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RESUMEN 
 

 

La presente tesis doctoral tiene por objeto realizar una descripción lingüística del árabe 

hablado en Ghomara, un etnónimo que hace referencia a los habitantes de una región 

del noroeste de Marruecos que se extiende desde el Mediterráneo hacia las montañas en 

la provincia de Chauen, formando un continuum lingüístico y cultural con la región 

conocida como Jbala. Se trata de una zona de un gran interés dialectológico debido a un 

importante aislamiento que ha permitido la conservación de rasgos arcaicos y genuinos 

de los dialectos jeblíes, compartidos con otros dialectos prehilalíes; además, destaca por 

la presencia de un enclave bereber donde algunas aldeas y pueblos ghomaríes hablan el 

bereber de Ghomara rodeados de población arabófona. Al mismo tiempo, los cambios 

socioeconómicos en Marruecos también están incidiendo en esta zona donde se 

empiezan a revelar los primeros signos de un cambio lingüístico debido a un proceso de 

nivelación dialectal hacia las variedades urbanas del noroeste del país. Así, el árabe de 

Ghomara se caracteriza por una doble variación, es decir, una variación diatópica propia 

de las hablas de las montañas y una variación propia del cambio lingüístico en curso. 

De esta manera, a partir de un corpus recogido en diferentes localizaciones del interior 

y de la costa de Ghomara entre 2013 y 2015, se realiza una descripción de la fonología, 

la fonética y la morfología, así como de las relaciones sintácticas que se constituyen 

entre sus elementos, destacando en todo momento la variación diatópica característica 

de esta zona y, siempre que ha sido posible, se ha señalado la variación producto del 

contacto con otras variedades marroquíes.  
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Palabras clave: 
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(dariya)  
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RÉSUMÉ 
 

 

La présente thèse de doctorat a pour objectif de réaliser une description linguistique de 

l’arabe parlé à Ghomara, un ethnonyme qui regroupe les habitants d’une région du nord-

ouest marocain qui s’étend de la Méditerranée aux montagnes de la province de Chauen, 

formant un continuum linguistique et culturel avec la région connue sous le nom du 

Pays Jbala. Cette région présente un grand intérêt dialectologique en raison d’un 

isolement considérable qui a permis la préservation des caractéristiques archaïques et 

authentiques des dialectes jebli, partagées avec d’autres dialectes préhilaliens ; en outre, 

il se distingue par la présence d’un îlot berbérophone où certains villages ghomaris 

parlent toujours le berbère de Ghomara entourés d’une population arabophone. En même 

temps, les changements socio-économiques au Maroc affectent également cette zone, où 

les premiers signes d’un changement linguistique commencent à se révéler en raison 

d’un processus de nivellement dialectal vers les variétés urbaines du Nord-Ouest du 

pays. Ainsi, l’arabe de Ghomara se caractérise par une double variation, c’est-à-dire une 

variation diatopique typique des parlers montagnards et une variation typique liée au 

changement linguistique en cours. 

Ainsi, sur la base d’un corpus recueilli dans différentes localisations le long de la côte 

et à l’intérieur de Ghomara entre 2013 et 2015, la phonologie, la phonétique et la 

morphologie, ainsi que les relations syntaxiques qui se forment entre ses éléments, ont 

été décrits en soulignant à tout moment la variation diatopique caractéristique de cette 

zone et, dans la mesure du possible, la variation résultant du contact avec d’autres 

variétés marocaines. 
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Mots clés : 

Dialectologie arabe - sociolinguistique - Ghomara - variation dialectale - Arabe 
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ABREVIATURAS 
 

 

á.C.   árabe clásico 

cat.   catalán 

esp.   español 

f.    femenino 

lit.   literal 

m.   masculino 

n.   nombre 

part.   participio 

pl.   plural 

sg.    singular 

v.    verbo 

vs.   versus 
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SISTEMA DE TRANSCRIPCIÓN 
 

 

Signo  Descripción     AFI 

/b/  oclusiva bilabial sonora   [b] 

/p/   oclusiva bilabial sorda   [p] 

/m/   nasal bilabial     [m] 

/f/   fricativa labiodental sorda   [f] 

/t/   oclusiva dental sorda    [t] 

/ṭ/   oclusiva dental sorda faringalizada  [tʕ] 

/d/   oclusiva dental sonora   [d] 

/ḍ/   oclusiva dental sonora faringalizada  [dʕ] 

/s/   fricativa alveolar sorda   [s] 

/ṣ/   fricativa alveolar sorda faringalizada [sʕ] 

/z/   fricativa alveolar sonora   [z] 

/l/   aproximante lateral alveolar   [l] 

/n/   alveolar nasal     [n] 

/r/   vibrante alveolar sonora   [r] 

/š/   chicheante prepalatal sorda   [ʃ] 

/č/   africada postalveolar sorda   [tʃ] 

/ž/   chicheante prepalatal sonora   [ʒ] 
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/ǧ/   africada posalveolar sonora   [dʒ] 

/k/   oclusiva velar sorda    [k] 

/g/   oclusiva velar sonora    [g] 

/x/   fricativa velar sorda    [x] 

/ġ/   fricativa velar sonora    [ɣ]    

/q/   oclusiva uvular sorda    [q] 

/ḥ/   fricativa faringal sorda   [ħ] 

/ʕ/   fricativa faringal sonora   [ʕ] 

/ʔ/   oclusiva glotal sorda    [ʔ] 

/h/   fricativa glotal sorda    [h] 

/w/   semiconsonante bilabial   [w] 

/y/   semiconsonante prepalatal   [y] 

Alófonos 

ḇ  bilabial sonora fricatizada    [β]  

ṯ   dental sorda fricatizada   [θ]  

ḏ  dental sonora fricatizada   [ð]  

ḏ ̣  fricativa interdental sonora faringalizada   [ðʕ]  

ḵ   velar sorda fricatizada   [ç]  

ţ   africada dental sorda    [ts]  

ḅ  bilabial sorda faringalizada    [bʕ]  
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ṃ  bilabial faringalizada     [mʕ]  

ẓ   fricativa alveolar sonora faringalizada [zʕ]  

ḷ   aproximante lateral alveolar faringalizada [lʕ]  

ṇ   alveolar nasal faringalizada   [nʕ]  

ṛ   vibrante alveolar sonora faringalizada [rʕ]  

Vocales  

ə    breve, media, anterior-central  [ə]  

u    breve, posterior, cerrada    [u] 

a    breve, central, abierta   [a] 

i    breve, anterior, cerrada   [i] 

Vocales diacrónicas 

ā    larga, central, abierta  

ī    larga, anterior, cerrada  

ū    larga, posterior, cerrada   
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El estudio de los dialectos árabes como disciplina académica nace en el siglo XIX con 

la elaboración de gramáticas y diccionarios que contenían estudios más sistemáticos y 

exhaustivos1. A partir del siglo XX, los estudios sobre los dialectos árabes y la 

recopilación de textos con gran valor etnográfico se multiplican tanto en el Norte de 

África como en Oriente Medio con un especial interés por la descripción dialectal2. Toda 

esta labor de descripción y recopilación fue acompañándose de estudios generales de 

geografía y tipología dialectal, dialectología comparada, etc.  

Tras el periodo colonial y la consolidación de los nuevos estados modernos, los estudios 

dialectológicos sobre la vasta región arabófona empiezan a tener otros intereses. Así, los 

cambios socioeconómicos en la región se traducen en fenómenos sociológicos como un 

fuerte proceso de urbanización, de crecimiento demográfico, de migraciones nacionales 

e internacionales y de alfabetización que dan lugar necesariamente a diferentes 

fenómenos lingüísticos. De esta manera, el estudio de los dialectos árabes incorpora los 

métodos de la sociolingüística para estudiar la variación, el cambio lingüístico, las 

nuevas variedades urbanas, el género, la diglosia, entre otros fenómenos (cf. Miller et 

al. 2007, Bassiouney 2009, Al-Wer 2009).  

En la actualidad, el estudio de los dialectos árabes se sigue abordando desde la 

dialectología tradicional dada la necesidad de conocer zonas aún desconocidas, pero 

 
1 Para un estudio en detalle sobre la evolución del estudio de los dialectos árabes cf. Behnstedt/Woidich 
2005, Vicente 2008, Watson 2011, entre otros.  
2 cf. Marçais 1902, Marçais 1911, Bergsträber 1915. Brunot 1931-1952, Destaing 1937, Cantineau 1940-
1946, Marçais 1956, Fleisch 1974, entre muchos. 
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también desde la sociolingüística y todas las demás disciplinas de la lingüística como la 

fonología, la fonética, la morfología, la sintaxis o la lexicología. 

Esta tesis doctoral es un estudio que se centra en una descripción sincrónica del árabe 

de Ghomara3 (norte de Marruecos) destacando la variación interna entre las variedades 

ghomaríes y, siempre que ha sido posible, se ha señalado la variación producto del 

cambio lingüístico en curso. De esta manera, este estudio se divide en tres capítulos 

además de este primer capítulo introductorio: el segundo aborda la fonética y la 

fonología, el tercero la morfosintaxis verbal y el cuarto la morfosintaxis nominal. Por 

último, un corpus anotado de un conjunto de cuentos y otros relatos en transcripción 

fonológica que incorpora los alófonos más característicos acompaña el estudio. 

1. Jbala y Ghomara 

La región del noroeste de Marruecos se conoce como Jbala4, lit. gentes de la montaña. 

Jbala es un etnónimo que hace referencia a los habitantes de las regiones rurales que se 

extienden desde el Estrecho de Gibraltar hasta el sur del río Ouargha, al norte de Taza, 

sin incluir la zona atlántica del Habt. Al este hace frontera con la región de Senhaja de 

Sraïr en el Rif Central y con el Rif berberófono (ver el mapa más abajo). Jbala es también 

un topónimo o término geográfico y, en este caso, hace referencia a toda la región 

noroeste incluyendo las ciudades de Tetuán, Tánger y Chauen. Así, los jbala serían las 

personas que habitan el medio rural del noroeste de Marruecos, mientras que 

geográficamente a toda la zona se la conoce como Jbala. En árabe el topónimo es بلاد 

 .’bilād ǧabāla ‘El país de los jbala جبالة

 
3 En español, podemos encontrar la forma Gomara o en transcripción Ġumāra. De hecho, hasta 1943 fue 
el nombre de una de las regiones que conformaba el Protectorado español de Marruecos.  
4 En la literatura en español la podemos encontrar bajo la forma Yebala.  
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Además de Jbala, también se encuentran los ghomara en el noroeste de Marruecos. 

Ghomara es tanto un topónimo como un etnónimo que hace referencia a una pequeña 

región de nueve cabilas que se extienden desde el Mediterráneo hasta la ciudad de 

Chauen. Aunque en la literatura científica vemos una distinción no siempre clara entre 

Jbala y Ghomara por razones históricas, los Ghomara se identifican como Jbala y lo que 

puede plantear una diferencia a nivel tribal sería el nombre de la cabila: así, por ejemplo, 

un habitante de la antigua región tribal de Bni Sʕīd en Jbala se identificaría como sʕīdi 

o jeblí, un vecino ghomarí de la cabila de Bni Selmane se identificaría como jeblí, 

ghomarí o selmāní5.  

 
5 Durante mi trabajo de campo en la región de Ghomara entre 2013 y 2017, los informantes siempre se 
identificaron como jeblí y ghomarí. Además, entre los más jóvenes la pertenencia a la cabila se está 
perdiendo y la mayoría se identifican como ghomaríes pero muchos desconocen el nombre de la cabila, 
especialmente cuando la comuna rural no mantiene el nombre de la cabila, por ejemplo, la comuna rural 
de Tizgane sustituye la antigua denominación tribal Bni Zyāt.   
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La etimología de Ghomara no es clara y hay diferentes teorías que intentan explicar su 

origen. Por un lado, hay quien apunta a un origen bereber a partir de la palabra amghar 

br. ‘jefe, líder’ o bien de un plural imgharen ‘leñadores, cazadores’ (Camps / Vignet-

Zunz 1998). Por otro lado, Ibn Xaldūn (2000: 281) ya recoge en el siglo XIV una 

creencia popular que otorga un origen árabe a Ghomara que la relaciona con la raíz 

{ġmr} ‘sumergirse’, es decir, árabes que se sumergieron o se adentraron en los bosques 

y montes de la región. Colin (1929: 50) recoge esta misma creencia popular en 1929. 

Ġumāra6 formaba parte de las tribus bereberes Maṣmūda. Se cuenta que sus tierras 

fueron pobladas por gentes venidas del sur, los conocidos ahl as-Sūs ‘gentes de s-Sūs’. 

Hablar de la historia de Ġumāra es hablar de los diferentes movimientos de población 

que han marcado la historia del Magreb y es difícil seguir el recorrido de estas 

migraciones dado la ausencia de fuentes, más difícil aún sería ceñirse al territorio actual 

de Ghomara.  

Hasta el siglo XVIII, gran parte de la región noroeste de Marruecos pertenecía al 

territorio de la confederación histórica de Ġumāra, si bien en la actualidad esta 

denominación se mantiene únicamente en una pequeña región al norte de Chauen7.  

En época medieval, desde la llegada del islam en el siglo VII, esta región formó parte 

activa en la historia convulsa de esta región bañada por el Mediterráneo donde los 

Ġumāra destacaron por supuestas prácticas heréticas y uno de los personajes ġumāríes 

 
6 Se utilizará la transcripción del árabe cuando se trate de la confederación histórica Ġumāra, mientras 
que para la región actual de Ghomara se utilizará la transcripción más generalizado en la literatura. 
7 Así, aunque las fronteras del territorio ġumārí no estén claras en fuentes medievales como El Bekri o 
Ibn Xaldūn, se puede constatar que gran parte de lo que hoy se conoce como Jbala y Ghomara era territorio 
ġumāri. Por ejemplo, Ibn Xaldūn (2000: 281) dice que eran necesarias cinco jornadas de viaje para 
recorrer el territorio de los Ġumāra desde la tierra de los Ġassāsa hasta Tánger, y otras cinco jornadas 
desde la costa mediterránea hasta el río Ouargha. 
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más famosos del periodo medieval fue Hāmim (s. IV/X), quien se habría proclamado 

profeta llegando a redactar un Corán en “su propia” lengua, es decir, en bereber. 

Hasta el siglo IX, los idrisíes gobernaron esta región salvo algunas tribus orientales que 

pertenecían al reino de Nakūr. Tras la caída de los idrisíes, los omeyas gobernaron este 

territorio que formó parte de al-Ándalus; después, quedaron bajo dominio de los 

hammadíes hasta la invasión almorávide, luego almohade, cuando adoptaron 

rápidamente su doctrina y ayudaron a Abd al-Mumin a tomar Ceuta en el siglo XII y, 

finalmente, meriní (Yver 1991: 1095-1096). Este período destacó por las revueltas de 

las tribus ġumāríes, así que tanto almohades como, más adelante, meriníes tuvieron que 

acallar las revueltas de los Ġumāra. 

En época moderna no hay muchos testimonios sobre los Ġumāra, así como de la región 

rural del noroeste de Marruecos. Sin embargo, cabe mencionar que León el Africano 

(1830) aún habla de los ġumāra en el noroeste de Marruecos adjudicándoles un extenso 

territorio. No obstante, importantes acontecimientos históricos influyeron en estas 

regiones en época moderna. Por un lado, España y Portugal no cejaron en su empeño de 

controlar la orilla mediterránea ocupando varias fortalezas de la costa mediterránea. 

Además, la llegada de moriscos a partir de los decretos de expulsión del siglo XVII a 

estos territorios, principalmente septentrionales, es un hecho a destacar. 

En este periodo y ya bajo la dinastía alauí aparece por primera vez el término Jbala en 

fuentes escritas8. Esto se explica por una reorganización territorial del siglo XVIII donde 

la división administrativa de la provincia que se conocía como Bilād al-Habṭ ‘País del 

Habt’ pasó a llamarse Nāḥiyat Ǧabāla wa-l-Faḥṣ ‘Región de Jbala y Fahs’. Así, pasó 

gran parte de Ġumāra a conocerse como Jbala perdiéndose el etnónimo Ġumāra entre la 

 
8 No existen otras referencias escritas de los Jbala hasta este momento. 
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mayoría de sus cabilas y manteniéndose únicamente en algunas de ellas (Vignet-Zunz 

1995). 

Desde el siglo XIX, la historia del noroeste de Marruecos se ve marcada por la 

intervención española y el conflicto entre las cabilas cercanas a Ceuta y Melilla y las 

autoridades españolas, lo que desembocó en la Guerra de África (1859-1860). Tras 

diferentes tratados y acuerdos entre Francia y España, se fue ocupando el territorio 

durante la Guerra del Rif (1911-1927) y se estableció el Protectorado español9 (1912-

1956) en el norte de Jbala, quedando la zona sur bajo el Protectorado francés (1912-

1956).  

Tras la independencia en 1956 y después de varias reorganizaciones territoriales, desde 

la última reestructuración territorial de 2015, Jbala y Ghomara están divididas en dos 

regiones: la totalidad de las ocho provincias de la región Tánger-Tetuán-Alhucemas y 

dos provincias del norte de la región Fez-Mequínez. La totalidad de las cabilas de 

Ghomara están en la provincia de Chauen (ver en el mapa las comunas rurales 

señaladas):  

 

 

 

 

 

 

 
9 Cf. Villanova 2004 para un análisis sobre el Protectorado español y Woolman 1968 para la Guerra del 
Rif. 
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Cabilas de Ghomara y su distribución administrativa 

Bni Ǧǝl< Bni Zǝǧǝl: comunas de 

Tassift y Talambote 

Bni Zyāt: comunas de Tizgane y Steha 

Bni Buzra: comuna de Bni Bouzra 

Bni Sǝlmān: comuna de Bni Selmane 

Bni Mǝnṣūr: comuna de Bni Mansour 

Bni Grīr: comuna de Amtar 

Bni Smīḥ: comuna de Bni Smih 

Bni Rzīn: comuna de Bni Rzine  

Bni Xāləd: comunas de Bab Berred y 

Iounane 

2. La situación lingüística del noroeste de Marruecos 

La región del noroeste de Marruecos10 se distingue por el contacto entre lenguas a lo 

largo de su historia. En las últimas décadas, la lingüística se ha ocupado especialmente 

del contacto entre lenguas como consecuencia de los flujos migratorios, la globalización, 

etc. Sin embargo, no se trata de un fenómeno nuevo, al contrario, el contacto entre 

lenguas ha existido desde hace mucho tiempo por no decir desde siempre, como afirma 

Thomason (2001: 10): “Language contact is the norm, not the exception”. Así, se ha de 

entender por contacto lingüístico el empleo por parte de los hablantes de dos lenguas o 

más sin que sea necesario un uso avanzado de la misma (Thomason 2001: 4).  

La lengua originaria de la región noroeste de Marruecos sería el bereber. La primera ola 

de arabización de la región llegó con el islam a partir del siglo VII, se intensificó con 

los idrisíes y se consolidó gracias a la influencia andalusí y los intercambios entre 

 
10 Todo Marruecos se caracteriza por una compleja situación lingüística en la que conviven diferentes 
lenguas: las diferentes variedades de las lenguas bereberes tarifit, tamazight y tashelhit, los dialectos del 
árabe marroquí o dariya, el árabe clásico o estándar moderno y otras lenguas europeas como el francés y 
el español. Para un estudio sobre el multilingüismo en Marruecos y la complejidad de sus prácticas 
sociales cf. Ennaji 2005. 
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las dos costas mediterráneas, sobre todo a partir del siglo X. Sin embargo, esta 

arabización se habría centrado en los centros urbanos y las zonas rurales circundantes; 

además, no disponemos de información detallada de cómo se arabizaron las zonas 

rurales del norte de Marruecos, pero posiblemente estas se fueron arabizando a lo largo 

de los siglos gracias a los movimientos de población a partir de las ciudades más 

cercanas11 (Lévy 1998). 

Es más que evidente que el bereber no desapareció sin dejar una influencia. Este 

continuó utilizándose durante un largo periodo y la arabización se consolidó después de 

un periodo de interacción y adaptación lingüística que ha dejado su huella en la 

formación de los dialectos Jbala. 

El resultado es que tenemos diferentes sustratos y adstratos como consecuencia del 

contacto entre lenguas y variedades, no sólo entre el bereber y el árabe, ya que no se ha 

de olvidar el sustrato latino y romance dado que esta zona fue parte de la provincia 

romana Mauritania Tingitana donde, al menos en las urbes, se mantuvo algún nivel de 

bilingüismo12.  

En el caso del español, encontramos una influencia adstrática documentada a partir de 

la época medieval hasta hoy en día. En sus inicios, esta relación entre el español y el 

árabe local del norte de Marruecos sería bidireccional, es decir, una influencia recíproca. 

Sin embargo, a partir de la normalización y oficialización del castellano a partir del siglo 

XV la relación se habría vuelto unidireccional por razones de prestigio (Sayahi 2011: 

87). Como he esbozado en el apartado anterior, no son pocos los acontecimientos que 

ligan la historia de España a este territorio montañoso: el deseo de España de controlar 

 
11 Este proceso de arabización continuaría hasta época muy reciente e, incluso, actual. 
12 Cf. Colin 1926, 1927 y 1930 donde se recogen numerosos étimos de la región de Jbala de orígenes 
diferentes. 
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la costa mediterránea; la ciudad de Ceuta, transferida a España por los portugueses en 

el siglo XVI, ejerce una importante influencia sobre la región hasta hoy en día; la llegada 

de moriscos hispanófonos después de los decretos de expulsión del siglo XVII donde 

muchos se instalaron en las zonas rurales; la instauración del Protectorado español 

(1912-1956) que se caracterizó por la militarización y una fuerte presencia en las 

regiones rurales y; por último, las migraciones recientes a España.  

Así, dependiendo de la lengua y el periodo de contacto, estos sustratos y adstratos han 

ido incidiendo en todos los niveles de lengua, desde el léxico, donde encontramos 

préstamos de numerosas lenguas hasta la fonética, fonología, morfología y sintaxis, 

especialmente en el caso del bereber, lo que demostraría una situación de contacto 

intensivo y de bilingüismo que hacen difícil establecer cuál es el sentido de esta 

influencia (Thomason 2001: 70-72).  

En la última década, los cambios socioeconómicos en la región como, por ejemplo, la 

industrialización de la ciudad de Tánger, el crecimiento de la población y la explotación 

del turismo, han llevado consigo la mejora de las infraestructuras y, así, las migraciones 

hacia la costa y las ciudades han intensificado los procesos de litoralización y 

urbanización en la región (López Sánchez et al. 2012), una región que siempre ha 

destacado por tener una tasa muy alta de urbanización.  

Una de las consecuencias inmediatas de las migraciones internas es el contacto entre 

dialectos que tiene como resultado una situación de variación que conlleva a un cambio 

lingüístico que no siempre ha de tener como consecuencia la nivelación hacia una 

variedad prestigiosa, sino también la emergencia de nuevas variedades y prácticas 

lingüísticas (Miller 2007: 7). En los últimos trabajos lingüísticos sobre el noroeste de 

Marruecos, siempre se ponen de relieve los fenómenos de nivelación y cambio 
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lingüístico, aunque aún no han sido estudiados de manera sistemática. Por ejemplo, 

Ángeles Vicente (2009) ya apunta a la emergencia de una variedad urbana en la ciudad 

de Tetuán; por el contrario, Jorge Aguadé (2016: 26) apunta a una sorprendente 

estabilidad del dialecto de Tánger en el último siglo. 

2.1. Los dialectos de tipo Jbala 

A partir del siglo XIX, una de las labores de los estudios de dialectología fue la de 

clasificar los dialectos árabes. Desde un punto de vista diacrónico, los dialectos 

marroquíes, al igual que otros dialectos del Magreb, han sido agrupados en prehilalíes 

o no-hilalíes y hilalíes13. Los dialectos prehilalíes son fruto de la primera ola de 

arabización a partir del siglo VII y a éstos pertenecerían los dialectos Jbala, los dialectos 

de las ciudades antiguas de Tánger y Rabat, los dialectos judíos y muchos otros. Los 

dialectos hilalíes, en cambio, habrían llegado con las tribus de los Banū Hilāl a partir 

del siglo XII y son aquellos dialectos que se hablan en las zonas sur de Marruecos. 

La clasificación de los dialectos árabes de Marruecos más reciente es la elaborada por 

Heath (2002: 1-12) ampliando y actualizando la propuesta de Colin (1945: 225-231): 

 Dialectos del norte, sedentarios o prehilalíes: agruparían las ciudades de Tánger, 

Tetuán, Chauen, Larache, Arcila y la región de Jbala. 

 Dialectos centrales, hilalíes o la koiné moderna14:  se trata del grupo de dialectos 

que se habla en el eje Rabat, Casablanca, Fez y Mequínez, es decir, la variedad 

 
13 Para una clasificación completa de los dialectos árabes cf. Vicente 2008 y para un análisis comparativo 
de algunos rasgos, una tipología y una clasificación de los dialectos árabes cf. Watson 2011. 
14 Para el proceso de koineización como fenómeno de contacto dialectal en los dialectos árabes cf. Miller 
2006: EALL/I 593-597). Aunque en el caso de Marruecos hay cierto debate sobre la existencia o no de 
una koiné que se está imponiendo en el país, es cierto que hay una variedad prestigiosa o koiné que se 
habla en las principales ciudades del centro económico del país y es la que mayor presencia tiene en los 
medios de comunicación convirtiéndose en el referente lingüístico de Marruecos cf.  Caubet 2008: 
EALL/III 273-287 para la descripción de los rasgos lingüísticos de esta koiné. Para otras realidades 
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dialectal prestigiosa que se está imponiendo tras el retroceso de los antiguos 

dialectos urbanos de Rabat y Fez, por ejemplo. 

 Dialectos judíos, prehilalíes o sedentarios: los dialectos hablados por las 

comunidades judías marroquíes en Marruecos o en la diáspora. 

 Dialectos saharianos o hassaniya: en este se agruparían los dialectos beduinos de 

los Banū Maʕqīl que se hablan en el sur de Marruecos y en el Sahara Occidental. 

En cuanto a los dialectos de tipo jbala, Marçais (1925: XXV-XXVIII) reveló rasgos 

comunes entre las variedades jeblíes y otras variedades argelinas15 ‒Trāra, en la región 

de Orán, y la Cabilia oriental, al norte de Constantina‒ y, en menor medida, con algunas 

variedades del Sahel en Túnez, agrupándolas como ‘variedades rurales sedentarias del 

norte de África’ bajo el nombre de parlers villageois y parlers djbala. Marçais explicó 

estos rasgos comunes a causa de su emplazamiento geográfico, es decir, se trata de 

dialectos rurales que se encuentran alrededor de núcleos urbanos conectados al 

Mediterráneo por un puerto cercano y que sirvieron como foco para la arabización 

gracias a las ciudades de Fez, Tremecén, Constantina y Kairuán. Sin embargo, estudios 

recientes sobre las variedades del Sahel tunecino los excluirían de este grupo debido a 

una mayor presencia de rasgos beduinos. En la actualidad, únicamente las variedades 

marroquíes y argelinas seguirían conformando un grupo más o menos homogéneo, 

aunque faltan estudios recientes sobre la Cabilia oriental (cf. Guerrero 2018).  

 

regionales en Marruecos donde se imponen otras koinés regionales cf. Vicente 2007, Sánchez/Vicente 
2012. 
15 Los elementos comunes entre el grupo Jbala y los grupos argelinos son: “altérations de même sens, 
exceptionnelles au Maghreb, du système consonantique arabe (notamment mouillure, affrication ou 
spirantisation des occlusives postpalatales); usage de constructions syntactiques étrangères à l’arabe, mais 
courantes en berbère et dont, dans certains cas même, les outils grammaticaux sont des particules 
spécifiquement berbères; enfin et surtout juxtaposition dans le lexique d’éléments arabes parfois 
étrangement archaïques  et d’un matériel berbère très abondant” (Marçais et Guîga 1925: XXVII-XXVIII). 
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En cuanto a los dialectos Jbala, Colin (1945: 226-229) los clasificó en variedades 

septentrionales, aquellas que se extienden desde el Estrecho de Gibraltar hasta el oeste 

de Ouazzane, incluyendo las variedades ghomaríes, con mayor influencia del árabe 

andalusí (Vicente 2000: 14) y variedades meridionales consideradas menos ancianas 

debido a los movimientos de población y una arabización tardía. Estas comprenderían 

las variedades de la ciudad de Ouazzane hasta Taza. En la actualidad, es difícil establecer 

una clasificación de los dialectos jeblíes ya que tanto las variedades septentrionales como 

las meridionales comparten los rasgos distintivos de este grupo: fricatización de 

oclusivas, ensordecimiento de las dentales en algunos dialectos, entre otros16. Sin 

embargo, el uso de los preverbios podría marcar una isoglosa en los dialectos jeblíes 

donde los dialectos más septentrionales de las provincias de Tetuán y Chauen utilizarían 

el preverbio la-, mientras que las variedades meridionales, incluida la comuna rural de 

Bab Berred en Ghomara, utilizarían el preverbio a-, siendo este último el más utilizado 

ya que es mayoritario en las provincias de Taounate y Taza, aunque aparece también en 

Ouezzane (ver III.1.1. Preverbios y Vicente et al. 2017).  

Los primeros estudios sobre la región rural del noroeste de Marruecos son de principios 

del siglo XX y sólo se disponían de trabajos lingüísticos del sur de la región de Jbala: 

el estudio de Colin (1921) sobre los Branes y el trabajo de Lévi-Provençal (1922) sobre 

el valle del Ouargha17. Desde estos estudios, la región de Jbala no había sido objeto de 

ningún estudio lingüística hasta la descripción de Á. Vicente (2000) del dialecto de 

Anjra, la cabila más septentrional de Jbala; y tres años más tarde, el trabajo de Francisco 

 
16 Para una visión general de los dialectos Jbala en la actualidad consultar las localidades de “Ghomara”, 
“Jbala” y “Ouezzane” en Vicente, Ángeles / Guerrero, Jairo (coords.), CORVAM: Corpus oral de 
variedades magrebíes. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. En línea: http://corvam.unizar.es/localidades/    
17 Además de otros trabajos cuyo propósito era pedagógico, es decir, para el aprendizaje del árabe por lo 
que no eran muy rigurosos desde el punto de vista lingüístico. Cf. González Vázquez 2017 para los 
estudios con información lingüística sobre el norte de Marruecos.  
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Moscoso (2003) sobre la ciudad de Chauen, un dialecto con una fuerte influencia jeblí, 

entre otros artículos18. Afortunadamente, en la actualidad cada vez se conoce mejor esta 

región gracias a numerosas publicaciones y tesis doctorales sobre la misma; además, se 

sabe que se trata de un grupo de variedades con una gran riqueza dialectológica donde 

destaca la variación, pero siempre en el mismo continuum, y cada vez se constata que 

es difícil establecer qué es propiamente jeblí y qué es propiamente urbano.  

3. Ghomara   

Ghomara forma parte de este continuum lingüístico y cultural que conformaría el 

territorio Jbala, aunque haya mantenido el etnónimo Ghomara y se sitúe en una zona 

fronteriza o periférica. De esta manera, el objetivo principal de esta tesis doctoral es 

realizar una descripción sincrónica del árabe hablado en la región de Ghomara con un 

enfoque comparativo que tiene en cuenta algunas variables sociolingüísticas a pesar de 

las limitaciones a la hora de aplicar los métodos de esta disciplina. Así, estamos ante 

una región de un gran interés para los estudios de dialectología y sociolingüística por 

diferentes razones: 1) un importante aislamiento hasta una fecha reciente, 2) la presencia 

de un enclave berberófono, y 3) los últimos cambios socioeconómicos que están 

alcanzando la zona. 

Hasta la construcción de la carretera nacional 16 entre 2007 y 2012 que une toda la costa 

mediterránea marroquí, el acceso a los diferentes pueblos y comunas de la costa de 

Ghomara era difícil debido al estado de la carretera a partir de la ciudad de Oued Laou. 

Para acceder a las zonas interiores de Ghomara, la carretera nacional 2 que une Tánger 

con Nador, desde el interior, atraviesa los pueblos ghomaríes de Khamis M’diq y Bab 

 
18 Cf. Vicente et al. 2017 para conocer el estado de la cuestión sobre los dialectos Jbala. 
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Berred. Así, toda la costa se comunica con el interior a través de dos carreteras 

provinciales y otras rutas y caminos escarpados en las montañas.    

El otro hecho interesante de esta región y en muchas ocasiones desconocido es que en 

numerosos pueblos de las cabilas de Beni Bouzra y Beni Mansour aún se mantiene una 

lengua bereber, es decir, aproximadamente a 160 km de Tánger y 100 km de Tetuán.  

De hecho, desde un artículo de Colin de 1929 no se tenía noticia de esta variedad, 

considerándose extinta en ocasiones, pero un artículo de 2002 de P. Behnstedt confirmó 

la presencia del bereber en la zona. Afortunadamente, el bereber ghomarí ha sido objeto 

de dos tesis de máster (El Hannouch 2008, 2010) y una tesis doctoral (Mourigh 2015) 

gracias a las cuales se sabe que en la actualidad hay alrededor de 10.000 hablantes de 

bereber ghomarí, siempre en situación de bilingüismo. Además, se trata de una variedad 

muy interesante para los estudios de contacto lingüístico debido a la gran influencia del 

árabe local sobre la misma, donde se han encontrado numerosas interferencias y sistemas 

paralelos en todos los niveles de lengua (Mourigh 2015).   

Por lo tanto, esta presencia del bereber ghomarí probaría una arabización tardía de la 

región, al menos del interior montañoso que quedaba fuera de las rutas comerciales 

(Colin 1929). Su presencia actual en la costa se explica por el reciente proceso de 

litoralización que no sólo afecta a los berberófonos, sino a toda la costa ghomarí19. 

Aunque no se trata de Jbala, no se puede dejar de hacer una pequeña referencia al bereber 

de Senhaja de Sraïr justo en la frontera oriental de Jbala y Ghomara (Renisio 1932 y 

Lafkioui 2007). Además, el bereber de Ghomara formaría junto al bereber de Senhaja 

 
19 Sin embargo, las comunas rurales del interior no se verían tan afectadas por este proceso de 
litoralización dado que son zonas de cultivo de cáñamo que presentan, además, los mayores índices de 
población de la zona, aunque nuestros informantes han destacado en numerosas ocasiones que existe una 
fuerte migración hacia las ciudades de Tetuán y Tánger, al menos durante el periodo escolar.  
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de Sraïr un grupo independiente al de las vecinas variedades de tarifit, habladas en el 

Rif, de tipo zenata (Kossmann 2017). 

Por otro lado, Ghomara participa de los cambios socioeconómicos del norte de 

Marruecos: una migración hacia la costa y las ciudades vecinas de Tetuán y Tánger, un 

incipiente desarrollo turístico, una mayor difusión de la educación20, los medios de 

comunicación, las redes de comunicación, etc. Todos estos cambios favorecen los 

fenómenos lingüísticos como la variación, la nivelación y la acomodación dialectal 

relacionados con el contacto interdialectal. 

Dada esta situación, esta tesis doctoral partió de las siguientes preguntas de 

investigación: ¿cuáles son los rasgos lingüísticos que diferenciarían esta región de sus 

vecinos Jbala y cuáles comparten con ellos?, ¿la variable tribal juega un papel importante 

en el habla de Ghomara? y ¿cómo se está dando el cambio lingüístico y la nivelación en 

la zona? 

3.1. Recogida de datos 

Una de las fases imprescindibles para la realización de este trabajo fue la recogida de 

datos, un corpus lo más extenso y representativo posible que nos permita realizar una 

imagen lo más completa de la situación lingüística de Ghomara. Esta tarea no siempre 

fue fácil. Gracias a los contactos familiares en Tetuán, una familia de la comuna rural 

de Tizgane me acogió desde un primer viaje de contacto en septiembre de 2013. A partir 

de ese momento, me acogieron en numerosas ocasiones y gracias a sus familiares y 

 
20 Según el censo general de la población y el hábitat de 2014 del Haut-Commissariat au Plan de 
Marruecos, la tasa de escolarización de los menores hasta los 12 años supera ya el 85% en la mayoría de 
las comunas rurales de Ghomara. Sin embargo, la tasa de analfabetismo se mantiene alta y, salvo alguna 
excepción, la población que alcanza los estudios de secundaria no supera el 10%: 
http://rgphentableaux.hcp.ma/Default1/  (consultado el 10 de octubre de 2020). 
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amigos pude visitar varias aldeas de las comunas rurales de Tassift, Bni Selmane, Amtar, 

Bni Bouzra y Bni Grir a pesar de la desconfianza que generaba mi presencia, 

especialmente en algunas aldeas de Bni Selmane donde era difícil explicar la presencia 

de una joven de la ciudad, pero que vive en España, sin la compañía de un familiar 

directo, que además estaba realizando un estudio sobre el dialecto y la cultura de 

Ghomara con una grabadora en una zona aislada y de difícil acceso en un momento de 

ciertas tensiones debido al debate en torno al cultivo de cáñamo en la zona en los medios 

de comunicación21. En este caso, siempre reiteraré mi agradecimiento a ʕAmmi l-Ḥāǧ 

por acompañarme, en ocasiones durante largas marchas por el monte, ayudarme y dar 

fe de los objetivos de mi investigación, lo que me ha permitido volver en varias 

ocasiones.  

Por otro lado, visitar la comuna rural de Bab Berred me llevó algo más de tiempo ya 

que no tenía un contacto directo que viviera allí y la mayoría de las veces me atendían 

en Tetuán sin que se sintieran cómodos a la hora de acogerme directamente en la zona. 

Finalmente, gracias una vez más a contactos familiares, una familia que vive en una 

aldea de Bab Berred me acogió y me ayudó durante mi estancia allí.  

A pesar de los recelos iniciales, después de las primeras grabaciones y ver la naturaleza 

de mi investigación, la mayoría de los informantes se mostraban muy colaborativos y 

siempre han respondido a mis preguntas en persona y también por WhatsApp hasta los 

últimos días de elaboración de esta tesis.   

 
21 En muchas ocasiones, había cierta desconfianza porque simplemente no querían salir en los reportajes 
de la televisión o en las redes sociales. He de anotar que los más jóvenes siempre se mostraban más 
comprensivos e intentaban explicar que, efectivamente, ahora se quiere saber más de la zona y siempre 
hablaban de otras personas que visitaban otras aldeas en busca de información.  
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De esta forma, he realizado varias estancias en las diferentes localizaciones de Ghomara 

entre septiembre de 2013 y diciembre de 2015 financiadas por el proyecto nacional de 

I+D+i Fronteras lingüísticas y factores sociales: perspectivas sincrónicas y diacrónicas 

de la región del Magreb y también gracias a una estancia de investigación en la Faculté 

des Lettres et des Sciences Humaines, Université Moulay Ismaïl (Mequínez), en el 

marco de las ayudas de movilidad predoctoral 2015, entre abril y junio de 201522. Así, 

la fase de recogida de datos culminó con un corpus de más de 22 horas de las diferentes 

localizaciones señaladas en este mapa: 

 

 
 

 

 
22 Además de una estancia en el Instituto Cervantes de Tetuán para realizar trabajo de campo tanto en 
Jbala como en Ghomara con Ángeles Vicente y Araceli González Vázquez en el marco del proyecto La 
montagne et ses savoirs (Rif occidental, Maroc). Programme International de Coopération Scientifique 
(PICS), financiado por el Centre national de la recherche scientifique (Francia) y el Centre National pour 
la Recherche Scientifique et Technique (Marruecos).  

Direction Générale des Collectivités Locales 2005: 4
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  Comuna rural Aldea Cabila 

TI Tizgane Kaa Asraas y Targha Bni Zyāt 

TA Tassift Blīq Bni Ǧəl 

BZ Bni Bouzra Chmaala Bni Būzra 

A Amtar Darwannu Bni Grīr 

BS Bni Selmane z-Zāwya y Ḥənnašən Bni Səlmān 

BB Bab Berred Ləʕnaṣar y Akumsan Bni Xāləd 

 

Durante las sesiones de grabación, he utilizado una grabadora portátil Zoom H4n. Como 

técnicas de recogida de datos, me he servido de las entrevistas semidirigidas y la 

elicitación para favorecer en todo momento una conversación espontánea, pero a su vez 

he recogido canciones, cuentos y otras tradiciones de la región23. De esta manera, el 

corpus se conforma de conversaciones entre grupos de mujeres, algunas veces con 

algunos hombres de la familia, en grupos de hombres mayores y entre mujeres jóvenes. 

También hay relatos y grabaciones donde solo participa un informante o una informante.  

De manera sistemática, he transcrito seis horas de un total de 22 horas de corpus donde 

me he centrado especialmente en aquellos informantes de más edad para destacar los 

rasgos distintivos de la zona. Asimismo, he analizado el resto del corpus, como otras 

notas que había tomado durante el trabajo de campo y varias sesiones de elicitación 

durante el mismo y por teléfono. Como explicaré más adelante, el corpus presenta una 

importante variación y en una misma aldea o, incluso, el mismo informante, puede 

utilizar diferentes variantes, eso hace que las sesiones de elicitación sean en algunas 

 
23 He de apuntar que soy hablante nativa del dialecto de Tetuán por lo que he utilizado esta variedad 
durante las entrevistas. 
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ocasiones confusas. Sin embargo, algunos informantes me han ayudado a interpretar 

algunos datos lingüísticos y sociolingüísticos24. 

En cuanto a los informantes, son numerosas las personas que aparecen en el corpus ya 

que en la mayoría de las aldeas se mantiene una estructura de familia extensa donde en 

la misma localidad viven los miembros de la misma familia, es decir, los padres y los 

hijos varones se van instalando en los terrenos aledaños, además de los tíos y sus 

familias, etc. Por ello, en ocasiones varias personas de la misma familia participaban en 

las grabaciones25. A continuación, presentaré el perfil de aquellos que más han 

participado en este estudio.  

Perfil de los informantes de Tizgane  

Informantes26 Edad Nivel educativo Profesión 

T1 ~ 77 años sin estudios campesino 

T2 ~ 75 años sin estudios campesina 

T3 ~ 60 años sin estudios campesina 

T4 ~ 53 años escuela coránica comerciante 

T5 ~ 38 años sin estudios ama de casa 

T6 ~ 33 años estudios primarios campesino 

T7 18 años estudiante universitaria estudiante universitaria 

 
24 En todo momento, se ha intentado plasmar en la tesis la colaboración y valoración de los informantes 
en lo que a sus aportaciones respecta.  
25 Cf. Naciri-Azzouz 2018 para un estudio de los nombres de parentesco donde se describen las estructuras 
familiares en Ghomara y cómo se emplean los nombres afectivos en un contexto de familia extensa. 
26 Dado que la mayoría de los informantes prefieren mantener su anonimato, no aparecerán sus nombres. 
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T8 15 años estudiante estudiante (m) 

T9 8 años estudiante estudiante (f) 

T10 50 años - pescador 

T11 35 años - pescador 

 

Perfil de la informante de Tassift 

Informantes Edad Nivel educativo Profesión 

TA ~ 50 años sin estudios campesina 

 

Perfil de los informantes de Bni Bouzra 

Informantes Edad Nivel educativo Profesión 

BZ1 ~ 70 años sin estudios campesino y pescador 

BZ2 ~ 55 años sin estudios campesina 

BZ3 30 años estudios de primaria ama de casa 

BZ4 18 años estudiante universitaria estudiante universitaria 

BZ4 18 años estudiante universitaria estudiante universitaria 

BZ5 45 años estudios primarios ama de casa 
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Perfil de los informantes de Amtar 

Informantes Edad Nivel educativo Profesión 

A1  ~ 55 años sin estudios campesina 

A2  ~ 60 años escuela coránica  alfaquí 

A3 29 años sin estudios  ama de casa 

A4 18 años estudios de secundaria ama de casa 

 

Perfil de los informantes de Bni Selmane 

Informantes Edad Nivel educativo Profesión 

BS1 ~ 70 años sin estudios campesina 

BS2  ~ 70 años sin estudios campesino 

BS3 ~ 50 años sin estudios campesina 

BS4  37 años escuela coránica campesino 

BS5  22 años sin estudios ama de casa 

BS6  22 años escuela coránica campesino 

BS7  19 años sin estudios ama de casa 

BS8  13 años escuela primaria ama de casa 
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Perfil de los informantes de Bab Berred 

Informantes Edad Nivel educativo Profesión 

BB1 43 años sin estudios ama de casa 

BB2 45 años sin estudios campesino 

BB3 ~ 60 años sin estudios campesina 

BB4 38 años sin estudios campesina 

BB5 21 años escuela primaria ama de casa 

BB6 19 años estudiante  estudiante universitario 

BB7  8 años estudiante estudiante 

          

3.2. Marco teórico y metodología 

Esta tesis doctoral se enmarca en la disciplina de la dialectología árabe27 ya que tiene 

por objetivo describir el árabe de Ghomara a partir de un corpus representativo cuyo 

análisis e interpretación ha tenido en cuenta las clasificaciones (Colin 1945, Heath 2002, 

Watson 2011) y estudios que se han realizado sobre los dialectos magrebíes, así como 

el bereber. 

 
27 Si la dialectología en general no ha sido una disciplina que ha destacado por ser la más prestigiosa en 
el campo de la lingüística donde siempre ha sido difícil sumarse a una corriente lingüística concreta 
(Chambers/Trudgill 2004), lo mismo es aplicable a la dialectología árabe, tanto en el campo de la 
lingüística árabe como en el de los estudios árabes. Sin embargo, en ambos casos, la fuerte irrupción de 
la sociolingüística (Trudgill  2000), aunque principalmente urbana, ha dotado a la dialectología del marco 
idóneo para explicar la variación (Chambers/Trudgill 2004:187-189), en el caso de la dialectología árabe, 
la lingüística histórica también (Owens 2003, Holes 2008).  
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El hecho de haber cubierto un territorio relativamente extenso para un trabajo de 

dialectología responde a la necesidad de realizar un estudio comparativo sobre un área 

arabófona que rodea un enclave bereber, así como analizar un territorio que guarda el 

etnónimo tribal Ghomara. Por lo tanto, el análisis e interpretación de estos datos se ha 

realizado desde un marco comparativo:  

1) Por un lado, tras analizar los primeros datos sobre Ghomara, se ha hallado una 

variación interna propia de estas zonas montañosas (cf. Naciri-Azzouz 2016). Por ello, 

teniendo en cuenta los principales rasgos de cada zona, se han clasificado los dialectos 

ghomaríes en variedades occidentales (GhO) y variedades orientales y meridionales 

(GhE) (ver Conclusiones generales). Sin embargo, solo se ha recurrido a esta 

clasificación a la hora de describir y analizar los rasgos que presentan variación y son 

distintivos de cada zona, no se ha creído necesario indicar la localización de todos los 

rasgos comunes. Además, casi los mismos fenómenos se han observado en todas las 

localidades visitadas, la gran diferencia podría ser la frecuencia y la inestabilidad de 

estos que estarían relacionadas con el cambio lingüístico que está teniendo lugar en la 

zona.  

2) Además, para la descripción y análisis del árabe de Ghomara se ha aplicado un marco 

comparativo con otros dialectos jeblíes y marroquíes descritos hasta el momento (Caubet 

1993, Vicente 2000, Heath 2002, Moscoso 2003, Colin 1921, Lévi-Pronvençal 1922, 

Singer 1958, Assad 1978, entre otros), así como otras variedades arabófonas, 

especialmente las prehilalíes y las del Magreb en general (Argelia: Cohen 1912, Marçais 

1977, Marçais 1956, Grand’Henry 1972; Túnez: Cohen 1975, Mauritania: Cohen 1963, 

andalusí: Corriente 2013, Malta: Mifsud 2008, Vanhove 1993, Cantineau 1960, etc.), ya 

que por el propio proceso de arabización y la convergencia encontramos los mismos 

rasgos en puntos a veces alejados. Por otro lado, también se ha aplicado este marco 
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comparativo desde el contacto entre lenguas, concretamente con las variedades 

bereberes (Kossmann 2013), especialmente el bereber de Ghomara (Mourigh 2015) y el 

de Senhaja de Sraïr (Lafkioui 2007, Renisio 1932).  

En el análisis del aspecto verbal (III. Morfosintaxis verbal) me he basado en el modelo 

teórico presentado por Caubet (1993: II/155-220) sustentado en la teoría del aspecto de 

Cohen (2003). Para describir algunos elementos sintácticos (capítulos III. y IV.), también 

se ha tenido en cuenta la aproximación desde la sintaxis funcional de Brustad (2000).  

3) Por último, desde otra perspectiva, no podemos obviar los fenómenos de contacto 

entre dialectos al abordar las variedades de Ghomara ya que el mayor movimiento de la 

población, los medios de comunicación y las redes de comunicación, además de la 

difusión de la educación, empiezan a hacer visible un cambio lingüístico, especialmente 

en la costa y en las zonas mejor conectadas del interior, a través de un proceso de 

nivelación hacia las variedades prestigiosas urbanas de la zona noroeste de Marruecos, 

la llamada l-haḍra š-šamāliya ‘el habla norteña’28, donde se pierden los rasgos jeblíes 

más distintivos29 dando lugar a otro tipo de variación30.  

Dado el objetivo general de nuestro estudio y el contexto en el que se ha recogido el 

corpus, no se ha podido aplicar una metodología de recogida de datos y de análisis desde 

una perspectiva cuantitativa de la sociolingüística variacionista. A pesar de ello, siempre 

que ha sido posible, se han tenido en cuenta las variables edad y educación, y en menor 

medida la de género, para comparar e interpretar algunos rasgos teniendo en cuenta la 

 
28 cf. Vicente / Sánchez 2012 para el territorio donde se hablaría esta variedad y sus características 
lingüísticas. 
29 Todos los estudios sobre variación en el mundo arabófono han demostrado que el cambio lingüístico 
viene de la mano de la juventud (Al-Wer 2008: 630-631). 
30 A veces es difícil establecer estas diferencias ya que en ocasiones depende de cada familia, su contacto 
con las ciudades, etc. En la misma aldea y familia conviven varias variedades. 
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complejidad de la variable edad (Eckert 1996: 151-167). Por ello, cuando se trata cada 

fenómeno desde esta perspectiva, se reduce a los informantes a dos o tres grupos de 

edad, es decir, jóvenes, generalmente solteros y escolarizados, adultos y mayores. 

En este caso, las actitudes lingüísticas como evaluaciones sociales juegan un papel 

importante en el cambio lingüístico (Weinreich et al. 1968, Labov 2001-2010). De esta 

manera, las variedades jeblíes se asocian a la vida rural y con ésta a la ruralidad y al 

analfabetismo31. De alguna manera, se crea un proceso de iconización a través del cual 

se puede ver la relación entre un rasgo lingüístico y un factor social (Irvine / Gal 1999: 

37-38). Por ello, en mis primeras visitas a la costa ghomarí, la recomendación era ir al 

interior ya que era considerada más ghomarí, aunque en la costa aún se mantienen las 

variedades jeblíes y solo los más jóvenes presentan una tendencia a utilizar los rasgos 

menos distintivos de la zona acomodando hacia la variedad urbana:   

1) ţǝmma kull čar ʕǝndu l-haḍṛa dyālu, ḥna hna ržāʕna fḥa m-mdīna  

‘Cada pueblo allí tiene su propia habla, nosotros aquí nos hemos vuelto 

como en la ciudad’. 

2) lli bāqi ġmāra d-ǝṣ-ṣaħħ huma d-ǝǧ-ǧbǝl,  

‘Los que todavía siguen siendo auténticos ghomaríes son los de la 

montaña’ 

Así, algunas variedades de Ghomara son percibidas como más rurales que otras, pero 

en general se debe a algunas características compartidas entre las variedades árabes 

occidentales de Ghomara y la variedad prestigiosa en la región noroeste marroquí. De 

 
31 Ver Vicente/Naciri-Azzouz 2017 para las diferentes actitudes lingüísticas que exhiben los ghomaríes 
hacia la variación árabe que presenta la zona, así como las actitudes hacia el bereber de Ghomara, en 
ocasiones se desconoce su existencia entre los propios ghomaríes, y el bereber de Senhaja de Sraïr. 
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hecho, el cambio lingüístico en Ghomara aún se encuentra en una etapa inicial en la que 

los rasgos típicamente jeblíes coexisten con otros de esa variedad de prestigio.  
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II. FONOLOGÍA Y FONÉTICA 
 

Esta tesis doctoral sobre el dialecto árabe de Ghomara se abre con un estudio de su 

sistema fonológico y los principales fenómenos fonéticos que distinguen estas 

variedades. En el primer apartado 1.1. se presentan los fonemas consonánticos del árabe 

de Ghomara y sus alófonos más característicos, un cuadro resumen del sistema 

fonológico de las diferentes variedades ghomaríes cierra este apartado. 

En el apartado 1.2. hay un estudio de los fenómenos fonéticos consonánticos hallados 

en las diferentes localizaciones de Ghomara desde un enfoque comparativo: por un lado, 

entre otros dialectos árabes, y por otro, con el bereber.  

Por último, el apartado 1.3. se centra en el sistema vocálico del árabe de Ghomara y 

participa en el debate que hay en torno a la cantidad vocálica en el árabe del noroeste 

de Marruecos a partir de la dificultad de describir un sistema basado en la cantidad 

vocálica, es decir, la duración, sin que esta sea perceptible.   

Una importante inestabilidad en la frecuencia y uso caracteriza los diferentes fenómenos 

fonéticos del árabe de Ghomara. Esto se explica por el proceso de cambio lingüístico y 

nivelación que está teniendo lugar en la zona gracias a los diferentes cambios 

socioeconómicos que están alcanzado también esta región. Por ello, se ha intentado 

señalar y subrayar esta inestabilidad en los usos considerando para ello las variables 

sociolingüísticas de edad y educación.    

Por último, cabe señalar que se han observado casi los mismos fenómenos en todas las 

localidades visitadas, la diferencia radica en muchas ocasiones en la frecuencia y la 

inestabilidad de estos. Por ello, siempre que así se ha considerado relevante, se ha 

aclarado y distinguido entre las diferentes localidades de Ghomara siempre 
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distinguiendo entre las variedades occidentales (GhO) y variedades orientales y 

meridionales (GhE).  

1. El sistema fonológico del árabe de Ghomara 

En este apartado se presente el elenco consonántico y vocálico del árabe de Ghomara, 

así como un estudio de los fenómenos fonéticos más destacados que caracterizan a las 

variedades ghomaríes siempre poniendo de relieve la variación interna y externa que, a 

su vez, dificulta la tarea de establecer el estatus fonémico de algunos sonidos 

consonánticos32.  

1.1. Fonemas consonánticos 

1.1.1. Fonemas bilabiales 

1.1.1.1. /b/ (oclusiva bilabial sonora) 

bqar ‘vacas’, būža ‘palanquín’, ṣəbbən ‘lavar la ropa’, bṭən ‘barriga’, bəllārəǧ ‘cigüeña’ 

La oclusiva bilabial sonora tiene dos alófonos en el árabe de Ghomara: 

a) [β] (ver 1.2.1. Fricatización) 

b) [bʕ] (ver 1.2.3. Faringalización) 

1.1.1.2. /p/ (oclusiva bilabial sorda) 

La bilabial oclusiva sorda no es habitual en el árabe de Ghomara, se mantiene 

exclusivamente en los préstamos. 

 
32 A su vez se ha intentado insertar este estudio en el campo de la literatura científica dedicado al estudio 
de los dialectos magrebíes, especialmente aquellos de Marruecos.  



II. FONOLOGÍA Y FONÉTICA 

49 
 

piṣṭāž ‘pistacho’, pakiyya ‘paquete’, pūḇri ‘pobre’, palāngrət33 ‘palangre’, ləpp ‘róbalo’, 

ṭawp ‘ratas’ 

1.1.1.3. /m/ (nasal bilabial) 

mqāḇər ‘cementerio’, simāna ‘semana’, ḥammām ‘baño público’, məndīl ‘mandil’, 

məṭṭāyša ‘columpio’ 

La nasal bilabial tiene el siguiente alófono: 

a) [mʕ] (ver 1.2.3. Faringalización) 

1.1.2. Fonemas labiodentales 

1.1.2.1. /f/ (fricativa, labiodental, sorda) 

ṛafāyən ‘allí’, flūka ‘falúa’, fūq ‘arriba, sobre’, wəqqaf ‘parar, arrastar’, ṣūf ‘lana’ 

1.1.3. Fonemas dentales 

1.1.3.1. /t/ (oclusiva dental sorda) 

traxxa ‘relajarse’, təllīs ‘manta o alfombra de lana’, trābi ‘bebé, recién nacido’, trāb 

‘tierra’, tlāṯa ‘tres’ 

La oclusiva dental sorda tiene los siguientes alófonos:  

a) [θ] (ver 1.2.1. Fricatización) 

b) [ts] (ver 1.2.2. Africación) 

1.1.3.2. /ṭ/ (oclusiva dental sorda faringalizada) 

ṭlaq ‘él soltó’, aṭnāš ‘doce’, ṭḥīn ‘harina’,  ṣəmṭa ‘cinturón’, ṭīṣān ‘tazas’ 

 
33 Cf. Naciri-Azzouz 2017 para vocabulario de la pesca con una fuerte influencia del español. 
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1.1.3.3. /d/ (oclusiva dental sonora) 

dərwīš ‘necesitado’, dərhəm ‘dírham’, dəlla ‘él se asomó’, dəblīž ‘brazalete’, dənya 

‘vida’. 

La oclusiva dental sonora tiene los siguientes alófonos: 

 a) [ð] (ver 1.2.1. Fricatización) 

 b) [ðʕ] (ver 1.2.3. Faringalización) 

 b) [t] (ver 1.2.5. Ensordecimiento) 

1.1.3.4. /ḍ/ (oclusiva dental sonora faringalizada) 

ḍayf ‘invitado’, ḍaw ‘luz, electricidad’, ḍār ‘casa’, kāḍu ‘regalo’, arḍ ‘tierra’. 

La oclusiva dental sonora faringalizada puede tener los siguientes alófonos: 

 a) [ṭ] (ver 1.2.5. Ensordecimiento) 

 b) [ðʕ] (ver 1.2.1. Fricatización) 

1.1.4. Fonemas alveolares  

1.1.4.1. /s/ (fricativa alveolar sorda) 

kəsksu ‘cuscús’, smən ‘manteca’, sǝḇniyya ‘pañuelo’, ksība ‘ganado’, nās ‘gente’ 

En algunas palabras, la fricativa alveolar sorda puede tener el siguiente alófono: 

 a) [ʃ] (ver 1.2.6. Armonía de sibilantes)  

1.1.4.1. /ṣ/ (fricativa alveolar sorda faringalizada) 

rāṣ ‘cabeza’, ṣūq ‘zoco’, ṣāfi ‘ya está, es suficiente’, bǝṣṣīṭa ‘peseta’, ṣḍāq ‘dote’  
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De manera marginal, la fricativa alveolar sorda faringalizada puede tener el siguiente 

alófono: 

 a) [ʃ] (ver 1.2.6. Armonía de sibilantes) 

1.1.4.2. /z/ (fricativa alveolar sonora) 

zəllāfa ‘cesto de mimbre’, məhrəz ‘almirez’, ḥzam ‘cinturón’, zaʕḇūla ‘mochila de tela’, 

bəzzāf ‘mucho’ 

La fricativa alveolar sonora puede tener los siguientes alófonos: 

 a) [zʕ] (ver 1.2.2. Faringalización) 

 b) [ʒ] (ver 1.2.6. Armonía de sibilantes) 

1.1.4.3. /l/ (aproximante lateral alveolar) 

lawn ‘color’, qəbla ‘antes de’, flāḥa ‘agricultura’, ḥlīb ‘leche’, lānta ‘hembra’. 

La aproximante lateral puede tener el siguiente alófono: 

 a) [lʕ] (ver 1.2.2. Faringalización) 

1.1.4.4. /n/ (alveolar nasal) 

ḥnūk ‘mejillas’, bnūka ‘bancos’, wənnīn ‘orejas’, qannīb ‘cáñamo’, annāyər ‘enero’ 

La alveolar nasal puede tener el siguiente alófono: 

 a) [nʕ] (ver 1.2.2. Faringalización) 

1.1.4.5. /r/ (vibrante alveolar sonora) 

rwa ‘establo’, ġbāra ‘estiércol’, zərrīʕa ‘semilla’, məhṛāṯ ‘arado’, ryāl ‘real, medio 

dírham’ 
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 a) [rʕ] (ver 1.2.2. Faringalización) 

1.1.5. Fonemas prepalatales 

1.1.5.1. /š/ (chicheante prepalatal sorda) 

šhūra ‘meses’, ṭərša ‘bofetada’, šəbka ‘red’, nīš ‘albaricoque’, šrīf ‘señor, jerife’. 

La chicheante prepalatal sorda puede tener dos alófonos: 

 a) [s] (ver 1.2.6. Armonía de sibilantes) 

 b) [tʃ] (ver 1.2.2. Africación) 

1.1.5.2. /č/ (africada postalveolar sorda)  

Esta consonante tiene un estatus ambiguo en el árabe de Ghomara (ver 1.2.2. 

Africación). 

1.1.5.3. /ž/ (chicheante prepalatal sonora) ~ /ǧ/ (africada postalveolar sonora) 

Ambas realizaciones tienen un estatus ambiguo en el árabe de Ghomara (ver 1.2.2. 

Africación). 

1.1.6. Fonemas velares 

1.1.6.1. /k/ (oclusiva velar sorda) 

kāməl ‘entero’, kabb ‘verter’, kuzīna ‘cocina’, škāra ‘saco’, kəmbūš ‘pañuelo de lana 

que se coloca en la cabeza’34 

La oclusiva velar sorda tiene este alófono en Ghomara: 

 a) [ç] (ver 1.2.1. Fricatización) 

 
34 Se trata de un pañuelo o manto de lana parecido al mandil tradicional con sus rayas características que 
se utiliza en invierno para proteger del frío. 
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1.1.6.2. /g/ (oclusiva velar sonora, ver 1.2.11. Disimilación) 

ʕgūz ‘anciana’, fgīra ‘hoguera’, gləs ‘él se sentó’, rəggəb ‘venir de imprevisto’, gəmma 

‘él remendó’. 

1.1.6.3. /x/ (fricativa velar sorda) 

xuḏǝ̣ṛ ‘verdes’, mərxūf ‘suelto’, fāxir ‘carbón’, xzən ‘almacén’, xlāṣ ‘salario, placenta’ 

1.1.6.4. /ġ/ (fricativa velar sonora) 

ġūl ‘ogro’, ġušš ‘engaño’, bəllaġ ‘él llegó, hizo llegar’, šġul ‘trabajo, labores de la casa’, 

ġāyəb ‘ausente’ 

1.1.7. Fonemas uvulares 

1..1.7.1. /q/ (oclusiva uvular sorda) 

nəqqa ‘él limpió’, qlīl ‘en pequeña cantidad’, ṭlāq ‘divorcio’, qurāʕ ‘calvos’, ʕšīq 

‘amado’. 

La oclusiva ovular sorda puede tener este alófono: 

 a) [x] (ver 1.2.1. Fricatización) 

1.1.8. Fonemas faringales  

1.1.8.1. /ḥ/ (fricativa faringal sorda) 

ḥabs ‘cárcel’, ḥəžra ‘piedra’, ḥša ‘introducir, meter’, ḥšūma ‘vergüenza’, wāḥət35 ‘uno’.  

1.1.8.2. /ʕ/ (fricativa faringal sonora) 

 
35 < wāḥəd (ver 1.2.5. Ensordecimiento) 
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ʕabba ‘él llevó’, ʕaddāla ‘peluquera (para las novias)’, ʕāfya ‘fuego’, məʕǧūna 

‘amasada’, ʕass ‘él vigiló’. 

1.1.9. Fonemas glotales 

1.1.9.1. /ʔ/ (oclusiva glotal sorda) 

En el árabe de Ghomara, la oclusiva glotal sorda suele emplearse con los préstamos del 

árabe clásico, aunque hay étimos que presentan esta consonante: 

(əl)lāʔ ‘no’, ʕaʔīla ‘familia’, dāʔimān ‘siempre’, ʔins ‘el ser humano’, ʔayyām ‘días’, 

ʔažar ‘bendición de Dios’, ʔāda ‘él molestó’, ʔawwəl ‘primero’, qurʔān ‘Corán’, 

ʔAndalus ‘Ándalus’, masāʔil ‘asuntos’. 

1.1.9.2. /h/ (fricativa glotal sorda) 

hāni ‘tranquilo, despreocupado’, həǧmu ‘ellos atacaron’, haḏṛa ‘habla’, nhār ‘día’, 

muhimm ‘importante’. 

1.1.10.  Semiconsonantes 

1.1.10.1. /w/ (semiconsonante bilabial: ver 1.3.4. Diptongos) 

wəṣṭ ‘en mitad de’, zwəž ‘él se casó’, wəkkəl ‘él ha dado de comer’, ʕwād ‘palos’, waxt 

‘tiempo’. 

1.1.10.2. /y/ (semiconsonante prepalatal: ver 1.3.4. Diptongos) 

ʕāyəl ‘muchacho’, qayyəl ‘pasar el día’, qāyla ‘sol’, qayyur ‘rama’, yābəs ‘seco’. 
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1.1.11. Cuadro resumen de los fonemas consonánticos 
 

  

bil
ab

ial
es

lab
iod

en
tal

es

de
nta

les
 

alv
eo

lar
es

 

pr
ep

ala
tes

pa
lat

ale
s

ve
lar

es
uv

ula
r

far
ing

al
glo

tal
es

f36 f 
+ - + -

nasal m            

oclusiva 
sorda b  t ṭ     k q  ʔ 
sonora p  d ḍ     g    

africada 
sorda       č      
sonora       ǧ      

fricativa 
sorda  f   ṣ s š  x  ḥ h 
sonora      z ž  ġ  ʕ  

vibrante     ṛ r       
lateral      l       
semiconsonante w       y     

 

Otros alófonos consonánticos 

Fricatizadas 
sorda ḇ ṯ  ḵ 
sonora  ḏ ḏ ̣  

 

Africadas 
sorda ṃ ḅ   ḷ 
sonora   ẓ ṛ  

 

 
36 Faringalización. 
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1.2. Los fenómenos fonéticos consonánticos 

1.2.1. Fricatización 

La fricatización37 es un fenómeno fonético de debilitamiento de oclusivas. Se trata de 

uno de los fenómenos más destacado de las variedades rurales no-hilalíes magrebíes, 

principalmente las argelino-marroquíes38, debido principalmente a la influencia del 

bereber. La fricatización de oclusivas es un fenómeno temprano y generalizado en las 

variedades bereberes del norte (Kossmann 2013: 178-179).   

Asimismo, se trata de un fenómeno presente en las lenguas bereberes más próximas a 

las variedades jeblíes, así lo encontramos tanto en el bereber de Ghomara (Mourigh 

2015: 18-24) como en el de Senhaja de Sraïr (Lafkioui 2007: 38-58, Renisio 1932: 32). 

De tal manera, este fenómeno aparece en todos los dialectos de Jbala descritos hasta el 

momento, aunque en los estudios más recientes se observa una tendencia a su 

desaparición debido a la nivelación dialectal (Colin 1921, Lévi-Provençal 1922, Vicente 

2000, Moscoso 2003, Barontini/Ziamari 2008: 43-59, Behnstedt/Benabbou 2002: 53-72, 

Messaoudi 1999: 167-176, Vicente et al. 2017, etc.). 

En el árabe de Ghomara, las oclusivas que se ven afectadas por la espirantización son 

las siguientes: b, t, d, ḍ, k, que pasan sucesivamente a ḇ, ṯ, ḏ, ḏ,̣ ḵ. Si bien la fricatización 

es un fenómeno aún muy presente en Ghomara, especialmente en las zonas interiores, 

presenta la inestabilidad característica de este fenómeno en un contexto de cambio 

lingüístico en curso. Aun así, debido a la proximidad del bereber, la distribución de la 

espirantización presenta similitudes con la del bereber ghomarí, (Mourigh 2015: 18-24) 

 
37 O espirantización.  
38 Las variedades del Sahel tunecino nunca han presentado esta característica (Cantineau 1960: 44).  
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así como con el dialecto de Chauen (Moscoso 2003: 39-37-38, 40, 46), aunque en el 

caso del árabe de Ghomara siempre en variación libre. 

La completa ausencia de la fricatización entre algunos jóvenes ghomaríes junto a la 

inestabilidad de esta entre la población de más edad, incluso la más mayor, hace 

imprescindible describir este fenómeno en un contexto de cambio donde las variables 

edad y educación juegan un papel primordial39.  

A pesar de esta inestabilidad, la fricatización en el árabe de Ghomara presenta una 

frecuencia y una distribución inusual en otras variedades jeblíes donde su presencia se 

atestigua principalmente en contexto postvocálico y final.  

1.2.1.1. b>ḇ 

La realización fricatizada de la bilabial sonora es un fenómeno localizado en todos los 

puntos estudiados de Ghomara aunque presenta una gran inestabilidad, estando más 

presente entre la población de más edad y más claramente percibido en el interior. 

Tanto la distribución como la estabilidad de esta bilabial presenta una gran variación, lo 

que hace muy difícil presentar tendencias de realización ya que en la mayoría de los 

casos los informantes tienden a ambas realizaciones40. Sin embargo, a continuación, se 

intentará mostrar algunos contextos que favorecen la fricatización y que, a su vez, ponen 

de relieve su inestabilidad:  

 
39 Cf. Naciri-Azzouz 2016 y Vicente/Naciri-Azzouz 2017. 
40  Una tendencia similar se ha observado en el caso de Anjra (Vicente 2002: 339-340) y Chauen (Moscoso 
2003b: 218). En muchas zonas de Jbala se ha localizado este fenómeno (Sadni et al. 2017, El Ghazaz 
2017, Benabbou 2017). En cambio, en el bereber de Ghomara, este fenómeno parece estable aunque en 
varias posiciones es impredecible (Mourigh 2015: 15-17), no obstante, la distribución coincide en gran 
medida con el árabe de la zona.   
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a) En posición inicial, la fricatizada es menos frecuente, aunque se ve favorecida por 

el contacto con otras fricatizadas. Así, entre hablantes que tienden a la 

espirantización es frecuente en contacto con otras fricatizadas, incluso en grupos 

consonánticos, así tenemos: ḇda ~ bḏa ~ ḇḏa ~ ḏa 

ḇāḇa  ‘padre’ 

ḇla  ‘sin’ 

Ḇlīq              ‘Bliq41’ 

ḇqāṯ  ‘se quedó’ 

ḇāḇ  ‘puerta’ 

ḇḏa  ‘empezó’ 

ḇrǝḏna  ‘nos enfriamos’ 

ḇuwḏǝn           ‘tipo de sopa42’ 

baqra      ‘vaca’ 

baġla      ‘mula’ 

bǝzzāf      ‘mucho’ 

 

 

b) No hay fricatización cuando hay geminación siendo siempre [bb]:  

ṣǝbbāṭ   ‘zapato’ 

mṛabbyīn  ‘educados’ 

kubb   ‘¡vierte!’ 

baqra ṣǝbbīḥa ‘una vaca con la frente despejada o con un cuerno 

pequeño’ 

b-bǝrma       ‘un cubo negro donde se calienta el agua’ 

 
41 Una aldea en la comuna rural de Tassift (en la cabila de Bni Ǧǝl). 
42 Tiras de pasta a base de harina que se suelen comer con manteca y leche. 
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b-bǝlʕa          ‘muchos’ 

c) En posición intervocálica, es muy frecuente coincidiendo con el árabe de Chauen 

(Moscoso 2003: 37-38) y el bereber de Ghomara (Mourigh 2015: 17), pero también 

encontramos ejemplos tras consonante y grupos consonánticos: 

ṣ-ṣāḇi  ‘el niño’   žḇāži  ‘negro’ 

dāḇa  ‘ahora’    žḇǝḏ  ‘él tiró’ 

mqāḇǝr ‘tumba’   ṣḇāḥ  ‘mañana’ 

ḏǝrḏīḇa ‘cuesta’   tḇǝn  ‘heno’ 

ḥḇīḇa  ‘querida’   kḇīr  ‘grande’ 

trāḇi  ‘recién nacido’  ḥḇīḇa  ‘querida’ 

čaḇūla  ‘chabola’ 

ḍrūḇa  ‘vaca antes de tener terneros’ 

ṭṛiḇintūr ‘interventor’ 

d) Por último, también se da en posición final tras vocal o consonante:  

ǝṭ-ṭḇīḇ   ‘médico’ 

ḥsāḇ  ‘cuenta’ 

kǝlḇ  ‘perro’  

dīḇ  ‘chacal’ 

tǝšṭīḇ  ‘el barrer’  

ḥlīḇ  ‘leche’ 
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rḇīḇ  ‘hijastro’ 

žḏǝḇ  ‘se enfadó’ 

1.2.1.2. t > ṯ  

La fricatización de la dental sorda en [θ] es un fenómeno muy extendido en Ghomara, 

tanto en la costa como en el interior, aunque hay cierta regresión debido a la nivelación 

dialectal. Así, en la costa occidental no es un fenómeno frecuente entre los jóvenes, en 

el interior de Ghomara se observa la misma tendencia, pero a un ritmo más desacelerado. 

A continuación, se presentarán algunas tendencias de realizaciones, pero siempre 

subrayando la inestabilidad de su aparición: 

a) Cuando la /t/ está geminada no hay fricatización, habiendo más bien una tendencia 

a la africación (ver 1.2.2. africación): 

b) En posición inicial no suele haber fricatización, salvo en dos excepciones que 

tenemos en el corpus: 

ṯawar ⁓ aṯawar ⁓ tawar (Bni Grīr)  ‘toro’ 

ṯāq      ‘él creyó’ 

c) En posición intervocálica, postvocálica y a final de palabra es muy frecuente la 

aparición de la fricatización de la dental sonora entre los informantes que fricatizan, 

también en contacto con otras fricativas y tras r, rr o ll. De esta manera, se fricatizan 

muchos sufijos de femenino plural -āṯ ~ -āt, así como las desinencias de perfectivo 

-ṯ ~ -t, -ṯi ~ -ti, -ṯu ~ -tu.  

ḥiyyīṯu  ‘le dio vida’ 

azǝṯmir  ‘lazo’ 

māṯǝṯ  ‘ella murió’   

myāṯāyǝn ‘doscientos 
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mfǝrrṯa          ‘abandonada’ 

yfǝllṯu  ‘ellos dejaron 

escapar’   

fǝlṯǝṯ   ‘ella se libró’ 

yzaġǝrṯu ‘hacer albórbolas’ 

ḥarṯ  ‘labranza’  

lǝ-xṯan   ‘familia política’ 

lǝṯnīn  ‘lunes’ 

bnāṯ  ‘las chicas’ 

warṯ  ‘herencia’ 

kuzīnāṯ  ‘cocinas’ 

biyyīṯni ‘déjame pernoctar 

contigo’ 

ṛīṯu   ‘vosotros visteis’  

d) Al igual que se ha observado en el bereber de Ghomara (Mourigh 2015: 21) y 

en el de Senhaja de Sraïr (Lafkioui 2007: 57), la fricatización puede conducir al 

debilitamiento de la oclusiva hasta que cae.  

Talamrāṯ ⁓ Talamra 

ža43 hiyya  ‘ella vino’ 

1.2.1.4. d > ḏ 

La fricatización de la dental sonora es muy frecuente en toda Ghomara, aunque al igual 

que en los casos anteriores, es muy inestable y depende mucho de cada informante. Este 

mismo fenómeno lo encontramos en Chauen (Moscoso 2003: 39), Ghomara (Mourigh 

2015: 22-24) y Senhaja de Sraïr (Lafkioui 2007: 57).  

a) Si en otros dialectos descritos hasta el momento la fricatización en posición inicial 

no era común, en el árabe de Ghomara es bastante frecuente, así se fricatiza las 

partículas de anexión directa ḏ- ⁓ d-, ḏyāl ⁓ dyāl; el prefijo de segundas personas 

 
43 < žāṯ 
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b) singular y plural ḏ- ⁓ d-, así como el relativo ḏǝ- y sus variantes (ver IV. 10. Los 

pronombres de relativo): 

ḏāḇa ‘ahora’ 

ḏḇǝḥ ‘él degolló’  

ḏʕīfa ‘delgada, débil’ 

ḏǝftar ‘cuaderno’ 

ḏīḵ ‘ese, aquel’ 

ḏayf  ‘invitado’ 

c) En posición media y final la encontramos entre vocales, en posición post- y pre- 

consonántica, generalmente favorecida por un entorno de fricativas: 

abdāḏiḵ  ‘gallo’ 

l-ġḏa  ‘el almuerzo’  

ǧḏāḏa  ‘la gallina’ 

mǝḏḇūḥīn ‘degollados’ 

ṣḏaq  ‘dote’ 

šḏāṛ  ‘árboles’’ 

zǝbḏa  ‘mantequilla’ 

mbǝrḏʕa ‘montadas’ 

mǝḏwǝḏ ‘pesebre’ 

hāḏīḵ  ‘esa’ 

sarḏīn  ‘sardinas’ 

wīḏa  ‘si’ 

xǝḏma  ‘trabajo’ 

ʕiḏwa ‘el otro lado del 

río! 

krāḏǝl  ‘salchichas’
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d) En posición final es igualmente común entre los informantes que tienden a la 

fricatización, tanto en posición post-consonántica como post-vocálica (v. 1.2.5. 

Ensordecimiento): 

blāḏ  ‘país’ 

ʕahḏ  ‘época’ 

brǝḏ  ‘se enfrió’ 

fwāḏ  ‘intestinos’ 

ǧǝlḏa   ‘piel’ 

e) Al igual que en el caso de la ḇ y ṯ44,  la espirantización puede llevar al debilitamiento 

de la oclusiva hasta que cae tanto en posición inicial como final como muestran los 

siguientes ejemplos: 

 a-ḏǝrfǝḏ > a-rfǝḏ    ‘ella coge’ 

 ḏsərrǝm > sǝrrǝm   ‘ella hace bajar’ 

 a-ḏǝlʕǝḇ > a-lʕǝḇ   ‘ella juega’ 

 bǝʕʕǝḏ > bǝʕʕə   ‘él se aleja’ 

 mǝzwǝḏ > mǝzwǝ   ‘zurrón’ 

1.2.1.5. d ⁓ ḍ > ḏ ̣ 

En el árabe de Ghomara, especialmente en el interior, tanto la dental sonoda /d/ como 

la enfática /ḍ/ se pueden fricatizar en la dental faringalizada [ðʕ]; además, esta 

fricatización también la encontramos en palabras que pueden designar una realidad 

 
44 Ver 1.2.1.2. c)  y 1.2.1.2. d). 
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relativamente nueva. La encontramos en posición intervocálica, post-vocálica, inicial y 

media, pero sobre todo final y, aunque rara vez, también geminada. Casi siempre está 

favorecida por entornos faringalizados45 (v. 1.2.5. ensordecimiento): 

ḏḥaṛ    ‘espalda’  

bīḏạ   ‘blanca’ 

haḏṛ̣a   ‘conversación’ 

hḏǝ̣ṛ    ‘él habló’ 

muḏạʕ   ‘lugar’ 

muḏḥ̣īḵa  ‘risa, broma’  

ḏḥ̣aḵ   ‘él se rio’ 

rḏạ̄ʕa   ‘lactancia’ 

ʕḏạm   ‘hueso’ 

nḏạṛ   ‘vista, observación’ 

šmǝnḏạr  ‘remolacha’ 

ʕĀyša Rǝmmāḏạ ‘Cenicienta’  

miḥfāḏạ  ‘cartera, mochila’ 

nāḏ ̣   ‘levantarse’ 

mrīḏ ̣   ‘enfermo’ 

 
45 También se localiza en el árabe de Chauen (Moscoso 2003: 40) y en el bereber de Ghomara (Mourigh 
2015: 24). 
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ḥṣāḏ ̣   ‘cosecha’ 

ʕaṛṛǝḏ,̣ ʕṛǝḏ ̣  ‘invitar’ 

ḥǝḏḏ̣ạ̄na  ‘gallina ponedora’ 

ḥǝḏḏ̣ǝ̣n   ‘incubar un huevo’    

ʕḏị̄m < ʕdīm  ‘débil’ 

Es importante señalar que estas formas están en variación libre con la forma de la 

variedad de referencia, es decir, las urbanas de las ciudades de Tetuán y Tánger donde, 

de manera sistemática, algunos de estos ejemplos presentan una realización sorda sin 

variación, es decir, en Ghomara encontramos una de estas dos formas: 

ḏḥaṛ ~ ṭhaṛ      bīḏạ ~ bayṭa     

haḏṛ̣a, hḏǝ̣ṛ ~ haḍṛa    muḏạ̄ʕ ~ muṭāʕ    

muḏḥ̣īḵa, ḏḥ̣aḵ ~ ṭḥaḵ    rḏạ̄ʕa ~ rṭāʕa 

ʕḏạm ~ ʕṭam     nḏạṛ ~ nḍar 

šmǝnḏạr ~ šmǝnḍar    Rǝmmāḏạ ~ Rǝmmāḍa 

miḥfāḏạ ~ miḥfāḍa    nāḏ ̣~ nāḍ 

mrīḏ ̣~ mṛīṭ     ḥṣāḏ ̣~ ḥṣāḍ 

ʕaṛṛǝḏ,̣ ʕṛǝḏ ̣~ ʕṛǝṭ    ḥǝḏḏ̣ạ̄na, ḥǝḏḏ̣ǝ̣n ~ ḥǝḍḍǝn 

sṣaḏ ̣~ ṣṣāḍ     ʕḏị̄m ~ ʕdīm 
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1.2.1.6. k > ḵ  

En cuanto a la fricatización de la pospalatal sorda, en todas las localizaciones de 

Ghomara hay una realización fricatizada de la velar ḵ46, tanto en el interior como en la 

costa, aunque se trata de una realización en regresión. 

En posición inicial es menos frecuente, aunque tenemos algunos ejemplos, más o menos 

estables, entre los informantes que tienden a la fricatización cuando la postpalatal forma 

parte de un grupo consonántico donde la segunda consonante también se fricatiza, por 

ejemplo: 

ḵṯāf  ‘hombro’  

ḵḇīr  ‘grande’ 

a) En posición media es especialmente frecuente en posición intervocálica y 

postvocálica, pero igualmente se ve favorecida por otros segmentos fricatizados, 

como en el caso de grupos consonánticos donde hay otra fricatizada. Asimismo, los 

entornos faringalizados y sibilantes no suelen favorecer la fricatización de la 

pospalatal tanto en posición inicial como media: 

ḇḵa            ‘él lloró’ 

ḏḵūn          ‘ella será’ 

šrīḵa           ‘la segunda esposa’ 

ruḵḇa         ‘rodilla’ 

kǝḥḥǝl    ‘pintarse los ojos con kohl’

kǝrʕīn    ‘patas’ 

kaḥla      ‘negra’ 

kǝškǝš     ‘él zarandeó’ 

 
46 En Anjra (Vicente 2000: 46) y en el bereber de Ghomara (Mourigh 2015: 30-32) se opta por este signo 
de transcripción ya que la realización no se adelanta tanto hacia la fricativa palatal sorda [ç]. En cambio, 
en Chauen (Moscoso 2003: 44) se opta por transcribirla como una palatal [ç] aunque se la describe como 
postpalatal.  
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mǝsḵīn       ‘pobre’ 

ḥnīḵa          ‘mejillita’ 

kāwkāw    ‘cacahuete’ 

kǝsksu       ‘cuscús’ 

b) En posición final todavía se encuentra una realización muy estable de la fricatizada 

entre las personas que tienden a ella. Así, por ejemplo, los pronombres de segunda 

persona -ḵ y -ḵum son mayoritarios de manera que solo los más jóvenes tienden a 

una realización oclusiva: 

tīḵ  ‘esa’ 

bāḇāḵ ‘su padre’ 

nḍǝṛḇǝḵ ‘te pego’ 

hāḏīḵ ‘esa’ 

abǝddīḵ ‘gallo’ 

aḥǝyyǝḵ ‘manto blanco que visten las mujeres’ 

rʕīṯḵǝm ‘os he pastoreado’ 

c)  No hay fricatización cuando se trata de consonantes geminadas. 

d) Al igual que sucede en el caso de la fricatizada sonora ḏ, en muchas ocasiones, la 

postpalatal cae en posición inicial en contacto con otra fricatizada; en posición media 

no siempre se puede percibir claramente y, en ocasiones, se percibe una realización 

clara de la fricativa glotal /h/; y en posición final también:  

ḵḇǝrna > ḇǝrna  ‘nos hicimos mayores’ 

mǝsḵīna > mǝsīna  ‘pobre’ 

ruḵḇa > ruḇa   ‘rodilla’ 
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 ḥnīḵe > ḥnīhe  ‘mejillita’ 

1.2.1.7. q > x y k > x  

En el árabe de Ghomara, al igual que las demás variedades de la zona (Anjra 2000: 52, 

Moscoso 2003: 43, entre otros), hay una realización fricativa de q en las voces waqt > 

waxt y sus derivados como fuyāx ‘¿cuándo?’, fāwāx ’¿cuándo?’ etc., pero también 

tenemos ejemplos con el verbo xtəl < qtəl ‘él mató’, məxtūl ‘muerto’. 

Encontramos esta realización fricativa de q en varios dialectos árabes, desde Argelia 

hasta dialectos mesopotámicos como los de Mardin, en el caso de estos últimos esta 

realización se ha explicado por la influencia de los dialectos turcos de la zona ya que 

presentan una confusión entre q y x, especialmente a final de palabra (Grigore 2007: 54-

55). En varias variedades bereberes también existen formas de wəxt, incluso en aquellas 

del Sahara que están alejadas de los dialectos árabes que presentan esta realización x 

(Kossmann 2013: 192-193).  

En el árabe de Ghomara, tanto en la costa como en el interior, encontramos además una 

realización fricativa de k en ḵtar ~ xtar ‘mayor, más’, tanto en elativo como en el 

adverbio, el verbo y sus derivados: I xtǝr - yǝxtar47 ‘’; II xǝttar – yxǝttar, IX  

1.2.1. Africación  

Las africadas son consonantes obstruyentes que se realizan a partir de una oclusiva más 

una fricativa. Cómo se ha de interpretar las africadas es un tema en debate ya que en 

ocasiones una africada se interpreta como bisegmental, sobre todo desde la fonética, y 

 
47 En este caso, no hay distinción con el verbo xtar aunque en este último la vocal abierta es mucho más 
estable. Entonces se podría pensar que en perfectivo hay cierta distinción y en imperfectivo no, pero no 
hay oposición vocálica real en el perfectivo, los informantes no distinguen entre ambos étimos (este hecho 
ya ha sido subrayado por Heath 2000: 334) Ver 1.3. El sistema vocálico. 
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otras como un único segmento, desde la fonología (Clements 1999). En los apartados 

1.2.2.1, 1.2.2.2 y 1.2.2.3 se va a tratar la realización de las africadas č [ʧ], ǧ [ʤ] y ţ [ts] 

en el árabe de Ghomara, su variación y distribución en las diferentes localizaciones. 

Tanto en árabe clásico como en los diferentes dialectos hay sonidos africados que forma 

parte de su inventario fonémico, o bien es resultado del contacto o asimilación fonética.  

1.2.2.1. č [tʃ] 

La africada prepalatal sorda forma parte del inventario fonémico del árabe de Ghomara 

ya que aparece en préstamos que ya forman parte del vocabulario base del árabe ghomarí 

y en numerosos verbos onomatopéyicos y cuadrilíteros de uso cotidiano. 

Entre los informantes, la mayoría sin estudios, siempre se suele interpretar la č como 

monosgmental tanto en los préstamos de lenguas europeas, principalmente del español, 

como los verbos y étimos propios. En cambio, entre los informantes más jóvenes y con 

acceso a la educación, suele haber muchas dudas a la hora de interpretarlo y, en este 

caso, también se recurre a los grupos consonánticos para recurrir a su descripción ya 

que lo asimilan al sistema fonológico del árabe aprendido en el colegio48. 

Así, la situación que encontramos en Ghomara es muy similar a la descrita en otros 

dialectos árabes49, es decir, común también al tipo de árabe noroccidental donde en todos 

ellos se destaca un estatus ambiguo de este sonido y un carácter marginal, esto podría 

 
48 En el caso de la ǧīm no es así ya que los informantes no diferencian entre la pronunciación clásica /ʤ/ 
y la deafricada propia del árabe marroquí, es decir la fricativa ž. 
49 č aparece en diferentes dialectos árabes y en ocasiones es interpretada como bisegmental t + š y en 
otras como un único fonema č, incluso cuando es producto de t+š  (para ver una discusión sobre este 
fenómeno en el árabe de Sanʕāʔ, del Cairo y de Bagdad v. Abu Elhija & Davis 2006, Watson 2002). č 
también forma parte del inventario fonémico del árabe de Bagdad (Abu Haidar 2006: 223-224) y se 
encuentra en numerosas dialectos orientales y magrebíes por palatalización de k >č en contacto con 
vocales anteriores (por ejemplos, en las variedades de Bahréin cf. Holes 2016: 52, Cantineau 1960: 66-
67, Marçais 1956: 11, 18-19);  
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ser por el propio estatus de las africadas, dos o un sonido, y una cierta vacilación entre 

los informantes: Larache (Guerrero 2015: 46), Anjra (Vicente 2000: 44-45), Chauen 

(Moscoso 2003: 45), Branes (Colin 1921: 41), Ouarga (Levi-Provençal 1922: 19); así 

como en el bereber de Ghomara (Mourigh 2015: 26).  

a) č en los préstamos 

En el árabe de Ghomara hay numerosos préstamos de lenguas europeas, especialmente 

del español, donde la africada prepalatal sorda no ha sufrido ninguna modificación a la 

hora de adaptarse a la lengua local.   

čaḇūla < esp.     ‘chabola’  čiminya < esp. chimenea ‘estufa de leña’ 

čāṭa < esp. chata     ‘fea’    čuklāṭ <  esp. ‘chocolate 

lančūba  < cat. anchova50  ‘anchoa’  čānbǝl < esp. ‘chambel’ 

činkla  ~ čankla < esp.  ‘chancla’   

čāṭ < esp. chutar      ‘él chutó el balón’ 

b)  č en los verbos cuadrilíteros y onomatopéyicos:  

Numerosos verbos onomatopéyicos y cuadrilíteros, así como interjecciones51, de uso 

común y muy expresivo presentan una africada prepalatal sorda que sólo se puede 

interpretar como un fonema del inventario fonémico del árabe de Ghomara. Muchas de 

ellas han sido atestadas en el árabe de Argel, especialmente en el judeo-árabe, y en el 

dialecto de Tánger52 (Marçais 1911: 257-258). 

 
50 cf. Naciri-Azzouz 2017: 8. 
51 En algunos cuentos de Chauen, Rahmouni (2015: 118) destaca el uso de la africada en las interjecciones. 
52 Además, todas ellas son formas empleadas en Tetuán ya que han sido corroboradas por varios 
informantes de la ciudad. 
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čǝḥčǝḥ  ‘fulgurar, resplandecer’  čǝrčǝr  ‘gotear, chorrear’ 

čḥāčǝḥ  ‘complementos, bisutería’  črāčǝr  ‘goterones’ 

       čurūru  ‘algo muy líquido’ 

čǝnčǝn  ‘tintinear’     xančǝf  lit. ‘meter el hocico’ 

čnāčǝn  ‘algo que tintinera’   xnāčǝf  hocico 

čǝnčāna ‘sonajero’ 

čaxčǝx  ‘él mojó, remojó’   čaqčaq  ‘él estropeó’ 

čxāčǝx  ‘algo mojado inservible’  čqāčǝq  ‘estropeado, chatarra’ 

čǝqčūqa ‘chatarra’ 

čǝllaq  ‘él deshilachó’   čīwčīw  ‘él pió’ 

člālaq  ‘harapos, loco’   čwīču  ‘madrugada’ 

fǝrčax   ‘él cascó’    čaxṭǝn  ‘ensuciar con agua’ 

čǝppǝx  ‘él hinchó’    čǝqlǝb  ‘él volteó’ 

čǝppāxa ⁓ čǝppūxa, čpāpǝx ‘globo’ 

c) Ambigüedad de č 

Al igual que otras variedades del noroeste de Marruecos, en el árabe de Ghomara hay 

numerosos casos donde es difícil interpretar la aparición de la africada.  

čāf - yčūf53 ‘mirar, ver’ la africada prepalatal sorda es muy estable entre los diferentes 

grupos de edad y las diferentes regiones de Ghomara, siempre y cuando hay una vocal 

 
53 En el árabe de Ghomara además se emplean los verbos ra yra y nḏạr yǝnḏạ̄r.  
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plena, no cuando hay asimilación: šəft  ‘yo vi’ y čuft. La aparición de č en este caso ha 

sido explicada por una propagación analógica a partir de las segundas personas t-š o d-

š (Vicente 2000: 44, Aguadé 2003: 90, entre otros).  

En el caso de Ghomara, otro verbo que presentaría el mismo paradigma que čāf sería 

čǝkk – yčukk ‘pinchar’, de la raíz {tkk}, que además formaría un par mínimo: šakk  

‘dudar’ ≠ čakk ‘pinchar’.  En cambio, sólo el verbo čāf y čakk54 presentan esta 

propagación analógica ya que otros como šaḥḥ – yšiḥḥ ~ yšuḥḥ ‘ser avaro’ o šāx --yšīx 

‘sumergir’ no lo hacen teniendo estas formas dš [ʧ] sólo en las segundas personas: hiyya 

a-dčīx b-ǝn-nʕas ‘ella duerme profundamente’; ana a-nšīx b-ǝn-nʕas ‘yo duermo 

profundamente’.  

En el árabe de Ghomara hay una tendencia a la palatalización de la dental sorda t en 

contacto con una palatal š, así el verbo ‘buscar’ cuya raíz es {ftš} presenta dos variantes 

fǝčǝš ⁓ fǝttǝš (forma II) y fčǝš ~ ftǝš55 (forma I) que sólo se ha observado en el judeo-

árabe de Argel (Cohen 1912: 187, 57- 65, Heath 2002: 396-397). Otros ejemplos de esta 

palatalización son: 

ǝl-ftāš ⁓ lǝ-fčāš  ‘el buscar’  <ftəš 

ḥičāš ⁓ ḥitāš   ‘porque’ < ḥitāš 

tqāšar ⁓ čqāšǝr  ‘calcetines’  

 

 
54 < tkk. 
55 Esto no se puede explicar por la geminación de la dental sorda, aunque se trate de la africada porque 
en el verb fǝttǝt—yfəttət ‘desmigar’ nunca tenemos la africada. 
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1.2.2.2. ǧ56  

En el árabe de Ghomara, la realización de la africada palatal sonora ǧ es muy común, 

aunque presenta una gran variación en todas las localizaciones de Ghomara. No se ha 

encontrado variación explicada por la variable edad o educación, aunque la variable 

educación influye en su interpretación por elicitación. A continuación, se presentarán 

los contextos más comunes en los que se presenta la africada y se va a destacar cómo 

en ocasiones su uso es mucho más extendido que la de la fricativa prepalatal sonora /ž/. 

En posición inicial, la realización más extendida es la africada palatal sonora en posición 

pre-consonántica y pre-vocálica, tanto en nombres determinados como sin determinar. 

Además, el artículo l- se asimila la mayoría de las veces a la africada y no hay oposición 

entre el nombre determinado y sin determinar57 (ver IV. 6.1. El artículo definido); 

aunque en variación libre hay ocasiones en las que el artículo no se asimila y aparece 

junto a la africada: l-ǧīfa ⁓ ǧ-ǧīfa ‘la podredumbre’; l-ǧmǝl ⁓ ǧ-ǧmǝl ‘los camellos’ 

ǧbǝl  ‘montaña’ ǧinḥīn  ‘alas’  ǧiʕān  ‘hambriento’ 

ǧuhḏ   ‘esfuerzo’ ǧǝmṛa   ‘brasa’  ǧāmaʕ  ‘mezquita’ 

 
56 Cf. Guerrero 2019 para un estudio en detalle del */ǧ/ en los dialectos magrebíes. En los dialectos del 
noroeste de Marruecos se ha apuntado a una realización africada [ʤ] del fonema /ž/, esta última es la 
realización más extendida en árabe marroquí (Caubet 1993: 11). Así, los primeros trabajos sobre los 
dialectos jeblíes apuntaron a una presencia de la africada siempre en caso de geminación (Colin 1921: 39, 
Levi-Provençal 1922: 19 y Marçais 1911: 12). Sin embargo, estudios recientes de dialectos jeblíes 
septentrionales apuntan a una realización africada no sólo cuando hay geminación, por ejemplo en Anjra 
(Vicente 2000: 45) aparece cuando hay geminación y en contacto con n y r ; en Chaouen (Moscoso 2003: 
43-44) cuando hay geminación, en posición inicial pre-consonántica y en contacto con n, d, ḥ, ʁ, ʕ, š, f, 
pero nunca en posición intervocálica.  
57 Los informantes por elicitación no los distinguen en la pronunciación, es decir, ǧdi wāḥəd ‘un solo 
chivo’ y wāḥd ǧ-ǧdi ‘un chivo’. En cambio, cuando se especifica que añadan el artículo la variable 
educación interviene ya que los informantes con educación básica tienden a añadir el artículo l- para 
distinguir un nombre determinado y sin determinar: wāḥd əl-ǧdi ‘un chivo’, lo que no sucede con los 
informantes sin educación.  
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   ǧuhḏiḵ ‘tu esfuerzo’       dim. ǧmīra 

ǧǝbha  ‘Jebha’  ǧāža58   ‘gallina’ ǧafāf   ‘sequía’  

ǧǝlda  ‘piel’  ǧmūʕa59 ‘viernes’ ǧbāḥ  ‘colmena’ 

dim. ǧlīwda 

dim. ǧliyyda 

ǧdi  ‘chivo’  ǧnūn   ‘espíritus’ ǧru  ‘perro’ 

dim. ǧdīwǝd           dim. ǧrīwi 

        ǧrīwu  ‘su perro’ 

ǧulbān60 ‘guisante’ ǧdāda  ‘gallina’ ǧmāʕa  ‘fracción’ 

Los únicos ejemplos en los que nunca aparece ǧ en posición inicial en el corpus son: 

žbāla (pero sí žǝbli ⁓ ǧǝbli pl. žǝbliyyīn ⁓ ǧǝbliyyīn), (lǝ)žwād ‘gente de bien’ en los 

cuentos, žǝddi  pl. ždādi61 ‘mi abuelo’.  

En los verbos žmaʕ ⁓ ǧmaʕ ‘reunió’, ǧāb ⁓ žāb ‘trajo’, ǧāf ⁓ žāf ‘se ahorcó’, ǧa ⁓ 

ža ‘vino’, ǧiyyif ⁓ žiyyif ‘ahogó, estranguló’, así como en las formas II ǧǝmmaʕ 

‘reunió’ y ǧǝmmar ‘hizo a las brasas’ hay variación libre en todas las personas aunque 

se observa una tendencia a la fricativa palatal sonora ž en posición intervocálica.   

En posición geminada siempre aparece la africada prepalatal sorda, la fricativa ž aparece 

sen caso de asimilación, tenemos dos ejemplos en nuestros corpus: 

 
58 En Amtar y Bab Berred ǧāža pl. ǧāž es la forma más utilizada, y en la parte occidental de Ghomara 
ǧdād es la forma común y única.   
59 O bien ǧumʕa 
60 ⁓ čičarru 
61 Sin embargo, con el otro plural ǧdūd es siempre con africada.  
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ž + y > māžžin → māǧīn 

š + ž > tǝžžīl → tǝǧīl ‘grabación’ 

ʕǝǧǝn  ‘amasó’ šǝǧāla    ‘minicadena’ qaǧǝr    ‘sufrió con dolor’ 

rǝǧaʕ  ‘devolvió’ wǝǧǝd    ‘preparó’  haǧāla   ‘viuda’ 

nǝǧar  ‘carpintero’ tʕaǧǝb    ‘se maravilló’ fǝǧǝž   ‘distrajo, despejó’ 

En posición media y final, la africada tiende a aparecer en contacto con r, n, m, ʕ y ḥ en 

variación libre: 

frāǧa ‘espectáculo’  grāǧǝm ‘garganta’  marǧa       ‘lago’ 

pl. ǝl-frāyǝǧ  

ʕṛǝǧ  ‘cojo’   ṣarǧ   ‘montura’  šfǝnǧ       ‘rosquilla’ 

ʕǧǝb ‘gustó’   mǝḥǧūḇa  ‘velada’   ḥwāyǝǧ    ‘ropa’ 

baṛnāmaǧ ‘programa’     ḥǝǧla   ‘perdiz’   

Tanto en contacto con la sibilante sonora z, como con su realización ž, en el árabe de 

Ghomara occidental nunca aparece una realización africada: 

zwǝž ⁓ žwǝž ‘casarse’ 

zbāži ⁓ žbāži {znž} ‘negro oscuro’ 

zūž ⁓ žūž ‘dos’ 

  dim. zwīžat ⁓ žwīžat 
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1.2.2.3. ţ  

En el árabe de Ghomara, la realización africada de la dental sorda está presente 

principalmente en la parte occidental de Ghomara, es decir, en las comunas rurales de 

Tizgane (cabila de Bni Zyāt) y Tassift (cabila de Bni Ǧǝl). En este caso, la variable edad 

juega un papel importante: entre los informantes mayores la presencia de la africada [ts] 

no es sistemática, además en numerosos contextos se da la realización fricatizada ṯ (ver 

1.2.1. Fricatización). En cambio, entre los informantes jóvenes la realización africada 

suele ser la habitual62, así los jóvenes ghomaríes estarían en las tendencias de las hablas 

juveniles actuales en todo Marruecos (Ziamari et al. 2020). En el interior y el este de 

Ghomara (Bni Bouzra, Amtar, Bni Selmane y Bab Berred), casi no se percibe esta 

realización, siendo la realización más habitual la oclusiva o la fricatizada63. 

De manera general y dada la realización no sistemática de la africada dental sonora entre 

los informantes de más edad en las variedades ghomaríes occidentales, en nuestro corpus 

esta realización suele ser más o menos estable en posición inicial, en contacto con 

vocales anteriores i ⁓ ǝ que siempre favorecen la africación, en contacto con sibilantes 

y cuando está geminada: 

 

 
62 La edad y el género ya han sido apuntados como variables sociolingüísticas a la hora de marcar la 
africación y su intensidad en algunos dialectos magrebíes como en Marrakech (Sánchez 2014: 100); 
además, Marçais (1977: 8) subrayó “L’affrication est souvent tellement forte (à Fès, Tlemen par example, 
sourtout dans les milieux féminins) que l’audition rapide de ts donne l’impression d’un s”. También 
encontramos el caso contrario en algunos dialectos donde la realización [ts] se pierde debido a un proceso 
de beduinización (Souag 2005: 154). 
63 Los dialectos del noroeste de Marruecos han sido caracterizados por una africación intensa de la dental 
sonora (Aguadé 2003: 66; Moscoso 2003: 39; Vicente 2000: 40-41; entre otros); en el resto de Marruecos 
existe este fenómeno, pero aún no ha sido estudiado en profundidad (Heath 2002: 135). Además, se trata 
de un rasgo también generalizado en los dialectos argelinos urbanos (Cantineau 1960: 37; Marçais 1977: 
8; Jijel: Marçais 1956: 6; Tremecén: Marçais 1902: 13-14; Cherchel: Grand’Henry 1972: 8). 
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Variedades occidentales de Ghomara: 

ţʕaqqar   ‘se dio en una herida’  ţfuwwaṛ ‘se hizo al vapor’ 

ţfǝrrǝǧ   ‘vio  (televisión)’  sţaḥlun  ‘remoloneó’ 

ţiʕrīqa   ‘adobo’   ţǝllīs   ‘manta de lana’  

ţǝfrīṯ,    ‘derroche’   ţǝšṭīḇ  ‘el barrer’ 

ḥǝtţa    ‘hasta’    šǝtţǝt  ‘esparcir’  

kǝttǝf   ‘maniatar’ 

1.2.3. Faringalización 

La faringalización o el énfasis es un proceso a través del cual hay una ampliación o 

crecimiento de la cavidad bucal resultado del retroceso de la punta de la lengua hacia el 

velo del paladar dando lugar a un sonido enfático o faringalizado (cf. Caubet 1993: 3)64.  

En los dialectos de tipo Jbala, la faringalización ha destacado por ser un fenómeno débil 

e irrelevante (Moscoso 2003: 53, Vicente 2000: 56). Así es en el caso del árabe de 

Ghomara, aunque la faringalización, tanto progresiva como regresiva, es un fenómeno 

estable tanto en las variedades orientales como occidentales. 

En el árabe de Ghomara, existen los fonemas faringalizados /ṭ/, /ṣ/ y /ḍ/ además de las 

realizaciones faringalizadas ḅ, ḏ,̣ ẓ, ṃ, ṇ y ḷ favorecidas por la expansión de la 

faringalización en entornos faringalizados.   

1.2.3.1. ḅ 

 
64 La faringalización es un rasgo común en los dialectos árabes, así como en árabe clásico, donde los 
gramáticos árabes medievales ya llamaron a este rasgo tafxīm (o taġlīḏ)̣ que compartían las consonantes 
muṭbaqa ( ظ ط، ض، ص، ), las mustaʕliya ( ق غ، خ،  ), así como   ر،ل(Cantineau 1960: 23-24; Bakalla 2008 
EALL: IV/421). 
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La bilabial enfatizada es muy marginal y suele estar especialmente reforzada en entornos 

fuertemente enfáticos. Así se da en préstamos:  

ǝl-ḅūṭa  < esp. butano  ǝl-ḅāyǝṛ < esp. Bayer  

sḅīṭāṛ  < esp. hospital  ḅuḷāṇṣa < esp. ambulancia   

gamḅa < esp. gamba   

También debido al énfasis por afectividad o expresividad; en este caso, se incluirán las 

interjecciones: 

ḄAṬ  ‘boom’   ḄṚAṬ  ‘boom’ 

ḅa65  ‘papa’  

Y especialmente en entornos faringalizados:  

l-ʕaṛḅīṭ  ‘insistencia’  ṣǝḅḅāṯa ‘zapato’ 

liḅaṛi  ‘agujas’ 

1.2.3.2. ẓ 

La sibilante sonora faringalizada ẓ no tiene estatus pleno en el árabe de Ghomara aunque 

aparece de manera muy estable en los entornos fuertemente enfáticos:  

aṛǝẓẓay  ‘avispa’   gǝṛbūẓ66 ‘insulto’ 

maẓōẓi67 ‘cultivo de primavera’ ṭūẓ   ‘peerse’ 

 
65 Cf. Naciri-Azzouz 2018: 196. 
66 DAF  1998: 10/698, Dallet 1982: 271 
67 DAF 1999: 11/274: cultivo de primavera. Puede que tenga relación con la raíz {mzǧ} y haya habido 
asimilación de la /ǧ/. En cabilio, aqlib tiene el mismo significado (Dallet 1986: 660).  
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ẓǝṇṇīṭ68 ‘cola de (animal)’   ẓṛaʕ  ‘trigo’ 

ẓǝnṭūṭ69 ‘una estatua’    ẓuḷḷāṭ70  ‘vara’ 

1.2.3.3. ḷ 

La lateral alveolar se faringaliza en contacto con los fonemas faringalizados ṣ, ṭ, ḍ, ṛ, x. 

El artículo también se puede ver afectado por la faringalización:  

mḷāṭi   < esp. mantas ḷūṭa   ‘planicie’ 

ḷǝṣṣqu   ‘ellos pegaron’ nxaḷḷǝṭ   ‘yo mezclé’ 

ḷuṛniyya  ‘encimera’  xaḷḷǝṣ   ‘él pagó’ 

ḍǝḷḷ dim. ḍḷīḷa  ‘sombra’  yāḷḷāh   ‘¡vamos!’ 

bǝḷḷūṭ   ‘bellotas’  xḷaq   ‘él nació’ 

1.2.3.4. ṃ, ṇ 

Las nasales también presentan una faringalización en entornos faringalizados:   

ṃṭāṃaṛ   ‘tumbas’  ṇhāṛ   ‘día’ 

ṇwāṛ   ‘flores’  xṇiyyaq  ‘un pequeño collar’ 

1.2.3.5. ṛ  

En el árabe de Ghomara, la vibrante sonora faringalizada tiene un estatus ambiguo y 

exhibe una situación compleja similar a la descrita en otros dialectos marroquíes y 

magrebíes71. Algunos pares mínimos que mostrarían el estatus fonémico en el árabe de 

 
68 DAF 1994: 5/388 
69 Tiene un sentido peyorativo, normalmente se refiere a ídolos.  
70 Serhoual 2002: azelled ‘bâton’; Dozy 1881: I/599: baculus 
71 En la mayoría de los dialectos magrebíes se ha concedido un estatus pleno a la /ṛ/ enfática. En los 
primeros estudios dialectológicos sobre Argelia, por ejemplo, M. Cohen (1912: 53-54) ya apuntaba a la 
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Ghomara serían: rāyǝb72 ‘derruido’ ≠ ṛāyǝb73 ‘leche cuajada’; ṛwa ‘llovizna, espuma’ 

≠ rwa ‘establo’. 

En entornos faringalizados hay una realización mayoritaria faringalizada [ṛ] de la 

vibrante sonora, muy estable en la derivación:  

ḍṛab yǝḍṛǝb part. mǝḍṛūḇ nombre ḍaṛba ‘pegar’ 

ṭṛǝš yǝṭṛǝš part. mǝṭṛuš nombre ṭǝṛša ‘abofetear’ 

qaṛṛǝṣ yqǝṛṛǝṣ part. mqaṛṛṣa nombre tǝqṛīṣ ‘amasar, extender la masa del 

pan’ 

Además, también hay una realización [ṛ] en entornos con x, ġ y q, y en menor medida 

ʕ74, favorecida a su vez por las vocales a, u; pero no siempre es estable e incluso el 

mismo informante presenta cierta variación donde intervendrían otras variables 

relacionadas con la prosodia y el ritmo. Asimismo, algunas palabras presentan una [ṛ] 

estable entre todos los informantes. 

 

dificultad de analizar las condiciones en las que aparece ṛ pero subrayando su importancia en la 
constitución del léxico: “En somme les conditions d’apparition de ṛ sont encore très obscures. Mais son 
importance dans la constitution du lexique est très grande étant donné le grand nombre d’homonymes 
distingués seulement par la qualité de r ou ṛ […]”; en el caso de Jijel, Marçais (1956: 69) apuntaba lo 
mismo, además de sugerir que “Peut-être y a-t-il lieu de penser que l’emphase est le caractère propre de 
cette consonne” (cf. Grand’Henry 1972 : 10/nº26). En el caso de Túnez (Cohen 1975: 26-29) y Mauritania 
(Cohen 1963: 27), ya se presenta a ṛ/r como dos fonemas distintos. En el caso del árabe marroquí, Heath 
(1987: 297-302; 2002: 149-157) afirma que hay una tendencia a integrar una oposición r vs. ṛ en la 
derivación del léxico; además explica que esta fonemización se da debido a “neutralizations in the 
conditioning environment, in the wake of V-quality mergers or outright syncope of short V’s”.  Así, en 
la mayoría de los dialectos descritos en Marruecos, la ṛ, cuando no está en un entorno faringalizado, ha 
sido tratada como un fonema de estatus pleno (Caubet 1993: I/5 y 10; Guerrero 2015: 44-45). 
72 El verbo de la raíz {ryb} en forma I rāb  – irīb ‘ser derruido’, forma II riyyib  – iriyyib ‘derruir’.  
73 El verbo es de la raíz {rwb} en forma I ṛāb - yṛīb ⁓yṛūb ‘estar cuajando’, forma II ṛayyib - yṛayyib 
‘cuajar’.  
74 No hemos observado en Ghomara una faringalización favorecida por la velar sonora /g/: gǝrrǝb ‘beber 
rápidamente’ o argaz ‘keroseno o líquido que sirve para encender los farolillos’, salvo en los préstamos: 
gaṛṛu ‘cigarro’. 
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xǝṛqa pl. xṛūq   ‘trapo, trapos’  xǝršǝš ⁓ xaṛšǝš ‘hurgar’ 

ġṛǝṣ n. ġiṛṣa75  ‘cultivar, huerto’ ġubṛa  ‘abono’  

ġaṛṛǝm n. ġṛāma  ‘regalo de los novios76’ 

qṛa   ‘leer’    ṛqāq o ṛqīq    ‘delgado’ 

ʕṛūṣ77    ‘novio’   ṛʕa     ‘pastorear’  

1.2.4. Labialización 

La labialización es un fenómeno por el cual una consonante, particularmente las 

bilabiales, velares y uvulares, tienden al redondeamiento de los labios. En árabe, esta 

labialización conlleva pareja un desplazamiento hacia el velo del paladar, de aquí que 

se utilice también labiovelarización, considerada por algunos autores más apropiada (cf. 

Caubet 2007: 621-623; Guerrero 2015: 53). La labialización ha sido descrita en 

numerosos dialectos árabes78, especialmente ligada a las consonantes enfáticas, ya que 

el énfasis, la velarización y la labialización son fenómenos fonéticos que a veces se 

relacionan y gracias a los estudios instrumentales se empiezan a diferenciar con más 

claridad (cf. Hassan/Heselwood 2011).  

En el caso de Marruecos, se han descrito dos tipos de labialización: 1) una labialización 

que afecta a las velares y al sistema vocálico de algunos dialectos marroquíes; y 2) la 

 
75 En este caso, la s también se faringaliza y toda la palabra se torna faringalizada en todas sus formas.  
76 En el último día de los festejos nupciales, los asistentes ofrecen dinero a los novios pública y 
generalmente una persona canta el nombre de la persona donante y la cantidad que ofrece. Tanto el acto 
como el dinero recibido se conoce como l-ġṛāma.  
77 En este caso, las formas verbales de I y II no presentan faringalización: ʕrǝs ‘celebrar los festejos 
nupciales’ y ʕarrǝs ‘preparar los festejos nupciales’. 
78 Ver por ejemplo el árabe de Saná y el Cairo en Watson 2002.  
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velarización de labiales geminadas, típica de los dialectos beduinos del sur79 (Caubet 

2007: 621).  

En el árabe de Ghomara, hay una tendencia a la labialización, siempre condicionada por 

un entorno de velares, uvulares y faringales, que se refleja en la aparición de una vocal 

u80. Se trata de un fenómeno que se presenta especialmente en el interior y este de 

Ghomara81. A continuación, se van a tratar los diferentes tipos de labialización y la 

variación en el árabe de Ghomara. 

Entre algunos informantes, verbos de forma I cuya primera radical es una velar o uvular, 

como glǝs ‘sentarse’, xṛǝž ‘salir’82, qṛǝṣ ‘pellizcar’ y ġṛǝq ‘hundirse’, entre otros, 

presentan una labialización en las personas donde hay una metátesis de la vocal que, en 

principio, no guardaría una relación con una *v ̆ diacrónica:    

gulsǝt   ‘ella se sentó’  gulsu  ‘ellos/ellas se sentaron’  

ġuṛqǝṯ  ‘ella se hundió’ ġuṛqu  ‘ellos se hundieron’  

quṛṣǝṯ  ‘ella pellizcó’  quṛṣu  ‘ellos pellizcaron’ 

Entre las diferentes localizaciones de Ghomara, los verbos de forma II también presentan 

una variación ligada a la labialización, así tenemos las siguientes formas83 en las 

variedades ghomaríes interiores y orientales (GhE) y occidentales (GhO): 

 
79 Ver por ejemplo el dialecto de Skura (Aguadé/Elyaacoubi 1995: 28), para una discusión general Heath 
(2002: 174-176). 
80 Ver 1.3. El sistema vocal. 
81 El bereber de Ghomara presenta una labialización que ha sido descrita como fonológica y responde a 
algunas normas, aquellas que tienen como resultado la aparición de un alófono u de ə en posición post-
labialiazada muestra un comportamiento similar al de Ghomara aunque en el árabe no hay oposición 
fonológica (Mourigh 2015: 59-61). 
82 En las variedades orientales de Ghomara, este verbo no presenta una vocal u en el imperfectivo nxruž. 
83 El verbo ġǝlli - yġǝlli ‘hervir’ presenta una forma en u sólo en las personas plurales donde la 
armonización vocálica intervendría ġullu, nġullu, etc. Esta armonización en u junto a la labialización 
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GhE     GhO84 

huwwǝḏ - ihuwweḏ   hawwǝḏ - ihawwǝḏ   ‘descender’ 

ġuwwǝṯ - iġuwwǝṯ   ġawwǝṯ - iġawwǝṯ  ‘gritar’ 

xuwwǝf - ixuwwǝf   xawwǝf - ixawwǝf  ‘asustar’ 

Esta variación entre variedades que presentan una vocal u tras velares y una vocal más 

abierta también se da en algunos nombres: 

GhE   GhO 

qufṭān   qafṭān   ‘caftán’ 

qunḏūra  qanḏūra  ‘túnica’ 

ġlūḏạ   ġlāṭa   ‘gordura’ 

bugunḇūr  buganḇūr  ‘un personaje malvado de un cuento’ 

kuswa   kiswa    ‘vestido’ 

La labialización es un rasgo que en la actualidad sólo se encuentra de manera estable 

entre los informantes de más edad del este e interior de Ghomara. Su pérdida es 

indicativa del proceso de nivelación que está teniendo lugar la zona ya que los más 

jóvenes tienden a una realización más abierta. En los dialectos de Jbala la labialización 

sólo ha sido destacada por Colin (1921: 35) en Branes.  

 

aparece en otras formas como nuzlu ‘ellos/ellas bajaron’, huḇṭu ‘ellos/ellas bajaron’, xunqu ‘ellos/ellas 
estrangularon, cogieron, abrazaron’.  
84 Estas formas coinciden con los dialectos septentrionales de Jbala (Vicente 2000: 234), así como la 
variedad de prestigio de la zona noroccidental de Marruecos. 
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1.2.5. Ensordecimiento 

1.2.5.1.  ḍ > ṭ 

El ensordecimiento, especialmente la realización sorda [ṭ] de la dental sonora enfática 

/ḍ/ ha sido uno de los rasgos distintivos de los dialectos no-hilalíes del Magreb 

(Cantineau 1960: 45, Marçais 1977: 9). Así, ha sido descrito en los dialectos del noroeste 

de Marruecos (Tánger: Assad 1977: 3-4, Tetuán: ʕAbd al-ʕĀl 1980: 80, Chauen: 

Moscoso 2003: 40, Branes: Colin 1921: 40, Ouargha: Lévi-Provençal 1922: 20), entre 

otros dialectos de Jbala (Vicente et al. 2017) y en los judíos de Tafilalt y Sefrou (Heath 

2002: 159-161), así como en los dialectos de Jijel (Marçais 1952: 7-9) y Nedroma 

(Ammour, 2012: 59), en Argelia. En Yemen, también encontramos una realización sorda 

faringalizada /ṯ/̣ de las sonoras /ḍ/ y /ḏ/̣ (v. Behnstedt 2017: mapa 007, 17-18). 

En el árabe de Ghomara, la realización más común es la dental sorda [ṭ]. Sin embargo, 

en las variedades orientales –Bab Berred, Bni Selmane, Amtar y Bni Bouzra– 

encontramos una realización estable de la sonora fricatizada [ḏ]̣, que se puede 

reinterpretar como una fricatización de una /ḍ/ diacrónica (ver 1.2.1. Fricatización), entre 

los informantes de más edad, mientras que los demás informantes presentan una 

importante variación donde el mismo informante puede realizar ṭ, ḍ o ḏ.̣ En cambio, 

entre los más jóvenes la realización más extendida en toda Ghomara es /ṭ/ debido a la 

nivelación hacia la variedad prestigiosa norteña, donde la realización sorda es la norma. 

De manera general, se puede observar que la realización ṭ se presenta especialmente 

cuando es tercera radical85: 

 

 
85 Ver 1.2.9. Otras asimilaciones completas para ensordecimiento en contacto con desinencias verbales. 
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GhE     GhO 

ʕṛǝḏ ̣     ʕṛǝṭ ‘invitar’, nʕǝṛṭu ‘nosotros invitamos’,  

ʕṛāṭa ‘invitación’ 

mṛīḏ ̣     mṛīṭ ‘enfermo’, mṛǝṭna ‘enfermamos’,  

      maṛṭ ‘enfermedad’ 

ḥfǝḏ ̣ ḥfǝṭ ‘memorizar, estudiar’, l-ḥfāṭa ‘el memorizar, el 

estudio’ 

bhǝḏ ̣     bhǝṭ ‘asombrar, sorprender’, mǝḇhūṭa ‘asombrada’ 

mxǝḏ ̣ mxǝṭ ‘batir’, amǝxxāṭ ‘calabaza donde se bate la 

leche’ 

fxāḏ ̣     fxāṭ ‘muslos’ 

byaḏ ̣     byaṭ ‘blanco’, biyyǝṭ ‘encalar’  

baʕḏ ̣     baʕṭ ‘algunos’, baʕṭīṯna ‘algunos de nosotros’ 

qbǝḏ ̣     qbǝṭ ‘coger’ 

En otras posiciones, hay pocos ejemplos en el corpus donde la ṭ sea estable; además, 

siempre es en contacto con una sorda, en posición intervocálica y, en un único caso, en 

contacto con la sonora ʕ86: 

ḏḥ̣aḵ     ṭḥak  ‘reír’ 

 
86 Aunque no es estable, en numerosas ocasiones en el corpus parece que hay un ensordecimiento por 
asimilación de raíces que no normalmente mantienen la dental sonora: ʕāwǝt ṭṭūṛ < ʕāwǝd ḍḍūṛ ‘te 
vuelves de nuevo’. 
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ḏḥaṛ     ṭhaṛ  ‘espalda’ 

ḏf̣aṛ         ṭfar  ‘trenzar’ 

muḏạ̄ʕ     muṭāʕ  ‘lugar’ 

ʕḏạm     ʕṭam ‘hueso’   

aḍru     aṭru  ‘lentisco’  

Siempre se ha explicado este rasgo por un sustrato bereber dado la localización cercana 

de estos dialectos a zonas berberófonas con una realización ṭ en su vocabulario de base. 

Sin embargo, como muestra Kossmann (2013: 186-189), esto no aclararía el sentido de 

la influencia dado que en bereber solo hay un único fonema ḍ que cuando se gemina 

presenta ṭṭ o bien aparece ṭ por asimilación. 

En este estado de las cosas, Al Jallad (2015) propone la hipótesis de que esta fusión o 

combinación de enfáticas no sea sino el reflejo de la situación encontrada en el árabe 

antiguo del sur de Siria y, por tanto, que el Magreb haya sido arabizado por éste o por 

un dialecto similar (Al Jallad 2015: 87-95). 

1.2.5.2. d > t ⁓ ṯ 

La oclusiva dental sonora d también presenta ensordecimiento en toda la región de 

Ghomara. En este caso, siempre en posición final y no lexicalizado: wāḥiṯ ‘uno’, ʕawǝṯ 

‘otra vez’, Bāb Bǝrrǝṯ ‘Bab Berred’, ʕAbd el-Wāḥīt ‘ʕAbd el-Wāḥīt’, etc.; o por 

asimilación en contacto con sordas87: txal ‘él entró’, ntǝxxlu ‘nosotros hacemos entrar’,  

 
87 Este ensordecimiento también ha sido documentado en la región de Anjra (Vicente 2000: 41), una 
variedad que no presenta el ensordecimiento de la dental faringalizada /ḍ/, así como en la ciudad de 
Chauen (Moscoso 2003: 40) en contacto con sordas y en posición final. 
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Por otro lado, en el interior de Ghomara, tenemos un demostrativo invariable tīk ‘ese, 

aquel’, mientras que en el resto se emplea dīḵ. Además, varias informantes de Bni Xālǝd 

utilizan el adverbio hayta ⁓ hayṯa ‘así’, distintivo de los dialectos de Jbala meridionales 

(Lévi-Provençal 1922: 264; Vicente et al. 2017), mientras que en el resto de Ghomara 

la forma más extendida es hayḏa ⁓ hakḏa ‘así’. En este caso, la aparición de una dental 

sorda no se podría justificar por un entorno consonántico favorable, además se presenta 

en los dialectos en los que el ensordecimiento de la dental faringalizada no es la norma.  

1.2.6. Armonía de sibilantes  

La armonía de sibilantes y chicheantes es un proceso de asimilación por el cual las 

consonantes sibilantes s y z se asimilan en contacto con las chicheantes š y ž.  

1.2.6.1. z + ž = ž + ž 

En el árabe marroquí, la mayoría de los dialectos presentan una asimilación regresiva 

donde la sibilante de la primera radical z se asimila a la chicheante de la tercera radical 

ž: žūž ‘dos’ y žwǝž ‘casarse’88. 

El árabe de Ghomara presenta una variación tanto diatópica como diastrática de esta 

realización. Por un lado, en las variedades orientales la forma más común entre la 

población adulta no presenta armonización de sibilantes89. Sin embargo, existe una 

 
88 Para las diferentes variantes localizadas en Marruecos cf. Heath 2002: 133-144. Otros dialectos 
magrebíes ‒el tunecino, el libio y el ḥassāniyya‒  presentan una asimilación progresiva donde la tercera 
radical chicheante ž se asimila a la primera radical sibilante z: zūz ‘dos’, tzǝwwǝz ‘él se casó’ (cf. 
Cantineau 1960: 60-61, entre otros).  
89 Además, encontramos varias formas en Amtar (Jebha) que presentan armonía de sibilantes: zūz ‘dos’ y 
dǝzwǝz ‘ella se casa’. En este caso, se trata de asimilaciones esporádicas no lexicalizadas pero que 
reafirman esta falta de armonía de sibilantes.  
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variación libre, especialmente presente entre los más jóvenes, que se explicaría por la 

nivelación dialectal hacia la variante prestigiosa local90.  

zūž ‘dos’, zāw l-kīlu ḏ-ǝs-sukkār ‘dos kilos de azúcar’ 

zwǝž ‘él se casó’, zwāž ‘el matrimonio’, zuwwǝz ‘casar’, zbāži ‘negro’ 

En cambio, las variedades occidentales sí presentan armonía de sibilantes coincidiendo 

con otros dialectos de Jbala (Anjra: Vicente 2000: 57, Chauen: Moscoso 2003: 55) y la 

variedad prestigiosa noroccidental: 

žūž ‘dos’, žaw l-yǝṭru ‘dos litros’ 

žwǝž ‘se casó’, žwāž ‘el matrimonio’, žuwwǝž ‘casar’, žbāži ‘negro’ 

Otro ejemplo que mostraría esta armonía de chicheantes en la zona occidental de 

Ghomara es el nombre de la cabila Bani Zaǧīl cuya denominación local es Bni Ǧǝl > 

*zǝžǝl o *zǝǧǝl. 

1.2.6.2. s + ž = š + ž, š + s = š + š 

Como en el apartado anterior, Ghomara presenta una cierta variación en lo relativo a la 

asimilación de sibilantes y chicheantes, en este caso lo presentaremos de manera 

conjunta ya que no hay muchas raíces que presenten cada una de las combinaciones. 

En el caso de la sibilante y la chicheante s + ž, encontramos pocas voces que presentan 

esta combinación y, además, un mismo informante realiza la variante con armonía de 

 
90 Se trata de otro ejemplo que muestra cómo la variante local, que coincide con el árabe clásico, compite 
con la variante prestigiosa que no coincide con el árabe clásico. Un ejemplo opuesto sería lo observado 
en Bengazi (Libia) donde los jóvenes tienden a utilizar las formas no asimiladas abandonando las formas 
locales de armonía de sibilantes (Benkato 2014: 70). Estas formas no asimiladas sólo están presentes en 
algunos dialectos de Jbala y en variación libre con žūž: Branes (Colin 1920: 78)   
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sibilantes y sin ella; así es el caso de šǝǧǧǝl ‘grabar’, sǝǧǧǝl ‘grabar’; musaǧǧala ~ 

mušaǧala ‘minicadena’; sǝǧǧāla ~ šǝǧǧāla ‘grabadora’.  

La única voz que presenta una estabilidad entre los informantes de más edad y en la que 

encontramos una variación entre las regiones orientales y occidentales de Ghomara es: 

ṣǝṛž (GhE) / šarǧ (GhO) ‘montura’. En este caso, se trata de una voz de un registro alto 

ya que ambas han sido extraídas de un cuento; además, la diferencia no solamente radica 

en la armonía de sibilantes ya que la presencia o no de esta ha llevado consigo otras 

asimilaciones fonéticas. En el caso de la voz recogida en el interior de Ghomara (Bab 

Berred), el vocablo presenta una propagación de la faringalización y una realización 

cerrada de la vocal: ṣǝṛž [sʕǝrʕj]. En cambio, en la parte más occidental de Ghomara la 

voz presenta una armonización de sibilantes, una realización africada de la chicheante y 

una vocal más abierta: šarǧ ‘montura’; un caso similar sería el de sfǝṛžǝl ~ šfaržǝl 

‘membrillo’.  

Otra voz que recoge el corpus es sǝžžāḏa ‘tapiz de plegaria’, sžǝḏ ‘prosternarse’. Ambas 

realizaciones no presentan armonía de sibilantes en toda Ghomara y su relación con el 

ámbito religioso lo podría explicar. 

Por último, en las zonas interiores de Ghomara, algunos informantes de más edad 

realizan las siguientes voces sin armonía de sibilantes:  

š + ǧ:  sǝǧǧaʕ ‘apoyar’, sžīʕa ⁓ žīʕa ‘valiente’, sižar ‘árboles, higueras’ 

š + s: šǝms91 ‘sol’ 

 
91 La palabra más empleada en Ghomara es qāyla ‘sol’.  
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1.2.7.  Nasales y líquidas 

Las nasales y las líquidas se ven afectadas por diferentes procesos asimilatorios y de 

elisión en el árabe de Ghomara, las mismas asimilaciones se han relevado en otros 

dialectos vecinos.  A continuación, sólo se tratarán las asimilaciones totales. 

1.2.7.1.  l + n > nn   

En toda Ghomara, al igual que la mayoría de los dialectos marroquíes, la preposición de 

objeto indirecto y de dirección l- se asimila al pronombre sufijo -na, Heath (2002: 171) 

“incipient morphologization can be suspected”: yxǝrrǧu nna < yxǝrrǧu lna ‘nos salen’, 

ǧi nna < ǧi lna ‘nos viene’, qal nna < qāl lna ‘nos dijo’.  

Lo mismo sucede cuando el pronombre sufijo -na, así como -ni, se sufijan a verbos u 

otras formas cuya última radical es una lateral l: fḥānna < fḥalna ‘como nosotros’, 

dyānna < dyālna ‘nuestro’. 

Además, los verbos cuya tercera radical es una l- también presentan la misma 

asimilación con la desinencia de primera persona -na: xsǝnna < xsǝlna ‘nos lavamos’, 

ʕmǝnni < ʕmǝlni ‘él me puso’, yāḵūnni  < yāḵūlni ‘me come’. 

Además, en este último caso, encontramos una variación entre las variedades ghomaríes 

ya que esta asimilación es favorecida por la realización vocálica y su impacto en la 

estructura silábica. Así, por ejemplo, encontramos estas dos variantes en Ghomara: en 

las variedades occidentales ghomaríes se emplea una forma que no presenta asimilación 

šʕal-na ‘encendimos’ y que se podría explicar por la presencia de una vocal abierta plena 

que impacta en la estructura silábica formando dos sílabas. Por otro lado, en las 

variedades orientales, encontramos una forma asimilada šʕǝnna: šʕǝnna < šʕǝlna 

‘encendimos’ favorecida por una vocal breve /ǝ/ formando una única sílaba con el sufijo 

de persona.  
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1.2.7.2. n + l > ll 

Los verbos que empiezan por la lateral l- suelen presentar una asimilación con la 

desinencia de primera persona n-92. Algunos informantes realizan esta asimilación de 

manera estable, mientras otros no. 

ḷḷǝṣqu < ṇḷǝṣqu ‘pegamos’, ḷḷǝqqǝṭ < nḷǝqqǝṭ ‘’ llbǝs < nlbǝs ‘me visto’, llǝʕbu 

< nlǝʕbu ‘jugamos’. 

Esta asimilación es asimismo muy frecuente cuando la lateral l está en ataque silábico y 

la nasal n está en coda silábica:    

m[ǝl] la-ḏḵūn < mǝn la-ḏḵūn ‘cuando es’, ši šāddīl la fīh< ši šāddīn la fīh  

‘quien le coge de él’, šmǝl līqāma < šmən līqāma ‘qué especias’. 

1.2.7.3. n + r, ṛ > rr, ṛṛ, d + r > rr 

Como en el caso anterior, si el verbo tiene una vibrante r como primera radical, también 

tenermos una asimilación con la desinencia n-: 

rrǝfḏu  < nrǝfḏu ‘cargamos’, rrǝšš < nrǝšš ‘rocío, pulverizo’, ṛṛʕāw < ṇṛʕāw93 

‘pastoreamos’, ṛṛǝḇṭu < ṇṛǝḇṭu ‘atamos’ 

1.2.7.4. d + n > nn 

La /n/ de los verbos cuya primera radical es una /n/ y los de la forma séptima /nCCC/ 

se asimila generalmente a la desinencia d- de segunda y tercera persona del imperfectivo. 

Esta asimilación está mucho más presente entre los informantes que realizan este fonema 

fricatizado [ḏ]: 

 
92 Cuando la desinencia de primera persona de singular presenta una vocal epentética ǝ en verbos de forma 
I no hay asimilación: nǝlʕǝƀ ‘yo juego’, nǝḷṣaq ‘me pego’, nǝlḇǝs ‘me visto’.   
93 Otra variante que no presenta asimilación es: ṇǝṛʕa ‘pastoreo’. 
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dǝnʕās > nnʕās ‘tú duermes’ 

dnǝzlu > nnǝzlu ‘vosotros bajáis’ 

dǝnbǝṯ > nnbǝṯ  ‘ella florece’ 

dǝndǝrr > nndǝrr ‘ella se oxida’ 

Otras formas que presentan esta asimilación son: wǝḏnu > wǝnnu94 ‘su oreja’, wǝḏnīn 

> wǝnnīn ‘orejas’ 

1.2.8. La asimilación de la lateral 

La dental lateral sonora es un fonema que se ve especialmente afectado por los procesos 

de asimilación, así como los de elisión.    

En algunos verbos que tienen la lateral como parte de la raíz, ésta sufre algunos procesos 

asimilatorios. En algunos informantes, esta asimilación es sistemática y estable. 

El verbo qāl ‘decir’ puede presentar una asimilación total de la lateral en todo el 

paradigma del perfectivo, salvo en la tercera persona singular masculina y plural (ver 

III. 2.4.3. Verbo cóncavo): 

qult > qut   ‘yo dije’     

qult(i) > qutt(i) ‘tú dijiste’ 

qālǝt > qāṯ ~ qātt ‘ella dijo’ 

qulna > qunna  ‘nosotros dijimos’ 

qultum > quttum  ‘vosotros dijisteis’  

 
94 La forma singular no presenta esta asimilación: ūḏǝn, l-ūḏǝn ‘oreja’. 
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Además, en el corpus tenemos otras asimilaciones frecuentes de la lateral en contacto 

con b, k, s, š:  

l + b > bb      l + k> kk  

ḏǝlbǝs > ḏǝbbǝs ‘ella se viste’   ḏyālkum > ḏyakkum ‘de vosotros’   

lkum > kkum ‘para vosotros’ 

l + s > ss      l + š > šš  

gālsīn > gāssīn ‘sentados’   kulši > kušši ⁓ kuši ‘todo’  

1.2.9. Otras asimilaciones completas 

Como se ha visto en los apartados anteriores de este capítulo (ver 1.2.1. Fricatización, 

1.2.2. Africación, etc.), en el árabe de Ghomara, las desinencias verbales se ven 

especialmente afectadas por los procesos asimilatorios llegando incluso a formas 

lexicalizadas que afectan a toda la derivación (ver III. 2. Conjugación)95. En este 

apartado, presentaremos las asimilaciones regresivas completas más frecuentes en 

contacto con la bilabial b y la sibilante ṣ, así como los procesos de sonorización y 

ensordecimiento que afectan a las desinencias de persona donde los fonemas dentales se 

combinan, se asimilan, mostrando una vez más la inestabilidad de estos en el árabe de 

Ghomara:  

 
95 Este proceso no es exclusivo del árabe de Ghomara, en mayor o menor medida, en todas las 
descripciones de dialectos marroquíes el apartado dedicado a la asimilación recoge numerosas 
asimilaciones que afectan a las desinencias verbales (Vicente 2000: 57; Moscoso 2003: 54; Guerrero 
2015: 55; etc.). En el bereber de Ghomara encontramos procesos asimilatorios idénticos (Mourigh 2015: 
51). Asimismo, Marçais (1956: 110-111) recoge y analiza muchas de estas asimilaciones en el caso del 
árabe de Jijel. Esto no es más que una muestra de que la asimilación es un fenómeno común en todos los 
dialectos árabes y que, además, es menos frecuente en las raíces de las palabras (v. Zemánek 2011: EALL 
I/204-206), Cantineau 1960: 34-35, Watson 2002). 
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d + ṣ > ṣṣ; t + ṣ > ṣṣ96 

dṣīḇ > ṣṣīḇ     ‘tú encuentras’ 

nǝṭṣǝnnǝṯ > nǝṣṣǝnnǝṯ  ‘yo escucho atentamente’ 

ṣtaṭaʕ  > ṣṣaṭaʕ     ‘él fue capaz de’ 

d + ṭ > ṭṭ 97 

dṭlaq > ṭṭlaq    ‘tú sueltas’ 

dṭiyyaḥ > ṭṭiyyaḥ   ‘tú haces caer’ 

dṭlaʕ > ṭṭlaʕ    ‘tú subes’ 

dṭǝmrūm > ṭǝmrūm   ‘vosotros los enterráis’ 

d + b > bb98 

dǝbqa > bbqa    ‘tú te quedas’ 

dǝbda > bbda   ‘tú empiezas’ 

d + t > tt99 

zīdti > zītti    ‘tú continuaste’ 

zādǝt > zātt    ‘ella continuó’ 

 
96 Esta asimilación no es muy frecuente entre todos los informantes, aunque se ha creído oportuno 
remarcarla. 
97 Esta asimilación es sistemática entre todos los informantes. En los únicos casos en los que no aparece 
es cuando hay una vocal epentética ǝ entre la desinencia de persona y la primera radical del verbo: ḏǝṭlaʕ 
~ ṭṭlaʕ ‘tú subes’; ḏǝṭiyyaḥ ~ ṭṭiyyaḥ ‘tú haces caer’, etc. 
98 Esta asimilación no es frecuente entre todos los informantes y sólo aparece en los verbos defectivos. 
99 No se trata este ensordecimiento en el apartado 1.2.5. ya que se trata de un ensordecimiento 
condicionado que afecta a las desinencias verbales. Se trata de un proceso asimilatorio muy estable entre 
todos los informantes. 
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huwwǝdti > huwwǝtti  ‘ella bajó’ 

dǝtṛuḍḍ > ttṛuḍḍ   ‘ella se vuelve’ 

bdāt dqūl100 > bdāt tqūl  ‘ella empezó a decir’ 

mšīṯ (ǝ)dṣīb  > mšīṯ tṣīḇ  ‘tú fuiste a encontrar’ 

t + d > dd101 

itdābzu > iddābzu   ‘ellos se pelean’ 

ḥīt dǝbḥu > ḥīd dǝbhu  ‘porque le sacrificó’ 

1.2.10. Asimilaciones parciales 

Las asimilaciones parciales en el árabe de Ghomara afectan especialmente a los grupos 

consonánticos que forman parte de la misma sílaba, es decir, adyacentes. En algunas 

ocasiones, se trata de asimilaciones ya lexicalizadas que se mantienen en la derivación; 

en cambio, en otras hay variación libre: 

b > m  

bnādǝm102> mnāḏǝm  ‘ser humano’ 

dǝblīž > dǝmlīž   ‘brazalete’ 

s, ṣ > z 

 
100 En este caso, la influencia también puede ser ejercida por el último sonido de la palabra adyacente 
traspasando la influencia en el interior de la palabra.  
101 Al igual que en el apartado anterior, esta asimilación regresiva de sonorización de la dental sorda en 
contacto con la sonora es muy común en Ghomara. Además, esta puede sobrepasar las fronteras de una 
palabra afectando igualmente a palabras contiguas. 
102 Una asimilación por nasalización muy común en el noroeste de Marruecos (Marçais 1911: 471; Heath 
2002: 188; Moscoso 2003: 54; Lévi-Provençal 1922: 260-261; entre otros.) 
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fsǝd103> fzǝd   ‘estropear, estropearse’ 

ṣḍaq104> zdaq   ‘suceder, hacerse realidad’ 

ṣ > z 

ṣṭǝm > ẓṭǝm    ‘pisar’ 

ġ > x 

ġsǝl > xsǝl    ‘él se lavó’ 

ġfǝr > xfǝr    ‘él perdona’ 

1.2.11. Disimilación 

La disimilación es un proceso fonético a través del cual un fonema cambia su modo de 

articulación en contacto con otro con quien comparte ese rasgo. En árabe, este fenómeno 

se da especialmente entre nasales, líquidas, chicheantes y sibilantes. A continuación, se 

destacarán los fenómenos de disimilación más importantes en el árabe de Ghomara:  

ǧ + z, s, š, ṣ > g 

Una realización disimilada g o d de ǧ en contacto con sibilantes o chicheantes es un 

fenómeno antiguo que aparece en algunos dialectos árabes105. En el árabe de Ghomara, 

 
103 Está totalmente lexicalizado y la conjugación completa es con la sibilante sonora z: mfǝzzda 
‘estropeada’, mǝfzūda ‘estropeada’, fzād ‘el estropear’, etc. 
104 Esta asimilación sólo afecta a la forma I. En el resto de formas como ṣǝḍḍaq ‘dar limosna, creer’ y 
palabras ṣḍāq ‘contrato de matrimonio’, ṣaḍāqa ‘limosna’, etc. encontramos una faringalización 
progresiva.  
105 La disimilación más extendida es la disimilación en d. Así, encontramos ejemplos ya en árabe andalusí 
donde se apunta a esta disimilación, pero en este caso opcional (Corriente 2013: 28); también en maltés 
(Cantineau 1960: 61). Pero, sobre todo, encontramos esta disimilación en los dialectos marroquíes, donde 
la distribución de las variantes en g y en d es confusa y varios dialectos pueden presentar ambas 
realizaciones dependiendo de la palabra (cf. Heath 2002: 136-138). En cambio, los dialectos argelinos 
también presentan esta disimilación, pero únicamente en d y sólo en ejemplos sueltos (Marçais 1902: 26-
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al igual que los dialectos septentrionales106, hay una realización disimilada g de ǧ en 

contacto con las sibilantes:  

ʕgūz < *ʕǧūz     ‘anciana, suegra, suegro’ 

gǝzra < *ǧzra   ‘animal para comer’ 

gǝzzār < *ǧzzār   ‘carnicero’ 

gāz < *ǧāz    ‘él pasó’ 

guwwǝz < *ǧwwž   ‘él hizo pasar’ 

gwāz < *ǧwāz   ‘alimentos’ 

lingāṣ < linǧāṣ   ‘pera’ 

gǝzzǝz < ǧǝzzǝz    ‘él esquila, rapa’ 

gǝssǝs ~ dǝssǝs < ǧǝssǝs  ‘él palpa’ 

gǝbṣ < ǧǝbs    ‘yeso’ 

glǝs < *ǧlǝs    ‘él se sentó’ 

grāna < *ǧrāna   ‘rana’ 

fgīra < *fǧīra    ‘hoguera’ 

ǧ > z 

 

27, Marçais 1912: 80, y un único ejemplo en Jijel de una disimilación en g geḥš > *ǧǝḥš ‘pollino’ Marçais 
1956: 120/nota 3). 
106 Encontramos esta realización tanto en los dialectos de tipo Jbala (Colin 1921: 46: en el estudio de 
Colin, los Tsoul tenían una realización disimilada en d, mientras que un artículo reciente sobre la misma 
región revela el uso de ambas realizaciones (Benabbou 2017: 309); Vicente 2000: 47; Moscoso 2003: 44; 
entre otros) como en los dialectos urbanos (Assad 1978: 7-8, entre otros). 
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Únicamente tenemos este ejemplo de disimilación del fonema /ǧ/ en contacto con la 

dental sonora /d/ en la localidad de Darwannu (Bni Grir). Además, en la misma 

encontramos otras realizaciones disimiladas de la ǧ como šǝzṛa pl. šǝzrāyǝn ‘árbol’ entre 

las personas de más edad (ver 1.2.6. Armonía de sibilantes).  

zǝddar < *ǧddar   ‘él dejó instalado, colocado’ 

ǧ > g 

También encontramos en el corpus realizaciones disimiladas de ǧ que no se explicarían 

por el contacto con las sibilantes y chicheantes: 

mgǝdduʕ107 < *mǧǝdduʕ    ‘vilipendiado’ 

grāna < *ǧrāna    ‘rana’ 

n < l,  l < n 

En toda la región septentrional de Marruecos, esta disimilación de la líquida y nasal es 

muy frecuente. En Ghomara, encontramos los siguientes ejemplos: 

ġlǝm < ġnǝm    ‘ovejas’  

  ġǝlma < ġǝnma108  ‘una oveja’ 

sǝnsla < sǝlsla   ‘cadena’ 

 
107 En árabe andalusí, esta raíz puede significar ‘alguien que lastima a menudo’ (Corriente 1997: 91-92). 
En Lane (1863: 390) tenemos la misma forma II con un sentido negativo de ‘hacer experimentar a alguien 
un trato demoníaco’. Además, en bereber (Dallet 1982: 361) encontramos la misma raíz con el significado 
de insultar.   
108 En Ghomara, encontramos las dos variantes: ġǝnma, ġǝlma ‘oveja’. El uso parece más extendido en el 
interior de Ghomara ya que únicamente una informante de la costa occidental utiliza la variante ġǝlma. 
Esta forma disimilada se presenta igualmente en los dialectos de Branes (Colin 1921: 53) y Ouargha 
(Lévi-Provençal 1922: 87)  
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mǝnyūn 109 ~ mǝnyūl  < mǝlyūn ‘millón’ 

1.2.12. Metátesis 

La metátesis es cuando dos sonidos de una palabra intercambian su posición.  En el 

árabe de Ghomara, encontramos algunas palabras que contienen l, n, r, que presentan 

metátesis, un rasgo común a otros dialectos magrebíes (Marçais 1977: 21, Heath 2002: 

177-178, entre otros): 

mǝnyūl < mǝlyūn   ‘un millón’ 

  pl. mnāyǝl110 < mlāyǝn  ‘millones’ 

karamal < esp. calamar  ‘calamar’ 

dǝnfīl < esp. delfín   ‘delfín’ 

žbǝd < *ǧaḏaba   ‘tirar’ 

yǝnʕal < *yalʕanu   ‘maldecir’ 

1.3. El sistema vocálico 

El sistema vocálico es uno no de los aspectos más difíciles de describir y analizar en el 

árabe de Ghomara debido a la imposibilidad de percibir la cantidad vocálica, es decir, 

la duración vocálica no es un rasgo perceptible a nivel fonético. Para entender mejor 

 
109 Ambas formas están en variación libre en toda Ghomara, el mismo informante puede utilizar las dos 
formas. Además, la forma mǝlyūn también se usa entre los más jóvenes, un hecho que se explicaría por 
el proceso de nivelación dialectal. En cambio, la forma sǝnsla es usada por los más jóvenes 
indistintamente.  
110 ~ mnāyǝn 
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esta situación, vamos a introducir la situación en otros dialectos árabes y cómo los 

dialectos marroquíes del norte de Marruecos han sido estudiados en esta misma tradición 

científica.  

La situación en otras variedades árabes es como sigue: en árabe clásico hay tres vocales 

breves (ă, ĭ, ŭ) y tres largas (ā, ī, ū) (Watson 2002: 21-22), algunos dialectos orientales 

tienen esta misma oposición de cantidad añadiendo además otras vocales, por ejemplo, 

el árabe de Jordania tiene cinco vocales largas y cuarto cortas (Al-Wer 2007: EALL 

II/508-509), entre otros.  

Por el contrario, los dialectos magrebíes se caracterizan por una reducción de las vocales 

breves. Por un lado, algunos dialectos beduinos tienen dos vocales breves /a/ y /ǝ/ donde 

las breves /u/ e /i/ han desaparecido. Por otro lado, otros dialectos de tipo sedentario, 

especialmente aquellos de Marruecos y Argelia, tienen dos vocales breves /ǝ/ y /u/ donde 

las breves /a/ e /i/ han caído.  De esta manera, todos mantendrían una oposición vocálica 

largas vs. breves: por ejemplo, en maltés hay más de cinco vocales breves (Mifsud 2008: 

EALL III/148) y en otros dialectos, como el de Jijel (Marçais 1952: 35-58) o el dialecto 

de los judíos de Túnez (Cohen 1912) y Trípoli (Yoda 2005: 31-35), solo hay una vocal 

neutra. 

1.3.1. El sistema vocálico del árabe marroquí 

El sistema vocálico del árabe marroquí siempre ha presentado dificultades debido a la 

inconsistencia de la duración vocálica. Sin embargo, existe un consenso entre los 

investigadores de que hay cinco fonemas vocálicos, al menos, en el árabe hablado en el 

eje Rabat-Casablanca: 

Vocales largas    Vocales breves 

/ī/  /ū/        /u/ 
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     /ā/          /ǝ/ 

Para mostrar esta problemática en torno a la cantidad vocálica, algunos investigadores 

adoptaron los términos de vocales plenas –full vowels– y vocales reducidas o variables 

–variable vowels– debido a la ajustada cantidad vocálica (Harrell 1962: 10-15, Heath 

2002: 187-188) que no refleja exactamente el distintivo cantidad vocálica, es decir, la 

duración en el tiempo. 

Las vocales breves en árabe marroquí, al igual que el resto de los dialectos magrebíes, 

no aparecen en sílaba abierta. Generalmente, la elisión, la metátesis y el alargamiento 

vocálico son los fenómenos fonotácticos presentes para evitar sílabas abiertas en los 

paradigmas verbales y nominales; por otro lado, las vocales largas pueden aparecer en 

cualquier posición: 

rāžǝl  ‘marido’    rāžl-a ‘su marido’ 

A continuación, algunos pares mínimos que mostrarían la oposición vocálica que 

podemos encontrar en numerosos estudios (Caubet 1993: I/24): 

ī ≠ ǝ  ṭwīl  ≠ ṭwǝl   ū ≠ ǝ  ktūb  ≠  ktǝb 

  ‘largo’  ‘más largo’   ‘libros’        ‘escribió’ 

ā ≠ ǝ  xāṣṣ ≠   xǝṣṣ   ī ≠ u  tqīl ≠ tqul 

  ‘ser necesario’  ‘necesitar’   ‘pesado’ ‘peso’ 

ū ≠ u  sxūn  ≠  sxun!   ā ≠ u  skūt ≠ skut! 

       ‘caliente’ ‘¡calienta!’    ‘silencio’ ‘¡cállate!’ 
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1.3.2. El sistema vocálico del norte de Marruecos 

Las variedades del norte de Marruecos, tanto rurales como urbanas, son las que han 

despertado un debate sobre la cantidad vocálica. Ya los estudios de principios del siglo 

XX hacían notar una leve duda en cuanto a la cantidad vocálica (Marçais 1911, 1912; 

Singer 1958). Sin embargo, casi todos los estudios centrados en las variedades norteñas 

marcan esta oposición entre vocales breves y largas, aunque algunos de ellos han 

subrayado la dificultad de hacer esta distinción. Al mismo tiempo, se ha destacado la 

presencia de alófonos de /ǝ/ siendo esta uno de los rasgos más distintivos de esta área 

[ă, ĭ, ŭ] (Marçais 1911, 1912, Singer 1958, Assad 1978, Vicente 2000, Moscoso 2000, 

entre otros).  

Por ejemplo, aunque en el dialecto de Chauen el sistema vocálico se ha establecido en 

/ā/ /ī/ /ū/ y /ǝ/ /u/, con los alófonos condicionados [ă, ĭ, ŭ], algunos de estos alófonos 

aparecen en entornos neutralizados como en el caso de los verbos geminados (Moscoso 

2003). Además, el autor claramente se cuestiona esta cantidad vocálica.  

El debate en torno a esta cuestión se puso en la palestra cuando el investigador Jeffrey 

Heath (2002, 2018) argumentó que las vocales breves y largas en las variedades del 

norte de Marruecos se habrían fundido a nivel fonético en los esquemas CCv ̆C vs. CCv ̄C, 

es decir, el esquema que presenta más oportunidades para demostrar la oposición de la 

cantidad vocálica. Heath mantiene que hay una oposición en un nivel superficial, yo 

diría parcial, porque las antiguas vocales largas no estarían afectadas por metátesis y 

síncope. Heath sostiene que hubo una primera fusión en ǝ (a*, i*) con los alófonos [a, i 
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~ ə] y *u, que después se convirtieron indistinguibles fonéticamente de las vocales 

largas111:  

CCv̆C  vs.  CCv̄C  

kbir  vs. kbir 

dxul   vs. dxul 

Así, este sería el sistema vocal del árabe marroquí del norte de Marruecos según Heath 

(2018): 

       Vocales estables 

/i/  /u/   /ǝ/ 

        /a/   

Koiné:      Datos de Heath del norte de Marruecos: 

kbīr ‘grande’  ≠ kbǝr ‘hacerse grande’  kbir ‘grande’  = kbir ‘hacerse grande’ 

ḥmǝr ‘rojo’  ≠ ḥmār ‘enrojecer’  ḥmar ‘rojo’  = ḥmar ‘enrojecer’ 

 

1.3.3. ¿La cantidad vocálica en el árabe de Ghomara? 

El dialecto árabe de Ghomara forma parte del continuum dialectal del norte de 

Marruecos, es decir, se trata de un dialecto de tipo jeblí que presenta la variación típica 

de la zona, es decir, una variación interna y un cambio lingüístico en curso. Dejando a 

un lado esta variación, la dificultad principal a la hora de presentar el sistema vocálico 

de estas variedades es cómo interpretar el sistema vocálico ghomarí si no se percibe la 

 
111 Esta fusión de vocales estaría sustentada en un substrato del latín vulgar y un contacto continuo con el 
bereber (Heath 2018) 
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cantidad vocálica, es decir, un rasgo físico que denota duración112; por otro lado, ese 

mismo sistema refleja una estabilidad, que coincide con la cantidad diacrónica, que sí 

que interviene en la morfología, es decir, vocales breves o inestables que pueden sufrir 

síncope o metátesis113. Por ello, en este apartado nos vamos a centrar en analizar cómo 

interfieren ambos sistemas siguiendo el análisis de Heath (2018).  

A nivel fonético, cuando una vocal breve aparece en un esquema consonántico CvC o 

CCvC con una vocal no neutra schwa ə, (es decir, a, i, u), es indistinguible del esquema 

CCv̄C con una vocal larga; siempre teniendo cuenta que en la duración vocálica 

intervienen otros factores como el entorno consonántico, la estructura silábica, etc.  

Una de las características destacadas del árabe de Ghomara es la aparición de u por 

labialización y armonización de vocales en contacto con velares y uvulares (ver 1.2.4. 

Labialización), incluso en estos casos la distinción no es perceptible, incluso cuando hay 

dos vocales en la misma palabra (por ejemplo, en qunḏura y ngulsu), por el entorno 

consonántico o el acento se percibe más larga la vocal breve o inestable:  

Ghomara  Tetuán   Rabat-Casa 

qunḏura  qandura  qǝndūra  ‘prenda de vestir114’ 

ngulsu   ngəlsu   ngəlsu   ‘nos sentamos’ 

 
112 En fonética y fonología, la cantidad vocálica siempre se entiende como duración temporal, sea o no 
contrastiva (Laver 1995: 429, Crystal 2008: ‘Length’).  
113 Por ello, aunque en todo el estudio se utiliza la transcripción fonética; en el caso de las vocales, se ha 
mantenido una transcripción que diferencia las vocales breves y largas, pero únicamente con el propósito 
de reflejar la estabilidad de dichas vocales, es decir, no refleja la duración, así como de mantener este 
estudio en la tradición lingüística y académica que se dedica al estudio de los dialectos en Marruecos. Sin 
embargo, para entender mejor el sistema vocálico, en este apartado no se va a mantener la diferenciación 
entre vocales largas y breves para mostrar asimismo la dificultad a la hora de describir el sistema vocálico 
ghomarí.  
114 Una blusa larga. 
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xuṣṣum   xassǝm   xǝssǝm   ‘[ellos] necesitan’ 

xulfa   xalfa   xǝlfa   ‘el andar’ 

Encontramos la misma situación cuando una vocal no neutra está en contacto con x, ġ, 

ʕ, ṛ, ḥ y h:  

Ghomara  Rabat-Casa 

zraʕ    zrǝʕ   ‘trigo’ 

ḥadd   ḥǝdd   ‘nadie’ 

waxt   wǝqt   ‘tiempo’ 

laṛbaʕ115   lāṛbǝʕ   ‘miércoles’ 

ǧafaf   žafāf   ‘sequía’ 

En los estudios sobre los dialectos marroquíes, numerosos pares mínimos han sido 

utilizados para demostrar la cantidad vocálica en el árabe del norte de Marruecos. Sin 

embargo, esta distinción no es percibida en Ghomara.  

Los verbos de colores no son fáciles a elicitar ya que los hablantes tiendes a utilizar las 

formas analíticas. Además, dos de estos verbos ḥmar y ḥmaq tienen dos paradigmas: I 

(CCvC) y IX (CCv̄C) en el árabe de Ghomara. En algunos dialectos marroquíes, estas 

formas tienen únicamente la forma IX (Guerrero 2015: 101-102, Caubet 1993: I/51-52, 

entre otros). La forma IX tiene valor incoativo y de cualidad en árabe marroquí, una 

analogía con la forma I podría explicar esta fusión o confusión entre vocales largas y 

cortas.  

 
115 Tanto en larbaʕ como en ǧafaf se percibe más larga la a por el entorno consonántico. 
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Colores:    Verbos (forma IX): 

ṣfǝṛ ~ ṣfar   ‘amarillo’  ṣfar     ‘volverse amarillo’ 

ṣafṛa   ‘amarilla’  ṣfarǝṯ  o ṣǝfrǝt  ‘[ella] se volvió amarilla’  

ḥmar   ‘rojo’    ḥmar   ‘enrojecerse’, ‘burro’  

kḥal  ‘negro’  kḥal   ‘volverse negro’ 

ḥmaq   ‘loco’   ḥmaq    ‘volverse loco’ 

En el árabe de Ghomara, el verbo ḥmaq ‘volverse loco’ y ḥmar ‘enrojecer’ presentan 

dos paradigmas: uno con el esquema de la forma I {hmaq} y otro de la forma IX {ḥmār} 

(III. 2.5.7. Forma IX). Además, en este caso, sólo podemos saber si es ə o a en la tercera 

persona femenina singular y en imperfectivo:  

        Forma I  Forma IX  Forma I Forma IX 

3 m. sg.      ḥmaq     3 pl.  ḥǝmqu  ḥmāqu 

3 f. sg.       ḥǝmqǝt  ḥmāqǝt     

2 sg.       ḥmaqt    2 pl. ḥmaqtu 

1 sg.       ḥmaqt     1 pl.  ḥmaqna 

Imperfectivo 

3 m. sg.      yǝḥmaq      3 pl.  yḥǝmqu yǝḥmāqu 

3 f. sg.       dǝḥmaq   

2 sg.       dǝḥmaq     2 pl. dḥǝmqu dǝḥmāqu 

1 sg.       nǝḥmaq    1 pl.  nḥǝmqu nǝḥmāqu  
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Forma I  Forma IX  Forma I  Forma IX 

3 m. sg.      ḥmar     3 pl.  ḥǝmru  ḥmāru 

3 f. sg.       ḥəmrǝt  ḥmārǝt     

2 sg.       ḥmart    2 pl. ḥmartu 

1 sg.       ḥmart     1 pl.  ḥmarna 

Imperfectivo 

3 m. sg.      yǝḥmar      3 pl.  yḥǝmru yǝḥmāru 

3 f. sg.       dǝḥmar   

2 sg.       dǝḥmar     2 pl. dḥǝmru dǝḥmāru 

1 sg.       nǝḥmar    1 pl.  nḥǝmru nǝḥmāru  

En el árabe de Ghomara, otro ejemplo que podría mostrar esta fusión de vocales a nivel 

fonético con algunas implicaciones en el paradigma de la morfología verbal podrían ser 

las formas ḵtar ~ xtar ‘más’ y xtar – yəxtar ‘elegir’ que son fonéticamente 

indistinguibles; además, junto al verbo rtaḥ -- yərtaḥ ‘descansar’ (ver III. 2.5.6. Forma 

VIII) son reinterpretados también como forma I o forma VIII. Lamentablemente estas 

formas VIII de verbos cóncavos no son frecuentes en el árabe de Ghomara para poder 

comprobarlo en otros verbos. Esta reinterpretación ha sido recogida en otros dialectos 

de Jbala (Vicente 2000: 95, Lévi-Provençal 1922: 30-31) y en Jijel (Marçais 1956: 197):  

 Forma I Forma VIII   Forma I Forma VIII                                  

3 m. sg.      rtaḥ      3 pl.  rǝtḥu  rtāḥu 

3 f. sg.       rǝtḥǝt     rtāḥǝt     
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2 sg.       rtaḥt    2 pl. rtaḥtu 

1 sg.       rtaḥt     1 pl.  rtaḥna 

Imperfectivo 

3 m. sg.      yǝrtaḥ      3 pl.  yrǝtḥu   yǝrtāḥu 

3 f. sg.       dǝrtaḥ   

2 sg.       dǝrtaḥ     2 pl. drǝtḥu   dǝrtāḥu  

1 sg.       dǝrtaḥ     1 pl.  nrǝtḥu   nǝrtāḥu  

Forma I Forma IX  Forma I  Forma 

IX  

3 m. sg.       xtar     3 pl.  xǝtru   xtāru 

3 f. sg.        xǝtrǝt  xtārǝt     

2 sg.       xtart    2 pl. xtaḥtu 

1 sg.        xtart     1 pl.  xtarna 

Imperfectivo 

3 m. sg.      yǝxtar      3 pl.  yxǝtru   yǝxtāru 

3 f. sg.       dǝxtar   

2 sg.       dǝxtar     2 pl. dxǝtru   dǝxtāru  

1 sg.       dǝxtar     1 pl.  nxǝtru   nǝxtāru  
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En el árabe de Ghomara, uno de los aspectos que muestran una variación importante es 

la vocal que presentan los verbos trilíteros y sordos en la forma I116, así como los 

nombres con el esquema CCvC. Aunque no se ha estudiado de manera sistemática, las 

variedades ghomaríes occidentales presentan mayor estabilidad vocálica en los 

esquemas CCvC y CvVV que las variedades orientales, aunque hay verbos y nombres 

cuya vocal presenta mayor estabilidad (III. 2.4.1. Forma I)117:  

ṭbax - yǝṭbax    ‘preocupar a’ 

ṭḥaṇ - yǝṭḥaṇ    ‘moler’ 

ḍhar ~ ḍhaṛ - yǝḍhaṛ   ‘parecer’  

ḍṛǝb ~ ḍrab - yǝḍṛab    ‘pegar’ 

skǝt - yǝskut ~ yǝskət   ‘callar’ 

xrǝž – yǝxrǝž ~ yǝxruž ‘  ‘salir’  

sʕal ~ sʕǝl - yǝsʕul    ‘toser’  

dxal ~ dxǝl - yǝdxul ~ yǝdxǝl  ‘entrar’ 

kabb – ykubb    ‘verter’ 

qadd – yqidd    ‘poder’ 

radd – yrudd     ‘devolver, contestar’ 

rǝšš – yrušš ~ yrǝšš    ‘pulverizar, rociar’ 

saff – ysuff     ‘chupar’ 

 
116 Ver imperativo del verbo sordo donde se reinterpreta como cóncavo en algunas ocasiones (III. 2.4.2. 
Verbo sordo) con fricatización de la dental: šuḏ ‘cierra’. 
117 El corpus presenta mucha variación para determinar los alófonos o realizaciones de estas vocales. 
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šaḥḥ – išiḥḥ ~ išuḥḥ     ‘ser avaro’ 

bġal         ‘mula’ 

bṣal ~bṣǝl      ‘cebolla’ 

dqum ~ dqǝm/           ‘boca’ 

duqm-i                 ‘mi boca’ 

ṭhaṛ ~ ṭhaṛ ~ ḍhǝṛ         ‘espalda’ 

 ṭahr-i        ‘mi espalda’ 

šʕar ~ šʕǝr        ‘pelo’ 

 šaʕr-i                 ‘mi pelo’ 

Además de la propia imposibilidad de percibir la cantidad vocálica, los informantes, 

incluso aquellos que tienden a las realizaciones más neutras, no distinguen entre los 

siguientes pares mínimos sino es por otro elemento morfológico118:  

ṭlaq ‘él soltó’   ṭ-ṭlaq   ‘el divorcio’ (se usa el artículo) 

kbar  ‘más grande’   kbar  ‘grandes’ (indistinguible) 

dxul  ‘¡entra!’   d-dxul  ‘la entrada’ (se usa el artículo) 

xamsa  ‘cinco’   l-xamsa   ‘el quinto’(se usa el artículo) 

ṣbaḥ   ‘mañana’  ṣbaḥ         ‘volverse, amanecer’     

ftaḥ  ‘él abrió’  ftaḥ ~ ftuḥ ‘el abrir’  

 
118 La mayoría de los pares mínimos identificados para diferenciar entre vocales son homófonos en el 
árabe de Ghomara. 



II. FONOLOGÍA Y FONÉTICA 

111 
 

ṭwal  ‘más largo que’ ṭ-ṭwal  ‘la cuerda’  

Por otro lado, le pedí a algunos informantes que destacaran la diferencia entre estas dos 

frases119, también a hablantes de Tetuán120, y no observan ninguna diferencia:  

šadda f-ṛaṣa    ‘ella todavía está sana, fuerte’ 

[š-]šadda f-ṛaṣa  ‘ella lleva una šadda’ 

Por último, esta confusión llega aún más lejos cuando tenemos vocales estables que se 

realizan como una vocal más cerrada donde es difícil saber si se ha de reinterpretar 

como una palatalización o como una breve inestable:  

mǝšša < māšya  

š-mǝšša dṛa?    ‘¿qué vas a ver?’ 

ǝl-ʕǝfya < ǝl-ʕāfya 

ǝl-ʕǝfye mǝšʕūle   ‘la hoguera está encendida’  

En este estado de las cosas, solo estudios acústicos basados en las variedades del norte 

de Marruecos 121 podrían arrojar algo de luz. De todas formas, Ghomara no sería el 

mejor escenario debido a la variación y al perfil lingüístico de la zona. 

A un nivel fonético, vocales breves y largas se confunden en los esquemas CCvC, CvC 

y, también, en verbos geminados. Esta fusión a nivel fonético no afectaría el nivel 

fonémico, a pesar de que algunos paradigmas verbales se hayan reinterpretado por 

 
119 La mayoría de las veces se reinterpreta el alargamiento de la vocal con valores pragmáticos de 
exageración, es decir, huma fhal [fħaːl], fḥal ‘ellos son iguales’. 
120 Incluso los informantes con estudios superiores acaban mostrando confusión al no distinguir los pares 
mínimos que solo se aclara por el contexto.  
121 Algunos estudios instrumentales de Embarki (2008, 2016) con otros esquemas en los dialectos de 
Tetuán y Alcazarquivir no mostrarían la cantidad vocálica como rasgo distintivo.  
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analogía debido a la indistinción de la cantidad vocálica. De esta manera, si nos 

atenemos únicamente al corpus y al hecho de que los informantes del árabe de Ghomara 

no distinguen entre pares mínimos, el árabe de Ghomara tendría un sistema vocálico 

fusionado en tres vocales estables a, i, u y ǝ. 

       Vocales estables   Vocal inestable 

/i/(ī)     /u/(ū)   /ǝ/ 

        /a/(ā)   

 1.3.4. Diptongos 

En el árabe de Ghomara, al igual que otros dialectos prehilalíes122, existen los siguientes 

diptongos /ay/, /aw/, /iw/123 bajo los esquemas silábicos CVC y CVCC124, aunque estas 

semiconsonantes se interpretan siempre como vocal a final de palabra125.  

1.3.4.1. ay: ʕayla ‘chica’, hayḏa ‘así’, mayn ‘cuando’, atay ‘té’, ġayṭa ‘banda de música’, 

ʕayb ‘inapropiado’, šḥaylu ‘antaño’, bayṭa ‘huevo’, ǧayfa ‘putrefacción’, ḍayf ‘invitado’, 

məṭṭayša ‘columpio’, bayṣar ‘puré de habas’, fayn ‘donde’. 

 
122 Cf. Marçais 1977: 15, Vanhove 1998: 5-6, Moscoso 2003: 34-35, Vicente 2000: 34-36, Heath 2002: 
198-199, entre otros.  
123 Para mantener la coherencia de este apartado y, además, dada la ausencia de cantidad vocálica a un 
nivel fonético, los diptongos con el primer elemento largo y breve son completamente homófonos para 
los oídos de los nativos: ʕawd ‘de nuevo’ = ʕawd ‘caballo’; así que se ha optado por considerarlos como 
un solo diptongo.   
124 Ver Cantineau 1960: 102-105, Iványi 2006: EALL I/640-643 para una discusión más amplia sobre los 
diptongos en árabe. 
125 Por ejemplo, en la tercera persona plural de los verbos defectivos si se añaden los pronombres la 
semiconsonante se interpreta como una vocal: šraw-ha = CCVC.CV‘la compraron’,  šraw-a-h ‘lo 
compraron’ = CCV.CVC (IV. 8. Pronombres personales). En otros casos, los diptongos tienen un estatus 
ambiguo ya que la estructura silábica se puede reinterpretar de varias maneras: por ejemplo, un verbo 
cóncavo en la forma II como qayyəl se puede reinterpretar como CV.CCVC o CVC.CVC, la tercera 
persona del perfectivo qayylu solo se podría reinterpretar como CVCC.CV (ver 4.4.5. Verbos defectivos, 
4.6.1.4. Verbo cóncavo, etc.). 
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1.3.4.2. aw: ʕawd ‘de nuevo’, ḥawš ‘huerta’, ḥawma ‘barrio’, žāwžiya ‘un par’, gawz 

‘alimentos’, zawž ‘dos’, lawn ‘color’, zaytun ‘aceitunas’ (ver III. 2.4.5. Verbos 

defectivos),  

1.3.4.3. iw: mziwda ‘un pequeño zurrón’,  mziwna ‘bonita’, yǧiw ‘ellos vienen’ (Ver 

III. 2.4.5. Verbos defectivos, 2.5.3.1. Los esquemas de participio, IV. 4.1. El diminutivo) 

1.3.5. Fenómenos vocálicos: 

En el árabe de Ghomara, a pesar de la ausencia de la distinción de cantidad vocálica a 

nivel fonético, las vocales estables son las vocales que son diacrónicamente largas, salvo 

los casos de la morfología verbal donde se han reinterpretado las formas verbales (ver 

1.3.3.). Así, encontramos los mismos fenómenos que en otros dialectos magrebíes como 

la elisión vocálica y la metátesis (Marçais 1977: 25-32, Cantineau 1960: 109-110, 

Moscoso 2003: 27-36, Caubet 1993: I/28-29, entre otros) y la palatalización 

característica de los dialectos jeblíes. 

1.3.5.1. Elisión 

Cuando una vocal breve o inestable desaparece cuando está en sílaba abierta. Por 

ejemplo, en la morfología verbal (ver III. 2. La conjugación), este fenómeno es común 

en la tercera persona del plural del perfectivo y en las personas plurales del imperfectivo 

de las formas II, III, V y VI: ʕaddəl ‘él arregló’ → ʕaddl-u ‘ellos arreglaron’, yǧǝmmaʕ 

‘él reúne’ → yǧəmmʕu ‘ellos reunieron’.  

También en la formación del femenino y plural (ver IV. 1. Género y 2. Número): kaməl 

‘entero’→ kamla ‘entera’, r-rābaʕ ‘cuarto’ → r-rābʕa ‘cuarta’, miyyit ‘muerto’ → miyyta 

‘muerta’. 
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En algunos casos, hay cierta confusión, por ejemplo, en šəmʕa (CVC.CV) ~ šmaʕa 

(CCV.CV) ‘una vela’ pl. šmuʕ ~ šmaʕ(at) ‘velas’. En el árabe de Ghomara, tenemos una 

variante šəmʕa, áC. šamʕa, donde hay una elisión de la vocal breve en el plural šmūʕ. 

Además, hay otra variante šmaʕa pl. šmaʕat donde hay una vocal estable tanto en 

singular como en plural que no aparece en árabe clásico y que es producto de una 

metátesis y estabilización de la vocal. 

1.3.5.2. Metátesis 

Cuando hay cambio de posición de la vocal inestable cuando está en un grupo 

consonántico CCVC y pasa a CV.CCV(C). En la morfología verbal (ver III. 2. La 

conjugación), en la tercera persona femenino singular y en la tercera persona plural del 

perfectivo y en las personas del plural del imperfectivo hay metátesis de la vocal 

inestable: qtəl ‘él mató’ → qətlət ‘ella mató’, yqətlu ‘ellos matan’. 

En la formación del femenino y el plural (ver IV. 1. Género y 2. Número) y con los 

pronombres sufijados (ver IV. 8.2. Pronombres personales sufijados), también tenemos 

esquemas donde hay metátesis de la vocal inestable: ḏḥar ‘espalda’ → ḏạhru ‘su 

espalda’, dqum ