas las cosas iguala.   

La muerte todo lo acaba.  

La mujer aliñada, antes que se viste hace la cama.  

La mujer ha de hablar cuando la gallina pueda mear.  

La mujer hacendosa hace en un día treinta cosas.   

La mujer que es madre, no es mujer, sino ángel.  

La mula muerta vino la albarda a la feria. 

La ocasión no pasa andando, sino volando.  

La ocasión perdida, no se recobra fácilmente.  

La oveja caga oro.  

La oveja mansa, cada cordero la mama.  

La oveja mea oro, por el lomo echa el hilo, por las tetas el sirgo, y por el culo, el trigo.  

La pereza no lava cabeza, y si la lava no la peina.  

La prisa casi siempre aborta.  

La prisa es cosa del diablo.   

La privación es causa de apetito.  

La razón no quiere fuerza.  

La tenacidad es divisa del necio. 

La torta que toma la mula todo el día dura.  

La uva no es uva hasta que no está  madura. 

La vanagloria florece, mas no engrandece. 

La verdad no tiene más de un camino.  

La vergüenza de la de Angulo; que por taparse la cara se destapó el culo.  

La vida es cosa prestada, que con la muerte es pegada.  

La vida y la flor, sólo sombra son. 

La viuda rica con un ojo llora; con el otro repica. 

La viuda, gritos; el cura dice: Benditus.  

Ládrame el perro y no me muerda.  

Ladroncillo de agujeta, después sube a barjuleta.  

Lagrimas del que hereda son risa encubierta.  

Largo como un pelo de huevo.   

Largo para tomar, corto para dar.  

Las abejas hacen la miel, y las moscas se la comen. 

Las apariencias engañan.  

Las cosas claras, las bendice Dios.  

Las flores de mayo, alegran el ánimo. 

Las flores y la ocasión son de corta duración.  

Las gallinas de Fajardo, que se dejaban la comida por la conversación.  
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Las lluvias de enero ponen alegre al cosechero.  

Las malas nuevas, no corren: vuelan.  

Las mulas fueron a buscar cuernos; y volvieron sin orejas.  

Las nieblas de Juan Cabo, que ahogaban a los bueyes en el tinado. 

Las riquezas son poderosas de soldar muchas quiebras.  

Las uvas mejores, se las come el guarda y los vendimiadores. 

Las verdades son las que amargan. 

Las verdades suelen decirlas los niños y los tontos.  

Lavar la cabeza del asno es perder la lejía y el trabajo.  

Lavatorio de jumento, perdido jabón y tiempo.  

Le das la mano, quere y el pie.  

Le dijo la sartén al cazo: "¡Apártate, tiznajo! 

Lechón de viuda, bien mantenido y mal criado. 

Ligero viene el peligro que es menospreciado.  

Llave de pajar por mayo.  

Llevar aceite a Andalucía, necedad sería. 

Llevar albarda.  

Llevar peros a Ronda, o dátiles a Berbería, es mala mercadería. 

Llevar seis asnos y contar cinco, es por demás distraído.  

Llorar poco y buscar otro.  

Lluvia de primavera, verano en sequera.  

Lluvias de enero, enriquecen el granero.  

Lo barato es caro, cuando no es necesario. 

Lo barato es caro, porque es malo.  

Lo barato es caro, y lo caro es barato.  

Lo bien hecho, siempre es de provecho. 

Lobo con piel de cordero.  

Lo ganado, luce; lo usurpado, nuce.  

Lo hermoso a todos da gozo. 

Lo hermoso es siempre gustoso.  

Lo imposible, en vano se pide.  

Lo más, prive a los menos.  

Lo mejor, mejor es. 

Lo mismo da ocho que ochenta.  

Lo muy difícil parece imposible.   

Lo primero, buscar dinero; que lo demás, o vendrá o no vendrá.  

Lo que a cobre no sabe, es dulce como jarabe.   

Lo que con el ojo veo, con el dedo lo adivino.  

Lo de balde es lo barato; todo lo demás es caro.  

Lo que de prisa se hace, despacio se llora.   

Lo que Dios da, por bueno lo has de tomar.  

Lo que en la mocedad no se aprende, en la vejez mal se entiende.  

Lo que fue por tu culpa: no tiene disculpa. 

Lo que la boca habla, la bolsa paga.  

Lo que me basta, bien me abasta.  

Lo que no cuesta dinero, siempre es bueno.  

Lo que no sabe a cobre, agrada al rico y al pobre.  

Lo que se siembra se siega.   

Lo que sin trabajo se gana, conforta el cuerpo y alegra el alma. 

Lo que te han dado, sea por ti alabado.  
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Lo que tengo, tengo, y con ello me mantengo. 

Lo que yo siembro y yo planto, de mis hijos será sin quebranto. 

Lo robado no luce.  

Lo tal dispuesto no guarda parentesco. 

Los espárragos de abril, para mí, los de mayo, para mi caballo, y los de junio, para 

ninguno.   

Los hijos salen a los padres.  

Los mellizos son, y uno nace para santo y el otro para ladrón. 

Los muchachos crecen, y los hombres envejecen.  

Los nietos son hijos dos veces paridos.  

Los pecados son cadena: unos eslabones a otros se agregan.  

Los tiempos hacen de los reyes pastores y de los pastores reyes. 

Los viejos son codiciosos y maliciosos. 

Luna de enero no tiene aparecero. 

  

M 

 

Madre e hija visten una camisa. 

Madre, casar, casar, que zarapico me quiere llevar.  

Madura la uva el agosto y septiembre ofrece el mosto.  

Mal se cubre la cabra con el rabo.  

Mal te quiere quien con lisonjas te viene.  

Mala hierba nunca muere.  

Maldito seas, ajenjo, porque a vísperas das paz.  

Males otoñales, o largos o mortales.  

Malo es casarse, y peor descasarse.  

Mandar y mandar, y al cabo, nada dar.  

Manos frías, corazón caliente, amor de siempre.  

Manos liberales, manos angelicales.  

Marido celoso, nunca tiene reposo.  

Marzo malo o bueno, el buey a la hierba y a la sombra el perro.  

Marzo marcea, o tan frío como enero o tan falso como febrero.  

Marzo marceador, de noche lluvia y de día hace sol.   

Marzo que empieza bochornoso, pronto se vuelve granizoso.  

Más alabado que nieto de abuela.  

Más amargo que el acíbar. 

Más claro que el agua.  

Más cobarde que una liebre.   

Más costosa es la discordia que la concordia.   

Más dulce que el almíbar. 

Más dulce que la miel.   

Más duro que la pata de Perico.  

Más fácil es guardar un saco de pulgas que mujer alguna. 

Más fuerte que un roble.  

Más quiero huevos que mañana un pollo.  

Más raro que la luna de invierno. 

Más tonto que Perico el de los palotes.   

Más vale agua de carne que carne de agua.  

Más vale evitar que tener que curar.   

Más vale ignorar que saber mal.  
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Más vale maña que fuerza.   

Más vale morir honrado que vivir deshonrado.  

Más vale pájaro en mano que cien volando.  

Más vale pan sólo con paz que pollos con agraz.  

Más vale prevenir que lamentar.  

Más vale sayo roto que manga sana.  

Más vale sembrar en seco que tarde hacerlo. 

Más vale un "hoy" que "diez" mañana.  

Más vale un huevecito luego, que la gallina en día venidero.  

Más valen granzas de mi era que trigo de troja ajena. 

Más valen las aguas de abril que los bueyes y el carro del rey David.  

Matar la cabra para destetar el chivo, es desatino.  

Mayo hace el trigo, y agosto el vino.  

Mayo seco, tras abril mojado, todo el mes se vuelve grano.  

Mejor es dejar a ruinas que pedir a buenas. 

Mejor es evitar que remediar.  

Mejor es luego el huevo, que mañana el gallo.  

Mejor es no saber qué mal saber.  

Mejor trabajar de balde que vivir de balde.  

Mellizos son, uno nace para santo y el otro para ladrón.   

Mentir no cuesta dinero, y por eso se usa tanto.  

Meter la lanza hasta el regatón, especie es de traición.  

Meter la pata hasta el corvejón. 

Miel en la boca, hiel en el corazón.   

Miel en las palabras, y hiel en el alma.   

Miel es el dinero y trae mil moscas al retortero.  

Miente más que la gaceta.  

Mientras el mal persevera, sufre y espera. 

Morir rico y vivir pobre.   

Muchas a disponer, ninguno a obedecer.  

Muchas plumas, poca carne.  

Mucho decir y nada hacer, juntos se suelen ver.  

Mucho dormir causa mal vestir.  

Mucho llover en diciembre, buen año esperas.  

Mucho ruido y pocas nueces.  

Mucho va de Pedro a Pedro, porque el uno es malo y el otro es bueno.  

Muchos arroyos forman los ríos.  

Muerta la gata, los ratones bailan.  

Muerto el león, las liebres le andan alrededor.  

Muerto, sí, mas no rendido.  

Mujer con letras, dos veces necia.  

Mujer que más sabe, sólo sirve para gobernar doce gallinas y un gallo.  

Mujer que pinta su cara de balde es cara. 

Mula falsa y mujer bonita son cosas muy parecidas.  

