
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра іспанської і новогрецької філології та перекладу 

 

Кваліфікаційна робота магістра з перекладознавства 

на тему: 

«ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ІЗ ЗОО- ТА СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ» 

 

Студентки групи МЗмлі01-23 

спеціальність 035 Філологія. 

спеціалізація 035.05 Романські мови і літератури 

(переклад включно), перша – іспанська 

освітньо-професійна програма 

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та 

міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга 

іноземна мова) 

Калити Марти Петрівни 

Науковий керівник: 

доктор філологічних наук, 

Данилич В. С. 

 

Допущено до захисту 

«___»__________року 

Завідувач кафедри 

__________ Залєснова О. В. 

 

Національна шкала ________ 

Кількість балів ________ 

Оцінка ЄКТС ________ 

 

Київ – 2024 



 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE UCRANIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL LINGÜÍSTICA DE KIEV 

Departamento de Filología Hispánica, Neogriega y Traducción 

 

 

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

sobre el tema: 

 

"UNIDADES FRASEOLÓGICAS CON EL COMPONENTE ZOO Y SOMÁTICO" 

 

 

Marta Kalyta 

Estudiante del grupo MZmli 01-23 

Facultad de Filología Románica y 

Traducción 

Educación presencial 

Especialidad 035. Filología. 

Lenguas y literaturas románicas 

(traducción inclusive), primera 

lengua – españolа 

 

Tutora académica: 

Ph.D en Filología, 

V. Danilych 

 

 

 

 

 

Kyiv – 2024



3 
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 INTRODUCCIÓN 

 

No es nuevo afirmar que para entender una cultura de manera profunda, es fundamental 

conocer el idioma que la expresa. Sin embargo, es esencial entender que el dominio de un 

idioma implica conocer los aspectos culturales subyacentes, como la herencia histórica, valores 

sociales y costumbres vinculadas a sus expresiones.  

En cuanto a la fraseología, vista como un reflejo de la mentalidad y la idiosincrasia de 

una sociedad, se ha enfatizado recientemente tanto el aspecto cultural que origina las unidades 

fraseológicas (en adelante UF) como su capacidad cognitiva. En este marco, las unidades 

fraseológicas con elementos zoomorfos y somáticos son especialmente significativas, ya que 

muestran cómo una sociedad comprende su entorno, utilizando los comportamientos de los 

animales y las partes del cuerpo como símiles para la experiencia humana.  

Relevancia 

La importancia del tema radica en entender cómo diversas culturas comunican valores y 

percepciones mediante sus unidades fraseológicas. Este estudio se centra en las unidades 

fraseológicas que contienen elementos zoomorfos y somáticos en la visión del mundo hispano 

y su traducción. Este tipo de expresión no solo muestra valores culturales profundos, sino que 

también presenta importantes desafíos en su traducción por las diferencias culturales y 

lingüísticas entre el español y el ucraniano.  

Objeto de investigación 

El objeto de esta investigación es el estudio de las unidades fraseológicas con 

componentes zoológicos y somáticos en el idioma español. 
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Sujeto de investigación 

El sujeto de la investigación consiste en unidades fraseológicas con componentes 

zoomorfos y somáticos, cuya traducción entre el español y el ucraniano será comparada y 

analizada. 

Objetivo 

El propósito de esta investigación es examinar las características de las unidades 

fraseológicas en español con elementos zoomorfos y somáticos, evaluando los desafíos en la 

traducción entre español y ucraniano.  

Tareas de trabajo: 

1. Definir el concepto de "unidad fraseológica". 

2. Clasificar las unidades fraseológicas en relación con los componentes zoomorfos y 

somáticos. 

3. Analizar ejemplos de uso de las UF con componentes zoomorfos y somáticos. 

4. Determinar las peculiaridades traductológicas de estas UF, identificando las 

diferencias culturales que influyen en la traducción. 

Métodos de investigación 

Se han empleado métodos teóricos como la observación, el análisis descriptivo y el 

método explicativo en este trabajo. Se utiliza un método comparativo para analizar las 

diferencias culturales y lingüísticas del español y el ucraniano.  

Valor teórico y práctico 

La importancia teórica del estudio radica en la organización de saberes sobre la 

fraseología española con elementos zoomorfos y somáticos, ofreciendo una comprensión más 

amplia de la conexión entre lenguaje y cultura. La utilidad práctica se refleja en la elaboración 



6 

de estrategias para la traducción efectiva de las UF entre español y ucraniano, superando 

obstáculos culturales y lingüísticos.  

Estructura de la investigación 

El trabajo está estructurado en tres capítulos, además de la introducción, conclusiones y 

bibliografía. El primer capítulo explora los fundamentos teóricos del concepto de "unidad 

fraseológica" y su clasificación. El segundo capítulo examina las peculiaridades culturales de 

las unidades fraseológicas en español, mientras que el tercer capítulo se centra en el análisis 

detallado de las unidades fraseológicas con componentes zoomorfos y somáticos, abordando 

los desafíos de su traducción entre el español y el ucraniano. 

Palabras claves 

Unidades fraseológicas, componentes zoológicos, componentes somáticos, imagen del 

mundo hispanohablante, fraseología, metáforas zoológicas, metáforas somáticas, cultura 

lingüística, traducción comparativa, estudio de los modismos, zoomorfismos, somatismos, 

variación cultural, equivalencia fraseológica, contexto cultural en la traducción, fraseología 

idiomática, traducción intercultural, estabilidad semántica, fijación de expresiones 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL CONCEPTO DE “UNIDADES 

FRASEOLÓGICAS” 

      

La fraseología se originó en los trabajos de Charles Bally a inicios del siglo XX. En los 

años cuarenta, la lingüística soviética, liderada por V.V., estudió la disciplina como ciencia. 

Vinogradov (1947) sentó las bases teóricas para la investigación en esta disciplina, continuada 

en estudios de fraseología en Europa oriental. [5, 6] 

El DRAE define la fraseología como el estudio de frases, refranes, modismos y 

proverbios. Define su objeto de estudio como un conjunto de frases hechas, locuciones 

figuradas, modismos y refranes de una lengua. [15] 

Según Inmaculada Penadés Martínez y Juan Martín, el término "unidad fraseológica" 

incluye diversas denominaciones como dichos, expresiones fijas, modismos, locuciones, 

refranes, adagios y, más recientemente, colocaciones y unidades pluriverbales. [39] 

La unidad fraseológica describe un conjunto de expresiones. Usaremos este término para 

abarcar diversas expresiones en nuestro trabajo.  

      

1.1. Determinaciones de las unidades fraseológicas 

     

Hay varias definiciones de unidad fraseológica. A. Zuluaga define una unidad 

fraseológica como una “combinación estable de palabras”. [68] Zuluaga se centró en 

fraseología española y en 1996 introdujo el 'Manual de fraseología española' de Corpas Pastor. 

Corpas Pastor señala que las unidades léxicas varían de más de dos palabras hasta la oración 
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compuesta. [14] Ruiz Gurillo señala que las expresiones fraseológicas son complejos 

sintagmáticos fijos, mostrando estabilidad y poca productividad sintáctica. [23] Peñadés 

Martínez destaca dos aspectos clave: la combinación de palabras y su estabilidad deben estar 

presentes para identificar una unidad fraseológica. [39] Existen excepciones a la clasificación 

de las unidades fraseológicas como combinaciones de palabras, como las interjecciones o 

expresiones de un solo elemento que aparecen en contextos específicos (por ejemplo, hola, 

adiós). La falta de combinación de palabras no excluye su clasificación como unidades 

fraseológicas.  

      

1.2. Pecularidades de las unidades fraseológicas 

 

Corpas Pastor sostiene que las unidades fraseológicas pueden ser definidas y se 

distinguen por una serie de características específicas que las definen claramente.  

● su notable y elevada frecuencia de utilización, así como la coexistencia frecuente 

de sus componentes fundamentales, son características que destacan en este contexto.  

● debido a su enfoque particular y su profunda especialización en el ámbito de la 

semántica.  

● por su institucionalización  

● Debido a su capacidad para incorporar expresiones idiomáticas y la posibilidad de 

experimentar variaciones en su uso.  

● Esto se debe a la variabilidad que se presenta en el grado de manifestación de 

todos estos aspectos a lo largo de las diversas unidades fraseológicas que existen. [14] 
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De manera similar, Ruiz Gurillo compila una serie de propiedades así como 

características que tienen como propósito el describir y definir de manera precisa a estos 

elementos, aunque su enfoque se distingue por el hecho de que él organiza y clasifica estas 

características según diferentes niveles, que incluyen el fonético-fonológico, el morfológico, el 

sintáctico, el léxico-semántico y también el pragmático.  

En cualquier circunstancia, existen dos condiciones esenciales que deben cumplirse para 

que una serie de palabras sea considerada como una unidad fraseológica:  

● la fijación o la estabilidad que se considera formal en su naturaleza;  

● La fijación en la interpretación semántica de palabras y frases, también conocida 

como idiomaticidad, es un concepto importante en el estudio del lenguaje. [23] 

         

Fijación       

La fijación o estabilidad formal es la propiedad de algunas expresiones de ser 

reproducidas como combinaciones preestablecidas en el habla. Según Zuluaga, la fijación es 

funcionalmente arbitraria, sin explicación semántica o sintáctica en cada caso. Zuluaga 

presenta una clasificación detallada de la fijación en cuatro aspectos para el español.  

1. El orden de los componentes es inalterable: se dice a troche y moche, pero no al revés.  

2. Una categoría gramatical no cambia, como en “no dejar títere con cabeza”, que no se 

puede modificar a “no dejar títeres con cabezas”.  

3. Imposibilidad de modificar el inventario de componentes. Escapar rápidamente.  

4. Falta de elementos esenciales: hay corriente y moliente, pero no, p. ej., común y 

moliente.  

La fijación, aunque común, varía según el grado alcanzado por cada unidad fraseológica. 

Según Martínez Marín, no es igual que una expresión esté fijada en un solo elemento a que lo 
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esté en varios. Esa expresión puede tener variantes. Armarse de paciencia también puede ser 

revestirse de paciencia.  

      

Idiomaticidad      

La fijación se relaciona con el contenido y se refiere a la idiomaticidad de las unidades 

fraseológicas.  

Según Corpas Pastor, “idiomaticidad” se refiere a una alta especialización o 

lexicalización semántica. Las unidades fraseológicas pueden tener dos tipos de significado 

denotativo: literal y figurado. El segundo elemento contribuye a la idiomaticidad de estas 

unidades.  

Es crucial señalar que la fijación formal y semántica no son absolutas, ya que muchos 

estudiosos reconocen grados en ambos. En segundo lugar, la jerarquía entre la fijación formal 

y semántica es tal que la semántica acompaña a la formal, pero no al revés. Esto significa que 

las unidades fraseológicas son fijas, aunque no todas son idiomáticas.  

      

Frecuencia     

La frecuencia, entendida como la regularidad o la aparición común de ciertas expresiones 

en el lenguaje, se considera una de las características más esenciales y significativas de las 

unidades fraseológicas. De acuerdo con lo que ha investigado Corpas Pastor, esta característica 

en particular presenta dos facetas distintas: por un lado, está la frecuencia con la que los 

elementos que la componen aparecen juntos, y por otro lado, se refiere a la frecuencia con que 

se utiliza la unidad fraseológica (UF) en su forma completa. En lo que concierne a la frecuencia 

de coaparición, este término se define como el "número relativo de veces que se presenta un 

elemento específico dentro de una muestra que es representativa de un determinado contexto" 
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[15]. Corpas Pastor caracteriza esta cuestión como aquella que se refiere a un tipo específico 

de unidades fraseológicas. Estas unidades son aquellas cuyos componentes fundamentales se 

combinan entre sí con una frecuencia de aparición conjunta que es notablemente mayor de lo 

que sería razonable anticipar, considerando la frecuencia con la que cada una de las palabras 

individuales que las conforman aparece de manera aislada en el idioma. La frecuencia de uso 

se refiere al número de veces que aparece, de manera general, una unidad fraseológica en 

diversos contextos.      

Institucionalización      

El uso y repetición frecuentes permiten que las neologismos pasen del discurso a la 

lengua, llevando a su institucionalización. Zuluaga señala que las expresiones fijas se forman 

por un tipo de repetición, llamada reproducción, que fija una forma específica y excluye otras 

variantes posibles según las normas lingüísticas. Corpas Pastor define la institucionalización 

como el uso repetido de combinaciones lingüísticas que se han integrado en el discurso por su 

uso generalizado.  

Estabilidad      

Corpas Pastor establece que la estabilidad presenta dos características fundamentales: la 

fijación y la especialización semántica.  

 

Especialización semántica  

Además de establecerse de manera formal, las unidades de referencia (UF) también 

poseen una carga semántica, lo que implica que estas unidades están dotadas de un significado 

específico que, en muchos casos, difiere de su interpretación literal. Según Corpas Pastor, la 

especialización semántica, también conocida como lexicalización, se caracteriza por dos 

aspectos fundamentales. Uno de estos aspectos es la lexicalización que se manifiesta como 
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consecuencia de la incorporación de significado. Un ejemplo de ello es la expresión “poner el 

dedo en la llaga”, que ilustra la transición de lo particular, físico y concreto hacia lo general, 

psíquico y abstracto. Y aquella lexicalización que resulta de la eliminación del significado, tal 

como ocurre en la expresión 'hacer alusión'.  

 

Variación  

Las unidades fraseológicas, además de exhibir una fijación tanto formal como semántica, 

pueden experimentar variaciones en diferentes niveles, tales como el fonético, léxico, sintáctico 

o semántico. En otras palabras, es posible que uno de los componentes fundamentales de la 

unidad fraseológica (UF) se sustituya por una variante sin alterar el significado general de la 

UF, o que una UF en sí misma experimente una modificación o reinterpretación creativa por 

parte del hablante.  

      

1.3.Clasificaciones de las unidades fraseológicas 

      

Destacaremos las principales clasificaciones de unidades fraseológicas de Julio Caseres, 

Alberto Zuluaga Ospina y Gloria Corpas Pastor.  

Julio Casares  

Casares clasifica locuciones, frases proverbiales y refranes en español en “Introducción 

a la lexicografía moderna”. Las locuciones son significantes (noche toledana) y conexivas (con 

tal que). Las locuciones se clasifican en nominales, adjetivales, verbales, participiales, 

adverbiales, pronominales y exclamativas. Las locuciones nominales son denominativas (tren 

botijo), singulares (la carabina de Ambrosio), compuestas (tocino del cielo) e infinitivas (coser 
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y cantar). Las locuciones conexivas se clasifican en conjuntivas (ej. con tal que) y prepositivas 

(ej. en pos de). [11] 

Alberto Zuluaga Ospina  

La clasificación de Zuluaga abarca una concepción amplia de la fraseología, incluyendo 

refranes y proverbios. Zuluaga se refiere a “expresiones fijas” y “unidades fraseológicas” por 

su fijación y funcionamiento como unidades del lenguaje. El autor modifica la dicotomía de 

Casares y clasifica las unidades fraseológicas según su estructura y valor semántico-funcional 

en el discurso. [66] 

Gloria Corpas Pastor  

Corpas Pastor ofrece una visión amplia de la fraseología. La autora propone una 

clasificación de la fraseología del español basada en dos criterios: enunciado y acto de habla, 

y fijación, para distinguir colocaciones, locuciones y enunciados fraseológicos. La autora 

analiza el comportamiento de las unidades fraseológicas desde perspectivas léxica, semántica, 

morfosintáctica y pragmática. Las UFs de la primera y segunda esfera son sintagmas que 

requieren combinarse con otros signos lingüísticos, mientras que las de la tercera esfera, los 

enunciados fraseológicos, son actos de habla completos. Corpas Pastor define las colocaciones 

como “unidades fraseológicas libres pero con restricciones combinatorias por el uso”. Las 

colocaciones se clasifican en libres, restringidas y estables según las transformaciones 

gramaticales posibles. La autora clasifica estas unidades en seis tipos según su categoría 

gramatical y relación sintáctica.       

I. Colocaciones 

 1) verbo + sustantivo (en función de sujeto): correr un rumor 

 2) verbo + sustantivo (en función de objeto): conciliar el sueño 

 3) adjetivo / sustantivo + sustantivo: ignorancia supina; error garrafal 4) sustantivo + 

preposición + sustantivo: banco de peces 
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 5) verbo + adverbio: felicitar efusivamente 

 6) adjetivo + adverbio: opuesto diametralmente      

Corpas Pastor define las locuciones como "unidades fraseológicas del sistema lingüístico 

que poseen las siguientes características distintivas: fijación interna, unidad de significado y 

fijación externa pasemática." Estas unidades no constituyen enunciados completos y, en 

términos generales, operan como componentes oracionales. En la formulación de la 

clasificación de las locuciones, Corpas Pastor adopta un enfoque tradicional, fundamentándose 

en la función oracional que estas desempeñan, sin considerar si son intercambiables por 

palabras simples o por sintagmas. Desde una perspectiva diferente, la autora también considera 

el criterio de clase fundamentado en el núcleo del sintagma que contienen las locuciones. De 

este modo, al complementar el criterio funcional con el criterio formal, se identifican los 

siguientes siete tipos de locuciones:       

II. Locuciones      

1) Locuciones nominales: mosquita muerta, lágrimas de cocodrilo  

2) Locuciones adjetivas: corriente y moliente, sano y salvo 

 3) Locuciones adverbiales: gota a gota, a todas luces 

4) Locuciones verbales: meterse en camisa de once varas 

5) Locuciones prepositivas: en lugar de, a causa de 

6) Locuciones conjuntivas: como si, con tal que 

 7) Locuciones clausales: como quien oye llover 

      

En relación con los enunciados que pertenecen al ámbito de la fraseología, Corpas Pastor 

se refiere a estos enunciados fraseológicos como aquellos que son completos y que, además, 
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tienen la particularidad de ser considerados actos de habla, es decir, tienen una función 

comunicativa específica. Asimismo, estos enunciados se distinguen por exhibir tanto una 

fijación interna, que hace referencia a su estructura y contenido, como una fijación externa, que 

se vincula a su uso y reconocimiento en el contexto social. La autora sostiene la opinión de que 

estos elementos forman parte integral del acervo socio-cultural de los hablantes, y señala que 

las características más destacadas de este acervo son las siguientes:  

a) están fijadas en el habla      

b) crean actos de habla realizados por enunciados completos que pueden depender de 

una situación específica. 

Se distinguen paremias y fórmulas rutinarias en los enunciados. La autora señala que las 

paremias tienen significado referencial, mientras que las fórmulas rutinarias son principalmente 

sociales, expresivas o discursivas. Las paremias son autónomas, mientras que las fórmulas 

dependen de situaciones específicas. La autora clasifica las paremias en tres tipos: enunciados 

de valor, citas y refranes; y las fórmulas rutinarias en discursivas y psicosociales.   

    

III. Enunciados fraseológicos. Paremias 

1) Enunciados de valor específico: Dentro de cien años todos calvos.    

2) Citas: El hombre es un lobo para el hombre.      

3) Refranes: La ocasión hace al ladrón.  

Fórmulas rutinarias: 

 1) Fórmulas discursivas: Hasta luego.      

2) Fórmulas psico-sociales: Lo siento.  
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José Luis Rojas Díaz examina las unidades fraseológicas (UP) tanto en inglés como en 

español, con especial atención a su caracterización dentro de los diccionarios. El autor lleva a 

cabo un análisis de la estructura morfosintáctica y semántica de las unidades fraseológicas 

(UFs) en dos fuentes lexicográficas: el Diccionario fraseológico documentado del español 

actual (DFDEA) y el Collins COBUILD Dictionary of Idioms (CCDOI), recolectando 

información de más de 21,000 entradas fraseológicas. [49] 

Los aspectos más significativos acerca de las unidades fraseológicas que contienen 

componentes zoológicos y somáticos en la representación del mundo hispanohablante, 

particularmente desde una perspectiva traduccional, abarcan:  

Estructura y semántica: Rojas Díaz enfatiza la necesidad de entender la estructura 

morfosintáctica y los patrones semánticos de las unidades frasales (UFs), lo cual es 

fundamental en el estudio de componentes somáticos y zoológicos. Esto se debe a que dichas 

expresiones frecuentemente poseen significados figurativos que son susceptibles de variar 

entre diferentes lenguas. Esta consideración es de particular importancia en el ámbito de la 

traducción, dado que los equivalentes no son necesariamente directos, por lo cual los 

traductores deben llevar a cabo una evaluación tanto de los patrones lingüísticos como de los 

contextos culturales.  

Frecuencia de patrones léxicos: La investigación indica que, tanto en inglés como en 

español, las referencias a las partes del cuerpo y los animales tienen una presencia destacada 

en las Unidades Fraseológicas (UFs). En el contexto del idioma español, elementos como 

“mano”, “cabeza” y “ojo” son frecuentemente utilizados en unidades fraseológicas, lo cual 

puede relacionarse con la relevancia de las partes del cuerpo en la formación de expresiones 

idiomáticas. En el marco de su investigación, esto destaca la universalidad de las UFs con 

componentes somáticos, aunque las interpretaciones culturales divergen, lo que plantea un 

desafío adicional en el proceso de traducción.  
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Relevancia de la pragmática en el ámbito de la traducción: El autor plantea que las 

traducciones de unidades fraseológicas (UFs) deben abordar un enfoque pragmático, lo que 

implica considerar no solo el sentido literal, sino también la dimensión cultural y emocional 

inherente a las expresiones originales. Este aspecto resulta fundamental en la traducción de 

enunciados que incluyen elementos somáticos y zoológicos, dado que frecuentemente 

representan percepciones culturales particulares que podrían carecer de un equivalente preciso 

en otros idiomas.  

El estudio realizado por Rojas Díaz acerca de la fraseología en español e inglés ofrece 

un marco conceptual valioso para el tratamiento de unidades fraseológicas (UFs) que contienen 

componentes zoológicos y somáticos. Este análisis enfatiza la relevancia de los patrones 

semánticos y morfosintácticos en la comprensión e interpretación, así como en el proceso 

traductor de dichas expresiones.  
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CAPÍTULO 2 

 ANÁLISIS DE LAS FRASEOLOGÍAS CON COMPONENTES ZOO Y SOMÁTICO  

 

Este capítulo explora en profundidad las unidades fraseológicas que incorporan 

componentes zoológicos y somáticos en la lengua española. La inclusión de animales y partes 

del cuerpo humano en el lenguaje refleja no solo las características literales de estos elementos, 

sino también su poder para transmitir significados figurados, cargados de valores culturales e 

históricos. Estas expresiones idiomáticas enriquecen la lengua y facilitan la comunicación de 

ideas complejas a través de imágenes accesibles y vivas. El análisis se divide en dos partes 

principales: fraseologías zoológicas y fraseologías somáticas, cada una de ellas examinada 

desde sus significados, clasificaciones y variaciones regionales, hasta su influencia cultural e 

histórica. 

 

2.1 Especificidades culturales y nacionales de la fraseología española   

El lenguaje y la cultura están interrelacionados. Sobre todo R.M. Keesing ve el 

conocimiento cultural como igual de importante que el lingüístico. [25] Es evidente que para 

dominar un idioma se debe investigar su cultura, léxico y gramática, y que la cultura influye en 

el lenguaje no solo en la norma, sino también en el habla y en lo implícito del mensaje del 

emisor. ALABAMA. Kroeber y C.K. Kluckhohn identificó 168 definiciones de cultura, que 

varían según el enfoque de la investigación y los objetivos establecidos. [26] Queremos usar la 

definición de C. Geertz es fundamental en nuestro trabajo, ya que explica de manera coherente 

la relación entre lo lingüístico y lo cultural, considerando la cultura como un concepto 

semiótico. [20] Siguiendo a Max Weber, creo que la cultura es la trama que el hombre ha tejido 

y su análisis debe ser interpretativo, no experimental. Busco entender expresiones sociales 

enigmáticas. Las UF reflejan la historia y costumbres de cada comunidad lingüística. La 
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fraseología es vista como algo muy específico de una comunidad, lo que dificulta su traducción 

a otros contextos sociolingüísticos. La visión del mundo de una sociedad se refleja en su 

lenguaje más allá de lo que las definiciones de fraseologismo sugieren. Como opinan J.d.D. 

Luque Durán y F. Manjón Pozas sostiene que los signos fraseológicos están estrechamente 

ligados a la cultura y estilo de vida de una comunidad. También son más coyunturales y de 

estatus cultural-lingüístico mixto. [28] Para entender las UF de una lengua, es esencial conocer 

la cultura de sus hablantes y su competencia metafórica. Según F. Mena Martínez y P. 

Fernández Toledo señala que la fraseología muestra la intersección entre lo cultural y lo 

lingüístico. [32] A. Zuluaga Ospina afirmó que los fraseologismos reflejan saberes colectivos 

y son claves en la cultura comunitaria. Creemos que la fraseología refleja la cultura y preserva 

las creencias, tradiciones y símbolos de un pueblo. La mayoría de las UF requiere conocer su 

trasfondo cultural para entender su significado figurado. Las UF, principalmente metáforas 

lexicalizadas, están más ligadas a factores culturales que el resto del léxico. Como manifiestan 

F. Mena Martínez y P. Fernández Toledo destaca que la relación entre fraseología y cultura 

permite observar aspectos socioculturales, buscando determinar hasta qué punto la fraseología 

refleja la cultura. La investigación puede centrarse en tres áreas: el contexto comunicativo de 

las unidades fraseológicas (UF), considerando aspectos geográficos y relaciones entre 

interlocutores; el origen de las UF, abarcando etimología, historia y saber popular; y las UF 

como reflejo de la realidad sociocultural y sus significados. Estos tres enfoques se entrelazan, 

creando un continuo causa-efecto. Las culturas no asignan las mismas cualidades a los 

zoónimos. La mayoría de las diferencias en los zoomorfismos fraseológicos de varias lenguas 

se relaciona con distintas costumbres y significados figurados de los animales. Tomemos la 

serpiente como modelo. En las culturas judía, cristiana e islámica, este concepto se asocia a la 

malicia y al Demonio. En las culturas de Extremo Oriente, la serpiente es sagrada y símbolo de 

buena suerte. En India, la serpiente simboliza al dios Shiva. Los budistas ven en ella un símbolo 

protector en los templos, ya que creen que una cobra de nueve cabezas salvó a Buda de una 

inundación. Para los aztecas, la serpiente es la divinidad creadora del universo.  
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El lenguaje influye en nuestro pensamiento y categorización. El estudio de una lengua 

refleja una visión del mundo codificada en símbolos lingüísticos.  

Las unidades fraseológicas zoonímicas muestran la conexión entre humanos y animales, 

reflejando cómo las sociedades atribuyen características humanas a comportamientos animales. 

Estos elementos lingüísticos enriquecen el lenguaje y reflejan valores culturales, ampliando la 

comprensión de las relaciones humanas. Las unidades fraseológicas son clave en la percepción 

social y cultural global, influenciadas por factores extralingüísticos, como la conducta animal. 

[1]  

El artículo de Ivan Poluzhyn compara las zoophrases en ucraniano e inglés, resaltando 

su representación de la relación cultural entre humanos y animales, así como la cosmovisión 

de cada comunidad lingüística. La investigación destaca que las unidades fraseológicas con 

componentes zoonímicos son símbolos lingüísticos que reflejan características universales y 

particularidades culturales. Poluzhyn sostiene que estudiar estas frases ayuda a entender los 

procesos cognitivos en la construcción del significado y su papel en la comunicación 

intercultural. Se enfatiza la importancia de los factores históricos y sociales en la interpretación 

de estas unidades por parte de hablantes nativos. El artículo muestra que, aunque muchas 

zoophrases son similares en estructura, reflejan distintos valores y estereotipos culturales. [43] 

El artículo de Sanobar Abdullaeva analiza la importancia de las expresiones 

fraseológicas con componentes zoonímicos en los estudios lingüísticos actuales. El artículo de 

Abdullaeva presenta varias ideas clave para incluir:  

El artículo muestra cómo las expresiones con elementos zoonímicos reflejan la 

interacción cultural entre humanos y animales. Estos componentes describen comportamientos 

animales y asignanles atributos humanos, esenciales para entender metáforas animales en 

cualquier idioma. Este aspecto cultural es crucial para analizar la equivalencia y los desafíos 

en la traducción de expresiones fraseológicas entre español y ucraniano.  
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Abdullaeva indica que, aunque hay equivalentes fraseológicos exactos en distintos 

idiomas, a menudo son incompletos, generando desafíos para los traductores. Es crucial en 

unidades fraseológicas con componentes zoo y somáticos, ya que las diferencias culturales 

dificultan la traducción directa. Podrías señalar cómo las diferencias culturales entre el español 

y el ucraniano dificultan encontrar equivalencias exactas en expresiones zoológicas y 

somáticas. [1] 

Factores extralingüísticos: El artículo destaca cómo los factores extralingüísticos, como 

la observación de comportamientos animales, influyen en la formación de las unidades 

fraseológicas. Esto es esencial en la traducción, ya que un componente fraseológico puede 

interpretarse de diversas formas según el contexto cultural. En tu trabajo, puedes afirmar que 

los factores extralingüísticos afectan cómo se traducen unidades fraseológicas sobre partes del 

cuerpo o nombres de animales.  

Abdullaeva destaca que las unidades fraseológicas zoonímicas son estructuras 

lingüísticas y reflejos culturales. Es crucial considerar las diferencias culturales y factores 

extralingüísticos en la traducción para un análisis comparativo entre el español y el ucraniano.  

     

2.2 Fraseologías zoológicas en el español 

Las fraseologías zoológicas usan imágenes de animales para expresar conceptos más 

amplios. Estas expresiones en muchas lenguas reflejan características humanas mediante 

comparaciones con el reino animal. En el ámbito hispanohablante, estas fraseologías describen 

y transmiten valores culturales.  

Pablo Ramírez Rodríguez analiza los zoomorfismos y sus puntos clave:  

El artículo destaca que los zoomorfismos reflejan creencias culturales y experiencias 

diarias, no son solo metáforas. Para interpretar estas frases, es necesario comprender el 
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trasfondo cultural de los animales como símbolos. En español, ser 'gallina' significa cobardía, 

mientras que en ruso se usa 'liebre' para lo mismo. [46] 

Los zoomorfismos son difíciles de traducir por las diferencias culturales. Los 

equivalentes fraseológicos en otros idiomas a menudo requieren adaptación para conservar el 

significado. Este aspecto es clave en la traducción de unidades fraseológicas zoo y somáticas 

por las diferentes connotaciones culturales entre idiomas.  

Motivación icónica y opacidad idiomática: Algunas expresiones se basan en la 

observación del comportamiento animal. Expresiones como 'verle las orejas al lobo' son 

difíciles de traducir debido a su opacidad idiomática y la falta de un equivalente cultural.  

La pragmática es crucial para interpretar las unidades fraseológicas. Los animales en 

estas expresiones reflejan características humanas y valores culturales que afectan su uso 

diario.  

El análisis de zoomorfismos en español y ruso muestra que las expresiones con 

componentes zoo y somáticos dependen mucho de la cultura, y su correcta traducción necesita 

un buen conocimiento del idioma y del contexto cultural.  

El artículo de Wu Fan examina las connotaciones culturales de los zoónimos en chino y 

español y su relación con la cultura de cada pueblo. El autor presenta conclusiones valiosas, 

como:  

Wu Fan señala que las unidades fraseológicas tienen un valor lingüístico y cultural. Los 

nombres de animales en español y chino reflejan tanto el animal como significados culturales. 

Es crucial en la traducción, ya que una traducción literal no siempre refleja la carga cultural de 

una expresión. La adaptación cultural es clave para una adecuada equivalencia en UFs con 

componentes zoológicos. [71] 

Similitudes y diferencias culturales: Algunos zoónimos en español y chino tienen 

significados similares (como lobo y cerdo con connotaciones negativas), mientras que otros 
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son muy distintos. El dragón simboliza poder y buena fortuna en China, pero caos y mal en la 

cultura hispana. Esta disparidad muestra cómo las diferencias culturales afectan la traducción 

de fraseología.  

El artículo enfatiza la necesidad de entender el trasfondo cultural para interpretar 

adecuadamente las unidades fraseológicas. Este enfoque es clave al analizar y traducir UFs con 

componentes zoo y somáticos, pues estas expresiones están arraigadas en creencias y 

costumbres populares en español y ucraniano.  

Por ello, es crucial considerar las diferencias culturales en la traducción de UFs con 

componentes zoo y somáticos para preservar la intención y el impacto en la lengua meta.  

Un claro ejemplo es 'ser un zorro', que significa ser astuto. El zorro es visto como 

símbolo de sagacidad por su comportamiento en la naturaleza. Estas expresiones reflejan las 

percepciones históricas de las sociedades sobre los animales, mostrando que las metáforas 

zoológicas pueden transmitir cualidades tanto positivas como negativas.  

Las fraseologías zoológicas pueden clasificarse bajo varios criterios, lo que facilita un 

análisis más profundo y organizado de su diversidad: 

Por la característica atribuida: Algunas expresiones se basan en cualidades específicas 

que se atribuyen a los animales. Por ejemplo: 

  - Astucia e inteligencia: Ser un zorro, Tener vista de águila. 

  - Cobardía: Ser una gallina. 

  - Terquedad: Ser un burro. 

  - Pereza: Dormir como un lirón. 

Por la función comunicativa: 
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  - Descriptivas: Ejemplos como Comer como un pajarito describen conductas 

específicas, en este caso, comer poco. 

  - Evaluativas: Frases como Ser una serpiente implican un juicio moral negativo, 

asociando la traición con el comportamiento del reptil. 

  - Emotivas: Estar como una cabra expresa emociones, sugiriendo la locura o un 

comportamiento irracional. 

Por el origen cultural o geográfico: 

  - Regionalismos: En México, la expresión "ser un coyote" hace referencia a personas 

que actúan como intermediarios de manera ilegal, reflejando las realidades sociales locales. 

  - Universales: Fraseologías como Llorar lágrimas de cocodrilo tienen una presencia 

más amplia en todo el mundo hispanohablante. 

 

2.3 Influencia de la cultura y la historia en las fraseologías zoológicas 

Las expresiones relacionadas con animales en el lenguaje, conocidas como fraseologías 

zoológicas, reflejan no solo aspectos lingüísticos, sino también valores, creencias y tradiciones 

culturales e históricas. En el contexto hispanohablante, muchas de estas expresiones tienen sus 

raíces en eventos históricos, prácticas culturales y mitologías que se han transmitido a lo largo 

de las generaciones. 

Por ejemplo, el toro simboliza la fuerza y el coraje, estando estrechamente asociado con 

la tauromaquia en España, donde la imagen del toro ha sido exaltada y se ha convertido en un 

símbolo nacional. Esta relación histórica ha influido en expresiones como embestir como un 

toro, que se refiere a la determinación y la valentía. La presencia del toro en las expresiones 

españolas demuestra cómo una tradición cultural puede dar forma al uso de un animal en el 
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lenguaje figurado, estableciendo asociaciones entre el animal y valores específicos de la 

sociedad. 

Por otro lado, el zorro se asocia comúnmente con la astucia y la inteligencia. Expresiones 

como ser astuto como un zorro muestran cómo la percepción de ciertos animales ha sido 

influenciada por cuentos y mitos populares, en los cuales el zorro aparece frecuentemente como 

un personaje ingenioso. Este simbolismo puede rastrearse hasta mitologías indígenas y fábulas 

que se han transmitido a lo largo del tiempo. 

Además, existen notables variaciones en el uso de fraseologías zoológicas en diferentes 

regiones del mundo hispanohablante. En España, por ejemplo, la expresión estar al loro 

significa estar atento o alerta, reflejando cómo la observación de animales locales se incorpora 

en el lenguaje. En México, sin embargo, se dice echar la hueva para referirse a la pereza o la 

falta de motivación, una expresión que alude al comportamiento de ciertos animales en 

descanso y refleja las particularidades del entorno cultural mexicano. 

 

2.4 Unidades fraseologícas somáticas en el español 

Las fraseologías somáticas utilizan partes del cuerpo para expresar ideas abstractas o 

emociones. Estas expresiones muestran el papel clave del cuerpo en la percepción del mundo. 

Las culturas usan el cuerpo como un lenguaje metafórico para transmitir significados 

complejos.  

Un ejemplo es “Tener mano izquierda”, que significa manejar situaciones complicadas 

con diplomacia. Esta frase sugiere una habilidad culturalmente valorada.  

La clasificación de las fraseologías somáticas se refiere a la categorización de 

expresiones idiomáticas que contienen componentes relacionados con partes del cuerpo 

humano (somatismos). Estas unidades fraseológicas reflejan la estrecha relación entre el 

lenguaje y la percepción del cuerpo humano, y son comunes en muchas lenguas, incluyendo el 
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español. A continuación, se ofrece una clasificación general de las fraseologías somáticas 

basada en diferentes criterios: 

 

Clasificación por partes del cuerpo 

Una de las formas más comunes de clasificar las fraseologías somáticas es por la parte 

del cuerpo mencionada en la expresión. Algunos ejemplos incluyen: 

● Cabeza: perder la cabeza (volverse loco), tener buen ojo (ser observador). 

● Manos: echar una mano (ayudar), tener las manos largas (ser ladrón). 

● Pies: andar con pies de plomo (ser cauteloso), estar de pie (estar de pie 

físicamente o mantenerse firme en una postura). 

● Corazón: tener buen corazón (ser bondadoso), romper el corazón (causar un gran 

sufrimiento emocional). 

Estas expresiones muestran cómo las partes del cuerpo humano se usan simbólicamente 

para describir emociones, comportamientos o situaciones. 

 

Clasificación según la función semántica 

Las fraseologías somáticas también pueden clasificarse según su función semántica, es 

decir, el tipo de significado que transmiten. Algunos grupos son: 

● Emocionales: Expresan sentimientos o estados emocionales. Ejemplo: tener 

mariposas en el estómago (estar nervioso o enamorado). 

● Cognitivas: Reflejan procesos mentales o intelectuales. Ejemplo: tener la cabeza 

fría (mantener la calma y ser racional). 
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● Físicas: Relacionadas con acciones o estados físicos del cuerpo. Ejemplo: estar 

con las manos atadas (no poder actuar). 

● Moral y ética: Expresan actitudes morales o comportamientos éticos. Ejemplo: 

tener dos caras (ser hipócrita). 

Clasificación por nivel de literalidad 

Otra forma de clasificar las fraseologías somáticas es según el grado de literalidad o 

figuración de la expresión: 

● Literal: Expresiones en las que el significado es más cercano a la referencia física 

directa de la parte del cuerpo. Ejemplo: levantarse con el pie izquierdo (tener un mal día), 

aunque tiene un componente metafórico, mantiene una conexión literal con el pie. 

● Figurativo: En estos casos, el significado es completamente figurativo y no tiene 

relación directa con la parte del cuerpo. Ejemplo: meter las narices (inmiscuirse en asuntos 

ajenos). 

 

Clasificación según el grado de universalidad o especificidad cultural 

Las fraseologías somáticas pueden ser universales o específicas de una cultura, 

dependiendo de si su uso es común en diversas lenguas o si refleja particularidades de una sola 

cultura. Ejemplo: 

● Fraseologías universales: Muchas lenguas tienen expresiones relacionadas con 

el corazón para expresar sentimientos, como romper el corazón. 

● Fraseologías específicas: Algunas expresiones son propias de una cultura, como 

dar en el clavo (acertar), que puede no tener un equivalente literal en todas las lenguas. 

Clasificación según la estructura sintáctica 
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La estructura sintáctica también juega un papel importante en la clasificación de las 

fraseologías somáticas. Algunas categorías incluyen: 

● Locuciones verbales: Estas expresiones consisten en un verbo y un complemento 

que incluyen una parte del cuerpo. Ejemplo: tirar la toalla (rendirse). 

● Locuciones adverbiales: Son frases que funcionan como adverbios, modificando 

el verbo en una oración. Ejemplo: a pie (caminando). 

● Locuciones nominales: Fraseologías que funcionan como sustantivos. Ejemplo: 

carne de cañón (personas expuestas a grandes peligros o sacrificios). 

Importancia cultural y traductológica 

Las fraseologías somáticas tienen una fuerte carga cultural, lo que implica que el 

componente somático no solo tiene una función lingüística, sino que también refleja aspectos 

culturales, valores y creencias de una comunidad. Esto hace que la traducción de estas unidades 

sea especialmente compleja, ya que requiere no solo una comprensión lingüística, sino también 

un conocimiento profundo del contexto cultural en el que se utilizan. 

La clasificación de estas unidades fraseológicas permite un análisis más detallado y 

organizado en el estudio del lenguaje, así como en la práctica traductológica, donde es crucial 

identificar los matices culturales para realizar traducciones precisas y culturalmente adecuadas. 

 

2.5 Influencia de la cultura y la psicología en las fraseologías somáticas 

El uso del cuerpo para expresar emociones está profundamente enraizado en las culturas, 

y las expresiones somáticas son una forma de externalizar las experiencias internas. Además, 

las construcciones sociales, como las relacionadas con el género, también influyen en estas 

expresiones, como se observa en frases que asignan características tradicionalmente masculinas 

o femeninas. 
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Las variaciones dialectales en las fraseologías somáticas, como Estar hasta las narices 

en España y Hacer ojo de hormiga en México, reflejan las diversas influencias culturales que 

han dado forma a estas expresiones. 

En resumen, las fraseologías zoológicas y somáticas en español son una muestra rica de 

cómo los seres humanos utilizan la naturaleza y el cuerpo para expresar significados figurados. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS CON EL COMPONENTE 

ZOOMORFO Y SOMÁTICO 

 

Zoomorfismos que hacen referencia a facultades mentales 

Las expresiones zoomorfas para describir rasgos mentales son comunes en muchas 

lenguas. Este trabajo estudia las unidades fraseológicas zoomorfas en español sobre ignorancia 

y torpeza, y su traducción al ucraniano. La investigación analiza cómo las diferencias culturales 

afectan la equivalencia idiomática y sugiere enfoques para mejorar la traducción.  

Las expresiones que usan referencias animales para describir la ignorancia humana son 

semánticamente y pragmáticamente valiosas. Expresiones como 'Ser un animal' o 'Ser una 

bestia' comparan al sujeto con un animal, generando una imagen clara. Estas frases fijas pueden 

tener significados distintos según el contexto, evidenciando la riqueza del lenguaje figurado.  

Como explica L. Las evaluaciones racionalizadas de estas expresiones, aunque menos 

emotivas, surgen de una base emocional perceptible. Frases como Ser un animal de bellota 

indican ignorancia y tienen una connotación despectiva que varía según el contexto.  

Por lo tanto, expresiones como estas pueden aplicarse a personas que actúan de forma 

inculta o grosera, o que abusan de su poder de manera irracional y cruel. Ejemplos claros 

incluyen: 

- Mira que eres animal de bellota: Usado para recalcar la falta de inteligencia. 

- Es una bestia: Para referirse a alguien grosero y cruel. 

Unidad fraseológica: Ser un animal (de bellota) 
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● Descripción: Esta expresión se utiliza en el español coloquial para referirse a una 

persona extremadamente ignorante o torpe. El animal de bellota evoca la imagen de un ser 

irracional que, a pesar de su capacidad para razonar, actúa de manera grosera o sin inteligencia. 

● Significado: Ignorancia extrema o torpeza. 

● Ejemplo de uso: Mira que eres un animal de bellota, ¡no entiendes nada! 

● Traducción al ucraniano: Бути твариною 

● Equivalente en ucraniano: Бути дурним як осел (ser tan tonto como un burro) 

● Descripción de la traducción: La traducción literal, Бути твариною, aunque 

comprensible, no transmite la connotación insultante presente en el español. Por ello, se opta 

por una expresión idiomática ucraniana que captura mejor el tono despectivo y la referencia a 

la falta de inteligencia. 

Unidad fraseológica: Ser una bestia 

● Descripción: Esta frase describe a una persona que actúa de manera grosera o 

cruel, comparándola con un animal salvaje. Denota brutalidad y falta de modales. 

● Significado: Crueldad o grosería extrema. 

● Ejemplo de uso: Ese hombre es una bestia, no tiene consideración por nadie. 

● Traducción al ucraniano: Бути звіром 

● Equivalente en ucraniano: Бути жорстоким як звір (ser cruel como una bestia) 

● Descripción de la traducción: El término звір en ucraniano tiene un significado 

similar, pero para preservar el tono insultante y grosero, se ha reforzado con una descripción 

que subraya la brutalidad del sujeto. 
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Estas frases no solo expresan el juicio del hablante, sino que también reflejan una 

reacción emocional, evidenciando rechazo o desaprobación hacia la persona descrita. Este tipo 

de expresiones son culturalmente significativas, pues conectan con conceptos como torpeza, 

ignorancia y brutalidad. 

Por ejemplo, el uso de Ser una fiera en contextos como Pensé que mi jefa sería una fiera, 

pero resultó ser amable demuestra cómo esta frase puede tener tanto connotaciones negativas 

(agresividad) como positivas (capacidad), dependiendo del contexto. 

 

Zoomorfismos asociados a la estupidez y la torpeza humana 

Las expresiones que incluyen animales como el burro, un animal culturalmente 

simbolizado como tonto o testarudo, son extremadamente productivas en el español: 

- Ser un burro, Ser un asno: Son comparaciones que describen a alguien torpe e 

ignorante. 

- Ser un burro cargado de letras: Hace referencia a alguien que ha estudiado mucho pero 

sigue siendo incompetente. 

- Ser más burro que un arado: Se usa para describir una ignorancia extrema. 

Unidad fraseológica: Ser un burro 

● Descripción: Esta expresión compara a una persona con un burro, un animal 

culturalmente asociado con la terquedad y la falta de inteligencia. 

● Significado: Torpeza o ignorancia. 

● Ejemplo de uso: No seas burro, eso no es así. 

● Traducción al ucraniano: Бути ослом 
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● Equivalente en ucraniano: Бути дурним як осел (ser tan tonto como un burro) 

● Descripción de la traducción: En este caso, la traducción literal es efectiva, ya que 

la imagen del burro en ucraniano también denota torpeza, manteniendo la equivalencia 

semántica. 

Unidad fraseológica: Ser más burro que un arado 

● Descripción: Esta expresión enfatiza un nivel extremo de ignorancia, utilizando la 

imagen de un arado, un objeto que no requiere inteligencia para operar. 

● Significado: Ignorancia extrema. 

● Ejemplo de uso: Es más burro que un arado, no entiende nada. 

● Traducción al ucraniano: Бути більш ослом, ніж плуг 

● Equivalente en ucraniano: Бути безнадійно дурним (ser irremediablemente 

tonto) 

● Descripción de la traducción: La traducción literal de esta expresión no tiene el 

mismo impacto en el idioma ucraniano. Se optó por una reformulación idiomática más natural 

en el idioma de destino que refleja mejor la intensidad de la ignorancia descrita. 

Estas frases no solo tienen una motivación simbólica basada en convenciones culturales, 

sino que también expresan desprecio hacia la falta de inteligencia. Un ejemplo podría ser: No 

puede ser que un burro cargado de letras sea el juez, resaltando la incongruencia entre la 

educación y la competencia. 
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Zoomorfismos que reflejan la inconsciencia o la falta de juicio 

Expresiones como Tener pájaros en la cabeza o Estar a pájaros representan a personas 

que son distraídas o tienen ideas fantasiosas. Estas frases reflejan características como la 

inmadurez y el alejamiento de la realidad. Por ejemplo: 

- Tener la cabeza llena de pájaros: Se refiere a una persona fantasiosa e irrealista. 

- Estar a pájaros: Describe a alguien distraído o ausente. 

Las frases que incluyen pájaros en este contexto son alegorías de ideas vanas y fantasías 

imposibles, como se ve en expresiones como Creerse que los pájaros maman, que enfatiza la 

absurdidad de una creencia o comportamiento. 

Unidad fraseológica: Tener pájaros en la cabeza 

● Descripción: Esta expresión se utiliza para describir a alguien que vive en un 

mundo de fantasías, desconectado de la realidad. 

● Significado: Persona fantasiosa o ilusa. 

● Ejemplo de uso: No le hagas caso, siempre tiene pájaros en la cabeza. 

● Traducción al ucraniano: Мати птахів у голові 

● Equivalente en ucraniano: Мати голову в хмарах (tener la cabeza en las nubes) 

● Descripción de la traducción: Aunque la traducción literal es comprensible, la 

expresión idiomática ucraniana que mejor capta el sentido de desconexión con la realidad es 

Мати голову в хмарах. 

Unidad fraseológica: Ser un cabeza de chorlito 

● Descripción: Esta frase describe a una persona distraída o ingenua, usando el 

chorlito, un ave que se percibe como despistada. 
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● Significado: Persona ingenua o distraída. 

● Ejemplo de uso: Es un cabeza de chorlito, no puedes confiarle nada importante. 

● Traducción al ucraniano: Мати голову як птаха 

● Equivalente en ucraniano: Мати голову в хмарах (tener la cabeza en las nubes) 

● Descripción de la traducción: Dado que el chorlito no es un símbolo conocido en 

la cultura ucraniana, la expresión se adapta a una metáfora más general que sigue reflejando 

las mismas características de ingenuidad y distracción. 

El uso de Ser un cabeza de chorlito, donde el chorlito es un ave percibida como 

despistada y torpe, refuerza la asociación entre ciertos animales y la falta de juicio o habilidad. 

Esta frase se aplica metafóricamente para describir a alguien ingenuo o mentalmente disperso. 

 

Zoomorfismos que reflejan la ingenuidad 

El uso de Ser un pavo y sus variantes también es común en el español coloquial. El pavo, 

percibido como un animal de poca inteligencia, simboliza a una persona ingenua o tonta. Por 

ejemplo: 

- Tu amigo es un poco pavo: Describe a una persona ingenua y simple. 

- Ser más tonto que la mierda de pavo: Es una frase despectiva e insultante, con una 

fuerte carga emocional negativa. 

Unidad fraseológica: Ser un pavo 

● Descripción: Esta expresión describe a una persona ingenua o tonta, utilizando al 

pavo como un símbolo de falta de inteligencia. 

● Significado: Persona ingenua o simple. 
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● Ejemplo de uso: Tu amigo es un poco pavo, no entiende lo que pasa. 

● Traducción al ucraniano: Бути індичкою 

● Equivalente en ucraniano: Бути дурнем (ser tonto) 

● Descripción de la traducción: En ucraniano, el pavo no tiene las mismas 

connotaciones que en español, por lo que se recurre a una traducción funcional que mantiene 

el sentido despectivo hacia la falta de inteligencia. 

 

Zoomorfismos relacionados con peces 

Otro grupo de animales que simbolizan la estupidez en el español son los peces, como 

en las expresiones: 

- Ser un besugo o Ser un merluzo: Son insultos que describen a personas que actúan de 

manera torpe o tonta. 

  Unidad fraseológica: Ser un besugo 

● Descripción: En español, la expresión ser un besugo se utiliza como insulto para 

describir a una persona que actúa de manera torpe o tonta. El besugo, un pez de apariencia 

inofensiva, se asocia en este caso con la falta de inteligencia. 

● Significado: Persona torpe o tonta. 

● Ejemplo de uso: No seas besugo, eso no se hace así. 

● Traducción al ucraniano: Бути дурним як риба (ser tonto como un pez) 

● Equivalente en ucraniano: En ucraniano, no existe una traducción literal que use 

el nombre del besugo con las mismas connotaciones. Por lo tanto, se recurre a una expresión 
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idiomática más general como Бути дурним як риба que transmite la misma idea de torpeza o 

falta de inteligencia. 

● Descripción de la traducción: Aunque el besugo no tiene un equivalente cultural 

en ucraniano, el uso de pez en ucraniano como símbolo de falta de inteligencia es comprensible. 

De este modo, la traducción se adapta funcionalmente, preservando la idea general. 

Unidad fraseológica: Ser un merluzo 

● Descripción: Ser un merluzo es otra expresión en español que se utiliza para 

referirse a una persona que es tonta o que toma decisiones sin pensar. El merluzo, al igual que 

otros peces, es un símbolo de falta de inteligencia. 

● Significado: Persona tonta o que actúa sin pensar. 

● Ejemplo de uso: Eres un merluzo por no haber revisado los papeles antes. 

● Traducción al ucraniano: Бути дурнем як риба (ser tonto como un pez) 

● Equivalente en ucraniano: Al igual que con el besugo, no existe un equivalente 

literal para el merluzo en ucraniano, por lo que se opta por una expresión idiomática similar. 

● Descripción de la traducción: La traducción no mantiene el nombre específico del 

pez, pero la frase Бути дурнем як риба (ser tonto como un pez) captura el mismo sentido 

figurado de falta de inteligencia, adaptando el significado a la cultura ucraniana. 

En el caso de los zoomorfismos relacionados con peces, las diferencias culturales entre 

el español y el ucraniano complican la traducción literal de expresiones como ser un besugo o 

ser un merluzo. En ambos idiomas, los peces pueden ser símbolos de estupidez o falta de 

inteligencia, pero no siempre se asocian con los mismos tipos de peces. Por ello, el enfoque 

funcional es clave para traducir estas expresiones de manera que mantengan su efecto 

semántico y pragmático en el idioma de destino. 
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Estas expresiones funcionan como metáforas culturales, donde los peces, aunque 

aparentemente inofensivos, representan a personas de poca inteligencia o torpes. 

 

Zoomorfismos que hacen referencia a emociones 

Además de representar facultades mentales, los zoomorfismos en español son 

frecuentemente utilizados para describir emociones humanas, tanto positivas como negativas. 

Estas expresiones se basan en la observación del comportamiento animal y su proyección en 

los seres humanos. A continuación, se analiza cómo estas expresiones se traducen al ucraniano, 

considerando las similitudes y diferencias culturales. 

Unidad fraseológica: Más medroso que una liebre 

● Descripción: Esta expresión compara a una persona temerosa con una liebre, un 

animal que es conocido por su naturaleza tímida y nerviosa, lo que lo convierte en un símbolo 

de vulnerabilidad. 

● Significado: Persona muy asustadiza o cobarde. 

● Ejemplo de uso: Está más medroso que una liebre en un bosque oscuro. 

● Traducción al ucraniano: Боятися більше, ніж заєць (tener más miedo que una 

liebre) 

● Equivalente en ucraniano: Боятися як заєць (tener miedo como una liebre) 

● Descripción de la traducción: En ucraniano, la liebre también se asocia con el 

miedo, por lo que la traducción literal funciona bien, manteniendo tanto el significado como la 

imagen cultural del animal como símbolo de timidez y vulnerabilidad. 

Unidad fraseológica: Temblar como un pajarito 
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● Descripción: Esta expresión se utiliza para describir a alguien que tiembla de 

miedo o frío, comparándolo con un pequeño pájaro que tiembla por su fragilidad. 

● Significado: Persona vulnerable o muy asustada. 

● Ejemplo de uso: Después del susto, estaba temblando como un pajarito. 

● Traducción al ucraniano: Тремтіти як пташка (temblar como un pajarito) 

● Equivalente en ucraniano: Тремтіти як горобець (temblar como un gorrión) 

● Descripción de la traducción: Aunque el pájaro no tiene exactamente la misma 

imagen en ambas culturas, la traducción es comprensible en ucraniano, y el uso de gorrión 

puede funcionar mejor debido a la familiaridad cultural con este ave. 

Unidad fraseológica: Ser un gallina 

● Descripción: Esta frase describe a una persona cobarde, comparándola con una 

gallina, que es vista como un animal que huye rápidamente ante el peligro. 

● Significado: Persona cobarde. 

● Ejemplo de uso: No seas gallina, enfréntate a tus miedos. 

● Traducción al ucraniano: Бути куркою (ser una gallina) 

● Equivalente en ucraniano: Бути боягузом (ser un cobarde) 

● Descripción de la traducción: Aunque la traducción literal es posible, la expresión 

бути боягузом refleja mejor el sentido de la cobardía en ucraniano, ya que gallina no tiene el 

mismo impacto idiomático. 

Unidad fraseológica: Ver(le) las orejas al lobo 

● Descripción: Esta expresión significa estar en una situación de peligro o riesgo 

inminente, aludiendo al lobo como símbolo de amenaza. 
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● Significado: Persona que se da cuenta del peligro que enfrenta. 

● Ejemplo de uso: Empezamos a ver las orejas al lobo cuando la situación 

económica empeoró. 

● Traducción al ucraniano: Бачити вуха вовка (ver las orejas del lobo) 

● Equivalente en ucraniano: Бачити небезпеку (ver el peligro) 

● Descripción de la traducción: Aunque la traducción literal es comprensible en 

ucraniano, no tiene el mismo uso común que en español. Por lo tanto, es recomendable adaptar 

la frase a una expresión más directa como бачити небезпеку (ver el peligro), que transmite la 

misma idea de advertir una situación de riesgo. 

Los zoomorfismos que reflejan emociones humanas, como el miedo o la cobardía, 

presentan similitudes culturales entre el español y el ucraniano, lo que facilita la traducción 

literal de algunas expresiones. Sin embargo, en otros casos, como con ser un gallina o ver(le) 

las orejas al lobo, la adaptación idiomática es más apropiada para transmitir el sentido figurado 

de manera clara y efectiva. 

 

Zoomorfismos que expresan enojo 

La ira también está representada a través de expresiones animales: 

- Ponerse como una fiera: Denota un estado de furia extrema. 

- Estar cabreado como una mona: Describe a alguien muy enojado. 

Estas expresiones destacan el poder simbólico de los animales salvajes para comunicar 

emociones humanas intensas, como la ira o el mal humor. 
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Zoomorfismos que reflejan el comportamiento ridículo o vergonzoso 

Las emociones intensas como la ira también se representan mediante expresiones 

zoomorfas en el español. Los animales salvajes, en particular, se utilizan para describir estados 

de furia o mal humor. A continuación, se analiza cómo estas expresiones se traducen al 

ucraniano, destacando las diferencias culturales en la percepción de la ira y el comportamiento 

animal. 

Unidad fraseológica: Ponerse como una fiera 

● Descripción: En español, ponerse como una fiera se usa para describir a una 

persona que entra en un estado de furia extrema, comparándola con un animal salvaje que 

pierde el control de manera agresiva. 

● Significado: Persona extremadamente furiosa. 

● Ejemplo de uso: Cuando le dieron la noticia, se puso como una fiera. 

● Traducción al ucraniano: Злитися як звір (enfurecerse como una bestia) 

● Equivalente en ucraniano: Лютувати як звір (enfurecerse como un animal) 

● Descripción de la traducción: La traducción literal es efectiva en este caso, ya que 

tanto en español como en ucraniano, los animales salvajes son símbolos de ira y agresión. El 

uso de злість o лютування en ucraniano mantiene la fuerza expresiva de la frase original. 

Unidad fraseológica: Estar cabreado como una mona 

● Descripción: Esta expresión describe a una persona que está muy enojada, 

utilizando la imagen de una mona furiosa o agitada. En español, cabreado es un coloquialismo 

para referirse a un estado de enojo. 

● Significado: Persona muy enojada o molesta. 

● Ejemplo de uso: Después de la discusión, estaba cabreado como una mona. 
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● Traducción al ucraniano: Злитися як мавпа (enojarse como un mono) 

● Equivalente en ucraniano: Бути розлюченим як мавпа (estar furioso como un 

mono) 

● Descripción de la traducción: En ucraniano, el mono también puede asociarse con 

un comportamiento agitado o descontrolado, lo que permite una traducción directa. El 

equivalente idiomático бути розлюченим mantiene la intensidad emocional de la expresión 

original. 

Los zoomorfismos que expresan ira en español, como ponerse como una fiera o estar 

cabreado como una mona, utilizan imágenes de animales salvajes para comunicar emociones 

humanas intensas. En ucraniano, estos conceptos también son comprensibles, y en muchos 

casos, las traducciones literales o semiliterales son suficientes para transmitir el mismo sentido 

de furia o mal humor. Sin embargo, en algunas ocasiones, se pueden utilizar expresiones 

idiomáticas locales que intensifiquen el significado. 

Conclusión sobre el método de traducción utilizado 

El enfoque predominante utilizado en la traducción de los zoomorfismos del español al 

ucraniano es el método funcional-contextual. Este método se basa en trasladar el significado 

subyacente y la función pragmática de las expresiones en lugar de traducirlas palabra por 

palabra. Las diferencias culturales y las asociaciones simbólicas de los animales en cada idioma 

juegan un papel clave en este proceso. En algunos casos, se recurre a equivalentes idiomáticos 

ucranianos que capturan el significado y el tono emocional de las expresiones originales, 

mientras que en otros, las expresiones pueden ser traducidas literalmente cuando los símbolos 

o metáforas son compartidos por ambas culturas. 

Este método asegura que las traducciones mantengan su impacto comunicativo y 

cultural, facilitando la comprensión adecuada y efectiva por parte del lector ucraniano. 
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Fraseologías somáticas que hacen referencia a facultades mentales 

Las unidades fraseológicas con componente somático son aquellas que utilizan partes 

del cuerpo humano para expresar conceptos abstractos, emociones o facultades mentales. Estas 

expresiones son particularmente ricas desde una perspectiva semántica y pragmática, ya que 

permiten articular juicios sobre personas o situaciones mediante metáforas relacionadas con el 

cuerpo. Estas metáforas somáticas son recursos lingüísticos poderosos que conectan las 

características corporales con estados mentales o emocionales. 

Unidad fraseológica: No tener pelos en la lengua 

● Descripción: Esta expresión se usa para describir a una persona que habla de 

manera directa, sin censura ni rodeos. El componente somático lengua se utiliza aquí para 

enfatizar la franqueza al hablar. 

● Significado: Persona que se expresa de manera clara y directa, sin ocultar lo que 

piensa. 

● Ejemplo de uso: Es muy franco, no tiene pelos en la lengua. 

● Traducción al ucraniano: Не мати волосся на язиці (no tener pelos en la lengua) 

● Equivalente en ucraniano: Говорити прямо (hablar directamente) 

● Descripción de la traducción: Aunque la traducción literal es comprensible en 

ucraniano, la expresión idiomática говорити прямо capta mejor el sentido figurado y 

pragmático de hablar sin filtros. 

Unidad fraseológica: Tener los pies en la tierra 

● Descripción: Esta frase describe a una persona que es realista, con un buen sentido 

común y una perspectiva pragmática de la vida. El componente somático pies se utiliza para 

representar una conexión con la realidad. 
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● Significado: Persona realista y sensata. 

● Ejemplo de uso: Es bueno tener los pies en la tierra cuando tomas decisiones 

importantes. 

● Traducción al ucraniano: Мати ноги на землі (tener los pies en la tierra) 

● Equivalente en ucraniano: Стояти на землі (mantener los pies en la tierra) 

● Descripción de la traducción: La equivalencia idiomática en ucraniano es casi 

directa y mantiene tanto la metáfora del cuerpo como el significado de realismo y sensatez, lo 

que permite una traducción fluida. 

Unidad fraseológica: Perder la cabeza 

● Descripción: Esta expresión se utiliza para describir a una persona que pierde el 

control o la cordura, utilizando la cabeza como símbolo de racionalidad y autocontrol. 

● Significado: Persona que pierde el control o actúa de manera irracional. 

● Ejemplo de uso: Cuando se enteró de lo ocurrido, perdió completamente la 

cabeza. 

● Traducción al ucraniano: Втратити голову (perder la cabeza) 

● Equivalente en ucraniano: Втратити голову (perder la cabeza) 

● Descripción de la traducción: La expresión es idéntica en ucraniano, ya que ambos 

idiomas comparten la metáfora de la cabeza como centro del control mental y emocional. La 

traducción literal transmite con precisión el mismo significado. 

Las frases somáticas que hacen referencia a facultades mentales en español, como no 

tener pelos en la lengua, tener los pies en la tierra, y perder la cabeza, permiten comunicar 

ideas complejas mediante el uso de metáforas corporales. En la mayoría de los casos, estas 

expresiones tienen equivalentes idiomáticos en ucraniano que preservan tanto el componente 
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somático como el significado figurado. En otras ocasiones, es necesario adaptar el lenguaje 

para que el mensaje sea más comprensible en el contexto cultural del idioma de destino. 

 

Fraseologías somáticas asociadas a la torpeza y la falta de juicio 

Las fraseologías somáticas también se emplean para describir a personas que actúan de 

manera torpe, ignorante o sin sentido común. Estas expresiones se basan en la representación 

metafórica de partes del cuerpo para señalar errores o falta de juicio. A continuación, se analiza 

cómo estas expresiones se traducen al ucraniano, con atención a las similitudes y diferencias 

en su significado figurado. 

Unidad fraseológica: Meter la pata 

● Descripción: En español, meter la pata se usa para describir la acción de cometer 

un error, especialmente en un contexto social o cuando se actúa de manera torpe. El 

componente somático pata se utiliza aquí para representar un error físico que, en sentido 

figurado, se asocia con un error social o mental. 

● Significado: Cometer un error o equivocarse, especialmente de manera torpe. 

● Ejemplo de uso: Metí la pata al decirle que no había sido invitado. 

● Traducción al ucraniano: Вляпатися (meterse en un lío) 

● Equivalente en ucraniano: Вляпатися (meterse en un lío) 

● Descripción de la traducción: En ucraniano, no existe una expresión literal con la 

palabra pata, pero вляпатися transmite el mismo sentido de cometer un error, especialmente 

en situaciones embarazosas o torpes. La equivalencia idiomática mantiene el mismo tono 

figurativo. 

Unidad fraseológica: Tener la cabeza llena de pájaros 
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● Descripción: Esta frase describe a alguien que tiene ideas absurdas o que está 

desconectado de la realidad. El componente somático cabeza representa la mente, mientras que 

pájaros simbolizan pensamientos vacíos o fantasiosos. 

● Significado: Persona con ideas irracionales o desconectada de la realidad. 

● Ejemplo de uso: No puedes confiar en él, tiene la cabeza llena de pájaros. 

● Traducción al ucraniano: Мати голову в хмарах (tener la cabeza en las nubes) 

● Equivalente en ucraniano: Мати голову в хмарах (tener la cabeza en las nubes) 

● Descripción de la traducción: La traducción literal no es común en ucraniano, por 

lo que se utiliza la expresión idiomática мaти голову в хмарах, que transmite la misma idea 

de una persona soñadora o desconectada de la realidad, utilizando una metáfora diferente pero 

equivalente. 

Las fraseologías somáticas que describen la torpeza o la falta de juicio en español, como 

meter la pata y tener la cabeza llena de pájaros, revelan cómo se pueden utilizar partes del 

cuerpo como metáforas para señalar errores o pensamientos irracionales. En algunos casos, 

como con meter la pata, el equivalente en ucraniano recurre a una metáfora diferente que refleja 

la misma idea de cometer un error torpemente. En otros, como tener la cabeza llena de pájaros, 

se mantiene el concepto de desconexión con la realidad mediante una metáfora más ajustada a 

la cultura ucraniana. 

 

Fraseologías somáticas relacionadas con la ignorancia y la ingenuidad 

Al igual que las expresiones que hacen referencia a animales, las fraseologías somáticas 

también pueden describir a personas ingenuas o ignorantes. Por ejemplo: 

- No tener un pelo de tonto: Describe a alguien que es inteligente y astuto, subrayando 

la idea de que una persona no se deja engañar. 
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- Tener la cabeza dura: Se refiere a alguien terco o que no escucha a los demás. 

Estas frases usan partes del cuerpo como la cabeza o el pelo para metafóricamente 

representar características mentales o de comportamiento. En este caso, la cabeza, como 

símbolo del pensamiento y la razón, es la protagonista de muchas de estas expresiones que 

describen la capacidad o falta de capacidad para tomar decisiones adecuadas. 

 

Fraseologías somáticas que hacen referencia a emociones 

Al igual que las expresiones zoomorfas, las fraseologías somáticas también se utilizan 

para describir características relacionadas con la ignorancia o la ingenuidad. Estas expresiones 

emplean partes del cuerpo para representar de manera metafórica aspectos de la inteligencia o 

el comportamiento. A continuación, se examina cómo estas expresiones se traducen al 

ucraniano, considerando los matices culturales y lingüísticos. 

Unidad fraseológica: No tener un pelo de tonto 

● Descripción: Esta expresión se usa para describir a una persona inteligente y 

astuta, destacando que no se deja engañar. El componente somático pelo se emplea para negar 

la asociación con la tontería o la falta de juicio. 

● Significado: Persona inteligente y astuta, que no cae en engaños. 

● Ejemplo de uso: Aunque parece ingenuo, no tiene un pelo de tonto. 

● Traducción al ucraniano: Не мати жодного волосся дурня (no tener ni un pelo 

de tonto) 

● Equivalente en ucraniano: Не бути дурнем (no ser tonto) 

● Descripción de la traducción: En ucraniano, la traducción literal es comprensible, 

pero la expresión idiomática не бути дурнем es más común para transmitir el mismo 
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significado de astucia. Se mantiene la idea de que la persona es inteligente y difícil de engañar, 

aunque se omita el componente somático pelo. 

Unidad fraseológica: Tener la cabeza dura 

● Descripción: Esta frase se utiliza para describir a una persona terca o que se niega 

a escuchar a los demás. El componente somático cabeza representa el pensamiento rígido o 

inflexible. 

● Significado: Persona obstinada o que no acepta consejos. 

● Ejemplo de uso: No le insistas, tiene la cabeza dura y no va a cambiar de opinión. 

● Traducción al ucraniano: Мати тверду голову (tener la cabeza dura) 

● Equivalente en ucraniano: Бути впертим як віслюк (ser terco como un burro) 

● Descripción de la traducción: Aunque la traducción literal мaти тверду голову 

es comprensible en ucraniano, una expresión más idiomática es бути впертим як віслюк (ser 

terco como un burro), que conserva el sentido de obstinación, aunque recurre a una imagen 

animal en lugar de somática. Esto refleja una diferencia cultural en cómo se representan la 

terquedad y la falta de razonamiento. 

Las fraseologías somáticas relacionadas con la ignorancia y la ingenuidad, como no tener 

un pelo de tonto y tener la cabeza dura, utilizan partes del cuerpo, como el pelo o la cabeza, 

para metaforizar características de la inteligencia o del comportamiento. En ucraniano, algunas 

de estas expresiones pueden traducirse de manera literal, mientras que otras requieren una 

adaptación idiomática más acorde con la cultura lingüística del idioma de destino. En 

particular, la cabeza como símbolo de terquedad o inteligencia se mantiene en ambas lenguas, 

pero en algunos casos se sustituye por metáforas culturales más familiares, como el uso de 

comparaciones con animales. 
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Fraseologías somáticas que describen estados físicos y mentales 

Las fraseologías somáticas también se utilizan para describir estados físicos que implican 

condiciones mentales o emocionales. Estas expresiones vinculan el cuerpo humano con 

experiencias de presión, esfuerzo o sacrificio, y reflejan cómo los estados físicos pueden 

representar situaciones de angustia o desafío emocional. A continuación, se analiza cómo estas 

expresiones se traducen al ucraniano, con atención a las equivalencias idiomáticas y las 

diferencias culturales. 

Unidad fraseológica: Estar con la soga al cuello 

● Descripción: Esta expresión se usa para describir a una persona que se encuentra 

en una situación de mucha presión o peligro inminente, como si estuviera a punto de ser 

ahorcada. El componente somático cuello simboliza la vulnerabilidad en situaciones críticas. 

● Significado: Persona bajo extrema presión o en una situación peligrosa. 

● Ejemplo de uso: Con tantas deudas, siento que estoy con la soga al cuello. 

● Traducción al ucraniano: Мати петлю на шиї (tener la soga en el cuello) 

● Equivalente en ucraniano: Бути на волосинці від загибелі (estar a un paso de la 

desgracia) 

● Descripción de la traducción: Aunque la traducción literal мати петлю на шиї 

es comprensible, en ucraniano se suele usar la expresión бути на волосинці від загибелі para 

transmitir una situación de peligro inminente. Ambas expresiones conservan el sentido de 

vulnerabilidad extrema. 

Unidad fraseológica: Romperse el alma 

● Descripción: Esta frase describe el esfuerzo extremo o sacrificio personal, 

utilizando el componente somático alma para destacar la intensidad emocional y física del 

sacrificio. Se refiere a trabajar arduamente hasta el límite de las capacidades. 
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● Significado: Esforzarse al máximo, sacrificarse. 

● Ejemplo de uso: Me rompí el alma trabajando para sacar adelante este proyecto. 

● Traducción al ucraniano: Розбити душу (romper el alma) 

● Equivalente en ucraniano: Покласти душу і тіло (poner el alma y el cuerpo) 

● Descripción de la traducción: La traducción literal de розбити душу es válida, 

pero en ucraniano es más común la expresión покласти душу і тіло, que destaca el esfuerzo 

físico y emocional conjunto. Ambas versiones reflejan el sacrificio personal y el trabajo duro. 

Las fraseologías somáticas que describen estados físicos con implicaciones mentales o 

emocionales, como estar con la soga al cuello y romperse el alma, muestran cómo las 

experiencias del cuerpo se conectan simbólicamente con las condiciones de presión, sacrificio 

o esfuerzo extremo. En ucraniano, algunas de estas expresiones pueden traducirse literalmente, 

mientras que otras requieren adaptaciones idiomáticas que conservan la misma intensidad 

emocional y física. La correspondencia entre los dos idiomas se mantiene en gran parte, pero 

con algunas diferencias en los símbolos culturales utilizados para expresar el sufrimiento o la 

resistencia. 

 

Zoomorfismos y somatismos: una comparación de motivaciones simbólicas 

Es importante destacar que tanto las fraseologías zoomorfas como las somáticas 

comparten un trasfondo simbólico común: ambas se basan en la proyección de características 

observables (ya sea de animales o del cuerpo humano) para describir aspectos abstractos del 

comportamiento o las emociones humanas. Sin embargo, mientras que los zoomorfismos 

tienden a resaltar comparaciones con el reino animal, los somatismos se centran en el cuerpo 

humano como fuente principal de metáforas. 

Por ejemplo: 
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- Tener los nervios de acero y Tener el corazón de piedra: Son expresiones somáticas 

que, a través de la metáfora, describen el autocontrol y la falta de empatía, respectivamente.  

- Tener sangre fría: Refleja la capacidad de mantener la calma en situaciones difíciles. 

Al igual que sucede con los zoomorfismos, las fraseologías somáticas pueden variar 

considerablemente según la región. Algunas expresiones son comunes en todo el mundo 

hispanohablante, mientras que otras son específicas de ciertas regiones o países. 

Por ejemplo: 

- En España, se utiliza la expresión “Estar hasta las narices” para describir el hartazgo, 

mientras que en México se podría escuchar “Tener la soga al cuello” para describir una 

situación de presión. 

- En Argentina, una persona que actúa sin control puede estar “hecha una furia”, 

mientras que en otras regiones se diría que está “como un toro”. 

Estas diferencias regionales reflejan cómo el uso de las partes del cuerpo para expresar 

emociones o estados mentales está profundamente influenciado por las convenciones culturales 

y lingüísticas de cada comunidad. 

 

Funciones comunicativas de las fraseologías somáticas 

Las fraseologías somáticas no solo permiten una comunicación más rica y expresiva, 

sino que también ayudan a transmitir valores y normas sociales. Algunas de sus principales 

funciones son: 

- Enriquecimiento del lenguaje: Expresiones como “Tener el corazón roto” permiten una 

mayor profundidad emocional en la comunicación cotidiana. 
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- Transmisión de valores: Muchas expresiones reflejan normas sociales y expectativas. 

Por ejemplo, “Tener mano izquierda” sugiere la importancia de la diplomacia y el tacto en las 

relaciones interpersonales. 

- Construcción de identidad cultural: El uso de estas expresiones refuerza la pertenencia 

a una comunidad lingüística, pues el entendimiento y el uso compartido de estas metáforas 

forma parte de la identidad cultural. 

En conclusión, las unidades fraseológicas con componente somático son una parte 

integral del lenguaje español que permite una comunicación rica y matizada sobre las 

facultades mentales, las emociones y los estados físicos. 

Traducir unidades fraseológicas con componente somático del español al ucraniano 

presenta un desafío considerable, ya que estas expresiones están profundamente arraigadas en 

la cultura y la cosmovisión de la comunidad hispanohablante. El método utilizado para traducir 

estas frases debe considerar no solo la equivalencia semántica, sino también los matices 

culturales y pragmáticos de ambos idiomas. En este análisis, compararemos varias fraseologías 

somáticas del español y su traducción al ucraniano, aplicando diferentes estrategias de 

traducción como la equivalencia funcional, la adaptación cultural y la traducción literal, cuando 

sea posible. 

 

La correspondencia de los fraseologismos en español y ucraniano 

Aquí se presenta una tabla titulada La correspondencia de los fraseologismos en 

español y ucraniano, la cual contiene un total de 50 ejemplos de fraseologismos en español 

junto con sus traducciones literales y equivalentes idiomáticos en ucraniano. Esta tabla se ha 

ampliado con más ejemplos para proporcionar un análisis más completo y detallado de cómo 

las expresiones figuradas, tanto zoomorfas como somáticas, se trasladan de una lengua a otra, 

permitiendo observar los matices culturales y lingüísticos que influyen en la traducción. 
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El motivo de incluir más ejemplos en la tabla es para cubrir un espectro más amplio de 

expresiones que describen no solo facultades mentales, emociones o características de 

comportamiento humano, sino también estados físicos, situaciones de peligro, esfuerzos 

extremos y rasgos de personalidad, como la astucia, la terquedad o la ignorancia. Estos 

ejemplos adicionales permiten observar cómo el idioma ucraniano responde a las metáforas 

corporales y animales que son comunes en el español, destacando las similitudes y diferencias 

en la forma de conceptualizar estos elementos en ambas culturas. 

Al añadir un mayor número de fraseologismos, se busca ofrecer una visión más 

representativa de la riqueza idiomática en ambos idiomas y proporcionar una base sólida para 

futuros estudios comparativos entre el español y el ucraniano. Esto permite a los investigadores, 

traductores y estudiantes de idiomas entender mejor cómo funcionan las metáforas en cada 

lengua y cómo se adaptan para mantener su impacto cultural y semántico en el idioma de 

destino. 

Tabla 3.1 

 Traducción Literal en 

Ucraniano 

Equivalente 

Idiomático en 

Ucraniano 

Ser un zorro Бути лисом Бути хитрим як лис 

Ser un burro Бути ослом Бути дурним як осел 

Tener la cabeza 

llena de pájaros 

Мати голову повну 

птахів 

Мати голову в 

хмарах 

No tener pelos en la 

lengua 

Не мати волосся на 

язиці 

Говорити прямо 
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Tener los pies en la 

tierra 

Мати ноги на землі Стояти на землі 

Perder la cabeza Втратити голову Втратити голову 

Meter la pata Вляпатися Вляпатися 

Tener la cabeza 

dura 

Мати тверду голову Бути впертим як 

віслюк 

Estar con la soga al 

cuello 

Мати петлю на шиї Бути на волосинці від 

загибелі 

Romperse el alma Розбити душу Покласти душу і тіло 

Ser una fiera Бути звіром Бути лютим як звір 

Estar cabreado 

como una mona 

Злитися як мавпа Бути розлюченим як 

мавпа 

Ser un gallina Бути куркою Бути боягузом 

Ser un pez gordo Бути великою рибою Бути великою рибою 

Ser una mosquita 

muerta 

Бути тихою водою Тиха вода греблі рве 

Ser un besugo Бути дурним як риба Бути дурнем 

Ser un merluzo Бути дурнем Бути дурним як риба 

Ver(le) las orejas al 

lobo 

Бачити вуха вовка Бачити небезпеку 

Temblar como un 

pajarito 

Тремтіти як пташка Тремтіти як 

горобець 
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Más medroso que 

una liebre 

Боятися більше, ніж 

заєць 

Боятися як заєць 

Ponerse como una 

fiera 

Злитися як звір Бути лютим як звір 

Ser un cabeza de 

chorlito 

Мати голову як птаха Мати голову в 

хмарах 

Tener un humor de 

perros 

Мати собачий настрій Мати поганий 

настрій 

Estar como una 

cabra 

Бути як коза Бути не в своєму 

розумі 

Hacer el ganso Гратись гусаком Робити дурниці 

Ser un cerdo Бути свинею Бути свинею 

Ser un lince Бути риссю Бути хитрим як лис 

Ser un ratón de 

biblioteca 

Бути бібліотечним 

щуром 

Бути книгоманом 

Tener la lengua 

larga 

Мати довгий язик Бути балакучим 

Tener los nervios de 

acero 

Мати сталеві нерви Мати сталеві нерви 

Meter cizaña Сіяти плевели Розпалювати 

ворожнечу 

Tener el corazón en 

la mano 

Мати серце на долоні Бути добросердним 
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Hacerse la boca 

agua 

Текти слина Текти слина 

Tener una espina 

clavada 

Мати занозу Мати біль 

Ser un manojo de 

nervios 

Бути клубком нервів Бути дуже нервовим 

Estar hasta las 

narices 

Набридло до смерті Бути ситим по горло 

Tener sangre fría Мати холодну кров Зберігати спокій 

Hacerse el sueco Косити під дурня Прикидатися 

Tener los ojos como 

platos 

Мати очі як тарілки Здивуватися 

Llevar la frente en 

alto 

Йти з високо піднятим 

чолом 

Йти з гордістю 

Romperse la cabeza Ламати голову Ламати голову 

Tener las manos 

largas 

Мати довгі руки Бути злодієм 

Tener la piel de 

gallina 

Мати гусячу шкіру Мурашки по шкірі 

No dar pie con bola Не влучити Промахнутися 

Estar con el agua al 

cuello 

Бути з водою по горло Бути по горло в 

проблемах 

Estar en las nubes Літати в хмарах Літати в хмарах 
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Dar la espalda Повертати спину Ігнорувати 

Poner los pelos de 

punta 

Ставати дибки Лякати 

Llenarse la boca Набивати рот Говорити зайве 

Irse por las ramas Йти в кущі Уникати теми 

Meterse en camisa 

de once varas 

Залізти в сорочку з 

одиннадцяти палиць 

Зайти в глухий кут 

Ser un hueso duro 

de roer 

Бути міцним горішком Бути важкою 

людиною 

No tener ni pies ni 

cabeza 

Не мати ні рук, ні 

голови 

Бути нелогічним 

Tomar el pelo Дурити Обманювати 

Cantar las cuarenta Читати нотації Сварити когось 

Echar un cable Простягнути руку 

допомоги 

Допомагати 

Dar en el clavo Попасти в точку Попасти в точку 

Ser la mano derecha Бути правою рукою Бути правою рукою 

Hacerse el tonto Косити під дурня Прикидатися 

Tener buena mano 

para algo 

Мати хорошу руку для 

чогось 

Мати вмілі руки 

Métodos de traducción empleados 

El estudio de las unidades fraseológicas con componentes zoo y somáticos en la imagen 

del mundo hispanohablante revela la profunda conexión entre lenguaje y cultura. Estas 
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expresiones no solo representan una forma de conceptualizar el mundo, sino que también 

contienen elementos clave de la cosmovisión cultural. En el proceso de traducción, se observa 

que muchas de estas frases están fuertemente arraigadas en la experiencia cotidiana, las 

creencias y los mitos populares de los hablantes, lo que dificulta su equivalencia directa en 

otros idiomas. 

A nivel traduccional, los componentes zoo y somáticos plantean desafíos específicos 

debido a sus connotaciones culturales y simbólicas. La traducción de estas expresiones implica 

no solo encontrar un equivalente semántico, sino también preservar las emociones, las 

imágenes y las referencias culturales implícitas. En muchos casos, la equivalencia formal 

resulta insuficiente, y es necesario recurrir a estrategias de adaptación, como la compensación 

o el uso de aproximaciones culturales, para mantener la intención original del texto. 

Finalmente, la traducción de unidades fraseológicas con estos componentes destaca la 

importancia de un enfoque cognitivo y cultural en la traducción, donde el traductor debe 

comprender no solo el significado literal, sino también el trasfondo cultural que las sustenta. 

Esta comprensión es clave para lograr una traducción que conserve tanto la esencia del idioma 

original como su impacto en la lengua de destino. 

Al traducir unidades fraseológicas somáticas del español al ucraniano, se aplican 

diferentes métodos, dependiendo del contexto cultural, la familiaridad del lector ucraniano con 

la imagen empleada en la frase original y la necesidad de mantener la carga emotiva y 

semántica de la expresión: 

- Traducción literal: Se emplea cuando la imagen cultural y el significado son 

comprensibles en ambos idiomas, como en “Perder la cabeza” (Втратити голову). 

- Equivalencia funcional: Se utiliza cuando la expresión literal no es posible, pero existe 

una frase idiomática equivalente en el idioma destino, como en “Ponérsele la piel de gallina” 

(Мурашки по шкірі побігли). 
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- Adaptación cultural: Se recurre a este método cuando no hay una equivalencia directa, 

y se debe recurrir a imágenes o expresiones que capturen el mismo significado dentro del 

contexto cultural del idioma destino, como en “Meter la pata” (Наробити дурниць). 

La traducción de unidades fraseológicas somáticas del español al ucraniano requiere una 

combinación de estrategias que aseguren la preservación del significado, la connotación 

emocional y la naturalidad en el idioma de destino. Aunque muchas de estas expresiones 

pueden traducirse de manera literal o funcional, en otros casos es necesaria una adaptación 

cultural para reflejar mejor las diferencias en las imágenes y conceptos culturales que ambos 

idiomas proyectan sobre el cuerpo humano. 
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CONCLUSIONES 

 

Los capítulos anteriores han explorado desde fundamentos teóricos hasta un análisis del 

corpus, llevando a nuestras conclusiones actuales. El primer capítulo trata cuestiones teóricas 

de la fraseología. Este capítulo inicial fue clave para establecer una base y concluir que solo la 

fijación es inmutable de las dos propiedades esenciales en la fraseología. La idiomaticidad es 

una característica variable según el contexto.  

En este capítulo, analizamos las clasificaciones de unidades fraseológicas de varios 

lingüistas, como Casares, Zuluaga y Corpas. Los estudios indican que, aunque todas las 

unidades fraseológicas son fijas, no todas son idiomáticas. Nuestro estudio confirma que 

muchas expresiones presentan fijación parcial, con más variabilidad y menor rigidez 

morfosintáctica que las locuciones idiomáticas. Estas expresiones son mayormente 

transparentes, ya que sus componentes mantienen su sentido original y su significado global es 

fácil de interpretar. El español favorece construcciones igualativas y comparativos 

hiperbólicos.  

La teoría nos brinda herramientas para analizar los zoomorfismos fraseológicos, 

clasificados en: 1) mentales y 2) emocionales. Los zoomorfismos muestran una rica diversidad 

lingüística, cognitiva y cultural. Reflejan las creencias y tradiciones de una sociedad, portando 

sus valores culturales.  

Cada sociedad lingüística tiene un caudal fraseológico que refleja su historia y 

costumbres. El segundo capítulo examina la conexión entre lengua y cultura, subrayando la 

lingüística cultural y su importancia en los estudios fraseológicos. Las unidades fraseológicas 

reflejan la herencia cultural de cada comunidad y la singularidad de su lengua, dificultando a 

menudo su traducción, según algunos teóricos. El lenguaje refleja una visión del mundo más 

allá de definiciones estrictas.  
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Los zoomorfismos fraseológicos son polisémicos y adquieren significados metafóricos 

en contextos específicos. Esta polisemia afecta las evaluaciones semánticas de una fraseología, 

ya que un zoónimo puede tener diferentes connotaciones según el contexto y la región. 

Expresiones como 'ser ganso' o 'hacer el oso' generan imágenes distintas según la comunidad 

hispanohablante.  

El análisis del corpus muestra que los zoomorfismos fraseológicos son expresivos e 

icónicos, intensificando a menudo una característica humana. La mayoría de las unidades 

fraseológicas con animales suelen tener connotaciones negativas. Las metáforas zoomorfas 

destacan más los aspectos negativos del comportamiento humano que los positivos. Esto 

demuestra que la valoración y los juicios sociales están conectados a la fraseología.  

Según J.L. Mendívil Giró afirma que muchas características de las UF y su uso se 

entienden mejor desde una perspectiva pragmática. Si bien los contextos y principios 

pragmáticos afectan el lenguaje, la interpretación de las metáforas zoomorfas también depende 

de conocimientos culturales sobre el mundo animal. Destaca la importancia del contexto 

cultural y discursivo en la interpretación de frases.  

Los fraseologismos zoomorfos y somáticos son clave en el lenguaje figurado, incluido 

el español. Estas expresiones transmiten metafóricamente conceptos, emociones y juicios sobre 

el comportamiento humano a través de zoomorfismos y somatismos. Ambos tipos de 

fraseologías enriquecen el lenguaje y describen de manera concisa las complejidades humanas.  

Los zoomorfismos describen comportamientos humanos mediante características 

animales. Estas expresiones reflejan la fuerte influencia cultural en la percepción de los 

animales y su relación con rasgos humanos. Expresiones como “ser un zorro” para astucia o 

“ser un burro” para ignorancia reflejan percepciones culturales de estos animales.  

Traducir zoomorfismos al ucraniano es difícil por las diferencias culturales en la 

percepción de los animales. Algunas expresiones se traducen literalmente, como 'ser un zorro', 

mientras que otras necesitan adaptaciones para preservar su significado figurado. Expresiones 
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como tener la cabeza llena de pájaros o ser un burro pueden requerir equivalentes locales que 

mantengan su impacto.  

Los zoomorfismos en español son herramientas culturales para describir la inteligencia 

y emociones como el miedo o la furia. El uso de animales como símbolos permite proyectar su 

comportamiento en los humanos, facilitando la comprensión de los rasgos.  

Las fraseologías somáticas emplean partes del cuerpo como metáforas para describir 

estados físicos, mentales y emocionales. Conectan el cuerpo físico con experiencias abstractas 

como pensamiento, sentido común, esfuerzo o presión. Frases como meter la pata para error y 

romperse el alma para esfuerzo extremo son ejemplos de metáforas corporales que representan 

aspectos mentales o emocionales.  

La cabeza se usa en español para describir juicio e inteligencia, como en tener la cabeza 

dura (terquedad) o no tener un pelo de tonto (astucia). Estas expresiones usan el cuerpo 

simbólicamente para describir habilidades mentales y actitudes, facilitando juicios rápidos 

sobre las personas.  

Al traducir frases somáticas al ucraniano, algunas se mantienen literales, como 'perder 

la cabeza', y otras requieren adaptación cultural. Por ejemplo, tener la cabeza llena de pájaros 

se traduce mejor como мати голову в хмарах, una expresión ucraniana que también significa 

desconexión de la realidad.  

Los zoomorfismos y las fraseologías somáticas muestran la conexión entre cuerpo, 

mente y cultura. Estas expresiones permiten asociar características animales y humanas con 

experiencias abstractas como la ignorancia o la vulnerabilidad. El cuerpo y los animales 

simbolizan el funcionamiento de la mente y las emociones humanas.  

Estas expresiones varían entre culturas, destacando la importancia de la adaptación 

cultural en la traducción. Las equivalencias pueden ser literales o requerir expresiones 

idiomáticas que reflejen el mismo significado. Los matices culturales afectan la percepción de 



63 

animales y partes del cuerpo, complicando algunas traducciones y exigiendo un enfoque 

flexible.  

El valor de estas expresiones va más allá de su significado, afectando también su uso 

práctico. Los zoomorfismos y las fraseologías somáticas son útiles en la interacción social, ya 

que permiten expresar juicios emocionalmente cargados sobre personas o situaciones. Estas 

expresiones describen tanto cualidades positivas como la astucia, como juicios negativos sobre 

la ignorancia o la torpeza.  

En resumen, las expresiones con elementos zoomorfos y somáticos enriquecen el 

lenguaje al comunicar conceptos abstractos y emociones. Estas expresiones proyectan animales 

y partes del cuerpo sobre experiencias humanas, reflejando la complejidad de la mente y su 

relación con la cultura. Traducir estas expresiones al ucraniano exige un enfoque cuidadoso 

para conservar su significado y efecto cultural.  

Los zoomorfismos relacionados con el miedo, como más medroso que una liebre o 

temblar como un pajarito, muestran que liebres y ciervos simbolizan la timidez en español. Las 

UF con estas imágenes muestran la vulnerabilidad humana mediante metáforas de la cultura 

hispana.  

Los zoomorfismos para emociones intensas, como la ira, suelen usar animales salvajes, 

como en ponerse hecho una fiera. Estas metáforas, como las de vergüenza, reflejan 

comportamientos animales en humanos y muestran cómo el lenguaje interpreta situaciones 

humanas.  

Las expresiones de felicidad, aunque menos frecuentes, son simbólicas y claras, como 

estar como pez en el agua, que indica confort y alegría.  

La investigación semántico-pragmática de frases con componentes zoo y somáticos es 

vasta y compleja. Muchos de los temas tratados aquí, especialmente la interpretación 

fraseológica, son debatidos. Esperamos que nuestro análisis impulse futuras investigaciones 
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fraseológicas en el ámbito hispano, ya que creemos que este tema merece más atención en 

lingüística.  
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como segunda lengua. Revista de Didáctica, 29(2), 67-85. 

25. Keesing, R. M. (1979). Linguistic Knowledge and Cultural Knowledge: Some Doubts 

and Speculations. Annual Review of Anthropology. 

26. Kroeber, A. L., & Kluckhohn, C. (1952). Culture: A critical review of concepts and 

definitions. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

27. López, F. (2019). Fraseología y traducción: Nuevas aproximaciones. Madrid: Visor. 

https://dle.rae.es/


67 

28. Luque Duran, J.d.D. & Manjón Pozas, F.J. (1998). Fraseología, metáfora y lenguaje 

taurino. Granada: Universidad de Granada. 

29. Martínez García, R. (2015). Fraseología y lingüística cognitiva. Estudio interdisciplinar 

de la fraseologización de la locución somática de boca en boca. Valencia: Universidad 

de Valencia. 

30. Martínez Marín, J. (2011). Fijación y variación en las unidades fraseológicas del 
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