 

N 

 

Nació de pies.  

Nada complicado da buen resultado.  

Nadie conoce a la olla como el cucharón.  



610 
 

Nadie puede sacar del saco sino lo que dentro han echado.  

Necio es, y más que necio, quien a necios pide consejo.   

Ni asno rebuznador ni hombre coceador. 

Ni chicha ni limoná.      

Ni creas en invierno claro, ni en verano nublado. 

Ni da ni toma, como judío en sábado.  

Ni en invierno sin capa, ni en verano sin calabaza.  

Ni hombre que no peque, ni caballo que no tropiece. 

Ni pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió, ni debas a quien debió.  

Ni suena, ni truena. 

Ni tiene casa, ni viña, ni haza en la compaña.  

Ni un dedo hace mano, ni una golondrina verano.  

Ni uso pongas, ni uso quites.  

Ningún pecado anda solo.  

Niña y viña, difícil de guardería. 

Niños viejos y viejos niños, mal aliño.  

No cantes gloria, hasta el fin de la victoria. 

No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanía. 

No creas en invierno claro, ni en verano nublado.   

No daré mi brazo a torcer, aunque sepa perecer. 

No digas oliva que no sea cogida. 

No echéis margaritas a los cerdos.  

No es lo mismo prometer que cumplir.  

No es oro todo lo que reluce, ni harina todo lo que blanquea.  

No es todo verde lo que parece.  

No favorezca a los malos, porque no sean aumentados.  

No fíes, no desconfíes, ni hijos ajenos críes, ni plantes viña, ni domes potro, ni tu mujer 

alabes a otro. 

No ganar ya es perder.  

No hacen más al caballo del rey: hacerle la cama, darle de comer y echarse a dormir con 

él.  

No hay amigo tal, como el pariente en el mal. 

No hay amor feo, si es querido con deseo.  

No hay arroyo sin fuente. 

No hay caballo, por bueno que sea, que no tropiece.  

No hay cerradura, por fuerte que sea que una ganzúa de oro abrir no pueda. 

No hay cosa encubierta que a mal no revierta.  

No hay cosa tan a provechosa que no pueda ser dañosa. 

No hay derecho contra el derecho.  

No hay efecto sin causa.   

No hay enemigo chico: el escarabajo al águila ensució el nido.  

No hay galgo con dos rabos. 

No hay hierba, por chica que sea, que alguna virtud no tenga.  

No hay libra de carne sin añadidura.  

No hay mayor desprecio que el no hacer aprecio.  

No hay mejor ciencia que paciencia y penitencia.  

No hay miel sin hiel. 

No hay nublado que dure un año.  

No hay oficio bueno ni malo que no dé de comer a su amo.  

No hay para pan y compramos musgo; o tocino.  
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No hay pecado sellado.  

No hay peor sordo, aquel que no quiere oír.  

No hay quien yerre, sino quien su parecer quiere.  

No hay quince años feos. 

No hay rosas sin espinas. 

No hay tal instrumento como la lengua: ella es hacha, ella es sierra, ella es cepillo, ella 

es barrera.  

No hay tempestad que mucho dure.  

No hay vida buena sin rábano y candela.  

No me digas en cesta hasta que pase Santa Waldesca. 

No morir de cornado de burro.  

No muerde la burra el pesebre, cuando le echan cebada.  

No pongas en aventuras las cosas de veras por gozar de las burlas. 

No sabe el rico tras qué cierra puerta.  

No se aprende de machucho, sino de muchacho.  

No se comen huevos por linaje, sino por tener gallinas y cosa que dar. 

No se ha hecho la miel para la boca del asno.  

No se hace la boda de hongos, sino de buenos ducados redondos. 

No se hizo la miel para la boca del asno. 

No tanto queso como pan.  

No tarda quien viene, si quien espera paciencia tiene.  

No tiene casa, ni viña, ni haza en la compañía.  

No tires piedras contra tu tejido 

No va lejos el que huye, si lo van pillando.  

No vale un ardite.  

No van lejos los que huyen, si los de atrás corren bien.  

No vendas la piel del oso antes de haberlo muerto. 

Nordeste duro, vendaval seguro.  

Norte veo al mediodía, señal del sol al otro día.  

Nos comió el pan y nos cagó en el morral.  

Noticia mala, vuela como una bala.  

Noticias malas tienen alas. 

Noviembre es de estío, la puerta del frío.  

Nunca falta una desgracia.  

Nunca llueve a gusto de todos, aunque llueve de todos modos.  

Nunca vi mayor afán que muchos hijos y poco pan.   

Nunca vi villano harto de agua, sino el ahogado. 

 

O 

 

O es buey o tortilla o gavilla de sarmientos.  

O todo, o nada.  

Ocasión ida, para siempre perdida.  

Ocasión pasada, difícilmente recobrada.  

Ocasión perdida, para siempre ida.  

Ocasión que se pasó, pájaro que voló.  

Ocasión que se va ¿quién sabe si volverá?   

Ochavo a ochavo, se junta un ducado.  

Ocho de invierno y cuatro de infierno.   

Oficio en todo cabo halla de comer. 
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Ora en juego, ora en saña, siempre el gato mal araña. 

Orégano hay en el monte; pero no es orégano todo el monte.  

Oro es lo que oro vale.  

Otoño entrante, barriga tirante.  

Oveja duenda, mama a su madre y a la ajena. 

Ovejas bobas, por do una, van todas. 

 

P 

 

Paciencia y sufrimiento es madre de la honra y padre del aumento.  

Padecer por mucho amar, no es padecer, que es gozar.  

Paja triga hace medida.   

Palabras melosas y accioncitas merdosas.  

Palo si bogas, palo si no bogas.  

Palo si remas, palo si no remas.  

Palo y más palo, a quien junta el dinero bueno con el malo.  

Palos de madre no sacan sangre.  

Pan y cebolla con gusto, sabe a gloria. 

Pan y paja, todo se cae en casa.  

Para azotar al perro que se come el hierro.  

Para bien gozar, mucho esperar.  

Para el bien perdido, no cabe olvido. 

Para el que no oye nada, son mudas las campanas.  

Para el que no tiene la fortuna de su parte, todos los días son martes.  

Para el rico cuando quiere; para el pobre cuando puede.  

Para febrero, guarda leña en tu leñero.  

Para lo que hombre no quiere hacer, achaque ha de poner.  

Para los desgraciados todos los días son martes.  

Para medrar hay que adular.  

Para quien no tiene a la suerte de su parte, todos los días son martes.  

Para todos, el sol sale.  

Para tu perdición, nada te para en el bolsón.  

Para vencer, acometer.  

Parece hecho por arte de encantamiento.  

Parecer y no ser, a menudo suele suceder.  

Parecerse como dos gotas de agua.  

Parentesco de rico lejano, parentesco vano.  

Parte Martín, y ten para ti. 

Pasar amargura por ganar hermosura.  

Paseo en verano, del codo a la mano. 

Pecado de mucho bulto, no puede estar siempre oculto.  

Peces al cazador, y conejos al pescador.   

Pedir leche a las cabrillas.  

Pedir muelas al gallo.   

Pedir peces sin espinas es pedir gollerías. 

Pedir peras al olmo. 

Pedir sobrado, por salir con algo.                            

Perder la buena coyuntura, es cosa dura.  

Perdices en campo raso.   

Perdida, no vuelve más en la vida.  
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Pereza, llave de pobreza.  

Peseta falsa, entre las buenas pasa.  

Piedra movediza, no la cubre moho.  

Piensa en la muerte, y no te creerás tan fuerte. 

Pobreza; pero limpieza.  

Poca ropa y buen talante.   

Ponerse la venda antes que la herida.  

Por agosto hay uvas e higos y por septiembre, membrillos.  

Por agosto, la primera lluvia que anuncia el otoño.    

Por amor de buey, el lobo lame el arado. 

Por donde una oveja echa, todos detrás hacen senda.    

Por el trabajo, no hay hombre bajo. 

Por hermosura, pasar amargura. 

Por la boca muere el pez.  

Por la cabeza hiede el pescado.  

Por la mala vecina, viene a una casa la ruina.   

Por la mala vecindad, se pierde una heredad.  

Por lo que perdiste, no estés triste, piensa en lo que ganaste, y consuélate el contraste. 

Por los ojos entran los antojos. 

Por miedo a los pajarillos, no dejes de sembrar mijo. 

Por mirar a la puerta, perdí la rueca.  

Por noticias frescas no penemos; que ya se harán viejas y las sabremos.  

Por ofrecer, nadie llegó a empobrecer.  

Por San Antón, cada uno en su rincón.  

Por San Antonio, hace un frío de todos los demonios. 

Por San Juan y San Pedro, pintan las uvas, por la Virgen de agosto, ya están maduras.   

Por un punto ruin, perdió su asno Martín.   

Pregonero es de su linaje, el que tiene lo que no merece. 

Pregunto: ¿la manteca es unto? Y vuelvo a preguntar: la manteca, ¿sirve para untar?  

Pregunto: El que está muerto, ¿está difunto?   

Presumir y no valer, es mascar sin comer.  

Previsión es madre de provisión.  

Procura lo mejor, espera lo peor y toma lo que viniera. 

Prometen marido y quita vestido.  

Prometen el oro y el moro.  

Pueblo de muchas fiestas, holgazanería manifiesta.  

Puerta de villa, puerta de vida.  

Pues ara el rocín ensillemos el buey. 

 

Q 

 

¿Qué otras vacas tiene que guardar?  

¿Qué sabe el asno de nuez moscada?  

¿Qué sabe un burro lo que es un caramelo?   

Que tarde, que temprano a cada uno llega daño.  

¿Qué tiene que ver el culo con las témporas?  

Quedar con el pellejo, más vale que un bien consejo.  

Querer hacer mundo nuevo, no lo apruebo.  

Queso de Peñafiel y tocino de Curiel.   

Quien a bellacos hace favores, cobrará el rédito en coces.  
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Quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija.  

Quien a burros favorece, coces merece.  

Quien afirma prueba; no quien niega.  

Quien al cielo escupe, en la cara le cae.  

Quien alquila la vaca, agota la ubre.  

Quien anda con sabios, sabio será, y quien con burros, rebuznará.  

Quien ara y cría, oro hila. 

Quien asno nace, asno murió.  

Quien asno nace, nunca se enderecha.  

Quien bien ata, bien desata.  

Quien bien parece bien merece.  

Quien bien quiere a Beltrán, bien quiere a su can.  

Quien bien quiere a la rosa, aunque se pinche, no se enoja. 

Quien bien se cura, dura, y no el que se descuida.  

Quien bien siembra, bien coge. 

Quien bien tiene y mal escoge, por mal que le venga non se enoje. 

Quien bien trabaja, bien come, y su casa alhaja. 

Quien busca un tonto, lo encuentra pronto. 

Quien cara ve, cara honra.  

Quien caza sin galgos, vuelve sin liebres.  

Quien come ajos, rábanos o morcilla, en la boca lo tiene todo el día. 

Quien compra lo que no ha menester, vende lo que ha menester.  

Quien con hambre se acuesta, con pan sueña.  

Quien con necios ha de entender, muy avisado ha de ser.  

Quien con su desgracia se conforma, su dicha forma.  

Quien cuando puede no quiere, cuando quiere no puede.  

Quien cultiva plantas de flores, cobra en colores y en olores; mas quien a hombres 

favorece, cobra en cáscaras de nueces.  

Quien da el primero, da con miedo; quien da el segundo, da con gusto. 

Quien da lo que tiene, de carecer de ello a nadie se queje.  

Quien de prisa vive, de prisa muere.  

Quien de sus deberes se ausenta, a Dios dará cuenta.   

Quien despierta al perro dormido, vende paz y compra ruido. 

Quien dinero tiene, alcanza lo que quiere.  

Quien dinero tiene, logra cuanto apetece.  

Quien el grano en la tierra tira, en Dios cree y en Dios confía.    

Quien en arenal siembra, ya tiene hecha la siega.  

Quien en mucho se tiene y en poco es tenido, es un asno de hombre vestido. 

Quien en ti se fía, no le engañas.  

Quien escucha al agujero, oyó de su duelo.  

Quien escucha por el horado, oye de su daño. 

Quien espera desespera.  

Quien espera lana del asno, es tan asno como el asno.  

Quien espera, desespera, si no alcanza lo que desea.  

Quien espera, desespera; y quien viene, nunca llega. 

Quien estudia y no aprende, si no es asno, lo parece.  

Quien forma juicios de pronto, es hombre alocado o tonto. 

Quien guarda, halla.    

Quien ha buen vecino, ha buen matino. 

Quien ha ventura, con rábano se desayuna. 
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Quien habla paga. 

Quien hace favores, contra sí lo pone.   

Quien hace un cesto, hará ciento.  

Quien hoy derrocha, mañana se ahoga.  

Quien ignora de lo que no debe, paga lo que no quiere.  

Quien le canta al asno, pedos saca de recambio.   

Quien letrado no es, es asno de dos pies.  

Quien mal anda mal acaba.    

Quien mal echó sus cuentas, de mal que le vino ¿a quién se queja?  

Quien mal habla, mal quiere oír.  

Quien mal hace, obrero coge.  

Quien mal siembra, mal coge.   

Quien mal siembra, mal siega  

Quien mal tiene en el trasero, no puede estar quedo.  

Quien más adula, hace más fortuna.  

Quien más no puede, acude a los dientes.  

Quien más tiene más puede. 

Quien menos vale, más presume.  

¿Quién mete a burros en portillo?  

Quien mucho habla y poco entiende, por asno le dan en San Vicente.  

Quien mucho roba, páguelo en la horca y quien roba poco, en la casa de los locos. 

Quien pudiendo hurtar mucho, hurta poco, más que delincuente es loco. 

Quien nace burro, morirá rebuznando. 

Quien nace en pajar, en pajar quiere acabar. 

Quien nace lechón muere cochino. 

Quien nació asno no morirá caballo.  

Quien nada gana, algo pierde.  

Quien necios enseña, a sí se afrenta.  

Quien no cela, no ama  

Quien no cree a mala madre, cree a mala madrastra.  

Quien no dice lo que quiere, de tanto se muere.  

Quien no ha ovejas, ha orejas. 

Quien no pierde coyuntura, goza la ventura.  

Quien no puede dar en el asno, da en la albarda.  

Quien no sabe andar, a lo hondo se va.   

Quien no sabe aprovecharse de lo que sabe, poco sabe. 

Quien no sabe ni aprende, por asno se vende.  

Quien no sabe ni aprender quiere, burro vive y burro muere.  

Quien no se aventura, no ha ventura.  

Quien no se siente de una mala palabra, no se siente de una puñalada. 

Quien no te conozca, que te compre.  

Quien nunca mete y siempre saca, suelo halla.  

Quien obra mal, su pago recibirá.  

Quien oficio sabe ejercer, no se quedará sin comer.  

Quien oficio sabe, no morirá de hambre.  

Quien parte y reparte, cabe a mayor parte. 

Quien pasó lo más, que pase lo menos.  

Quien pide cosa demasiada, no merece obtener nada.  

Quien pide no escoge. 

Quien pide pepinos invernales, no está en sus cabales.  
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Quien poco tiene, poco puede.  

Quien pone en Dios su esperanza, la gloria alcanza.   

Quien que se pica ajo come. 

Quien rosales plantó, en buenos olores la renta cobró; quien a hombres hizo bien, en 

ingratitud y desdén.  

Quien sabe vender, sabe vencer.  

Quien se aventura, pierde caballo y mula.  

Quien se come la gallina, de ella y de cien huevos se priva.  

Quien se faze salvado se lo comen los patos.  

Quien se viste de ruin paño, dos veces se viste al año.  

Quien siega a su tiempo, siega de balde.   

Quien siega en la vega, gasta mucho y poco siega. 

Quien siembra a su hora, más veces ríe que llora; quien tarde sembró, siempre lloró. 

Quien no coge porque no siembra ¿a quién se queja? 

Quien siembra cardos, cosecha cardos.  

Quien siembra en arenal, no trilla pegujales. 

Quien siembra en mala tierra, sólo coge hierba. 

Quien siembra en tierra ruin, llora al fin.  

Quien siembra espinas, no espere coger clavellinas.  

Quien siembra tarde, grano no aguarde.  

Quien siembra, en Dios espera.  

Quien sigue la serpiente y deja la tortilla, su vida lleva vendida.  

Quien sin Dios echa la cuenta, fallida le sale.  

Quien tarde anda, poca alcanza.  

Quien tarde siembra, llora a la hora de la siega.   

Quien tarde siembra, llora a la hora de la siembra. 

Quien tarde siembra, poco siega.  

Quien tarde siembra, presto reniega. 

Quien te adula, algo busca.  

Quien te adula, de ti a solapo se burla.  

Quien tenga ovejas, mire por ellas; yo que no las tengo tranquilo duermo.   

Quien tiene  padre en villa, siete veces le amanece al día. 

Quien tiene capa, escapa.  

Quien tiene cuatro y gasta cinco, no ha menester bolsico. 

Quien tiene mala fortuna, nada le sale derecho.  

Quien tiene mucha miel, della come con el pan, della sin él y della come quier.  

Quien tiene mucha pimienta, en todos los guisados la echa. 

Quien tiene ovejas, tiene leche, queso, lana y pellejas.  

Quien tiene ovejas, tiene un tesoro: comen hierba y cagan oro.  

Quien todo lo promete, todo lo niega.  

Quien toma a Dios por padrino, tranquilo va su camino.  

Quien tuvo dineros, tuvo compañeros; mas si los dineros perdió, sin compañeros se       

quedó; porque los tales compañeros, no lo eran del hombre, sino de sus dineros.  

Quien un mal hábito adquiere, esclavo de él vive y muere.  

Quien va a la fuente y no bebe, burro fue y burro viene. 

Quien va al molino, y no madruga, los otros muelen y él se espulga.  

Quien va y vuelve, buen viaje hace.  

Quien vive de esperanzas, muere de hambre. 

Quien tonto nace, tonto se yace.   

Quien vive esperando, muere desesperado.  
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¿Quieres que en concejo hagan de ti cuenta? Contradice  tú a cualquiera.  

Quien tarde va a la carnicería, sin carne se pasa el día. 

  

R 

 

Rábanos huecos, para los cerdos.  

Rápido como el viento.  

Rápido como un rayo.    

Rápido como una flecha.   

Rebuznos de asno no llegan al cielo.   

Recibido ya el daño, a tapar el horado.   

Ricos y pobres, todos son hombres.  

Rogar es comprar sin pagar; pero llegará el pago, y será con daño.  

Ruin es el asno que no puede llevar albarda. 

 

S 

 

Sabio sin haber, poco suele valer.  

Sácame de aquí y degüéllame allí.  

Sacar dinero a un avariento es dar con el puño en el cielo. 

Saco vacío no está en pies. 

Sal con tomates, jamón de pobres.  

Sale el alma y no la maña.  

Salir de Guatemala y entrar en Guatepeor.  

Salir de Málaga y entrar en Malagón.  

San Antón, viejo y meón mete a las viejas en un rincón.  

San Siste (6 de agosto), busca las uvas donde las viste.  

Seguido, y no vencido.  

Sembrar en arena es perder la simiente.  

Sembrar para coger y coger para sembrar. 

Sembrar trigo y coger hierba ¡vaya faena!   

Septiembre, en finales del mes, el calor vuelve otra vez.   

Ser el gallo pelón de una familia. 

Ser más ligero que una ardilla.  

Ser un cajón de sastre.  

Ser un ciruelo.  

Ser una Venus.  

Si como tiene orejas tuviera boca, a muchas llamara la picota. 

Si da el cántaro en la piedra, mal para el cántaro; si da la piedra en el cántaro, mal para 

el cántaro.  

Si el bueno fuera barato, ¿quién compraría lo malo?  

Si el buey se duerme, agua o nieve viene.  

Si el ciego guía otro ciego, ambos caerán en el hoyo.  

Si la esperanza es perdida ¿qué queda de bueno en la vida?  

Si la luna el cuerno ha perdido, no lo encuentra hasta después que llovido.  

Si los tuyos te asan, no te comen; y si te comen, no por entero.  

Si muere la mula del oidor, ve a su entierro, mas va la mula y no tú, si el oidor es el 

muerto.  

Si no hay qué comer, ¿a qué ponen arancel? 

Si no lo veo por ojos, veo por los antojos. 
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Si no quieres una taza, taza y media.  

Si plantara "si" en tierra de "cómo" y se regara con "quizás" brotaría un "si fuera".  

Si puede meter el codo, meterá el cuerpo todo.  

Si quieres más burlar, daca esa lanza, y vámonos al corral.  

Si sale con barbas, San Antón; si no, la Purísima Concepción.  

Si tarde sembraste, lo erraste. 

Si te quedas atrás, menos fanegas tendrás.    

Si uno, dos, tres te dicen que eres asno, ponte un rabo.  

Siembra claro y cogerás mucho grano. 

Siempre habla un cojo cuando hay que correr.  

Siempre presume de vista, un tuerto.  

Siéntate y espera; que tu enemigo pasará por tu acera.  

Siete hijos de un vientre; cada uno de su mente.  

Sin autoridad no puede haber sociedad.  

Sin pruebas, nada creas.  

Sin rábanos y vela, no hay cena buena.  

Sol de enero no tiene compañero.  

Sol de membrillo, sol de tabardillo.  

Sol que madura el membrillo, no te dé en el colodrillo.  

Sólo como espárrago en el yermo. 

Soltar la mosca entre la miel.  

Soñar con un huevo, mal agüero. 

Soplando, soplando, el odre se va hinchando.  

Soplar y sorber, no puede ser. 

Suegra y nuera comen mal a una mesa.  

Suegra y nuera, no hay peor parentela. 

Sufrir cochura por hermosura. 

Sufrir y callar; y mejor tiempo esperar. 

 

T 

 

Tal sementara, tal siega.  

También se muere el Papa, y el que no tiene capa.  

Tan contento está un pastor como un rey y gran señor.   

Tanto hace tu fama, quien te envidia como quien te alaba. 

Tanto sean nacidos cuando sean queridos. 

Tanto vale la cosa en cuanto se vende. 

Tanto viento como haga, tanta agua. 

Tarde o temprano, gavillas hay en mayo.  

Tarde, mal y nunca son tres malas pagas.    

Ten el invierno por pasado, si ves a febrero empapado.   

Ten hijos trece, y ninguno se parece.  

Tener cara de ángel.  

Tener la cosa y perderla, más duele que no tenerla. 

Tener más antojos que una preñada. 

Tener más orgullo que Don Rodrigo en la horca.   

Tener vista de águila.    

Tener vista de lince.  

Teniendo pan que le sobre, no hay tal vida como la del pobre.   

Tinto en laña.  
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Toda cosa es de precio según es amada o de provecho.  

Toda criatura nace con su ventura.  

Toda olla tiene su garbanzo negro.  

Todo árbol es madera; pero el pino no es carba.  

Todo lo exagerado es falso.  

Todo lo que no vale oro ni plata, es patarata.  

Todo lo que viene conviene. 

Todo molino pide su agua.  

Todo se ha de acabar, sino el bien obrar.  

Todo va al revés y sin cabeza ni pies.  

Todos somos sanos, decía el manquillo.  

Todos son necios los que lo parecen, y la mitad de los que no lo parecen.  

Toma tu igual y vete a mendigar. 

Tormenta por la mañana, no quita jornada.  

Toro ruin el cuerno crece.  

Trabaja por ser de buenos amado y temido de malos.  

Trabajar en balde.  

Trabajar para manducar.   

Trabajar y no comer son pasos de la muerte. 

Tras el buen color del paño se oculta el engaño. 

Tras lo peor suele venir lo más peor.  

Tras un dolor, otro mayor.  

Trato, con todos; amistad, con pocos; confianza, con uno; intimidad, con ninguno. 

Tres a la casa y una a la cara.  

Tres cosas demando, si Dios me las diese: la tela, el telar y la que lo teje.  

Tú Bamba y yo Bamba, no hay quien nos tenga.  

Tu bueno, yo bueno, ¿quién arreará el jumento?  

Tu hinchado y yo hinchado, ¿quién aguijará el asno?  

Tu padre bobo, tu madre boba, tus hermanitos bobos ¿a quién te pareciste que saliste 

bobo? 

 

U 

 

Un asno rasca a otro asno.  

Un buen entendimiento en mal sujeto echa a perder un pueblo.  

Un casco de cebolla vale una dobla, mas es ponzoña. 

Un ciego mal guía a otro ciego.  

Un hombre es igual a otro hombre, aunque este hombre sea un rey.  

Un huevo, y ese huero. 

Un mes antes y otro después de Navidad, es invierno de verdad.  

Un necio hay en casa, y otro a la puerta llama.  

Un ratón a un elefante la da en qué entender.  

Una cosa es ver, y otra cosa es mirar. 

Una desgracia nunca viene sola.  

Una desgracia, a cualquiera le pasa.  

Una en un año, y ésa con daño.  

Una golondrina no hace verano.  

Una lluvia no hace invierno.  

Una manzana cada día, el médico te ahorraría.  

Una manzana diaria, aleja al médico de casa. 
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Una manzana podrida pierde a su compaña.  

Una que hago y tres que las cago, apúntame cuatro.  

Una vez me podrás engañar; pero no dos.  

Una vez que la vieja quiso comer carnero, habían ahorcado al carnicero.   

Uno es lidiar con el toro, y otro hablar de él.  

Uno levanta la caza y otro la mata.  

Uno levanta la caza, y otro la caza.  

Unos comen bollos y otros comen pollos.  

Unos comen el agraz y otros tienen la dentera. 

Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados.  

Unos nacieron para moler y otros para ser molidos.  

Usando falsos apellidos, muchos se han ennoblecido.  

Uva Jaén negra, el paladar me alegra, y más la moscatel, dulce como la miel.  

Uvas cabrieles, como mieles. 

 

V 

 

Vale a huevo.  

Vale a millón la vara de calzón.  

Vale por dos; y si muy esforzado es, por tres.  

Vaya la cosa como debe y el arado como suele.  

Vencer, más por arte que por fuerza ha de ser.  

Vender gato por liebre. 

Vender la piel del oso antes de cazarlo. 

Vender la primogenitura por un plato de lentejas      

Vender miel al colmenero no va a pelo. 

Vender y arrepentir, por un camino suelen ir  

Veraneando, se va el tiempo volando. 

Ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio.  

Viejo caballo no muda de paso.  

Virtudes vencen señales.  

Vísteme despacio, que estoy de prisa. 

Viuda que no duerme, casarse quiere.  

Vive en ciudad, por mal que te haga; come carnero, por caro que valga; bebe del Duero, 

por turbio que vaya.  

Vive en la ciudad, por pequeña que sea; casa con moza, por pobre que sea; come 

carnero, por caro que se venda.  

Vivir como perros y gatos.  

Vos señora y yo señor, ¿quién cinchará la burra?  

Vuela el tiempo sin alas.   

Vuela el tiempo sin mover las alas. 

  

Y 

 

Yegua cansada, prado hala.  

 

Z 

 

Zurra y más zurra, hasta que la vara se quiebra o caiga la burra. 
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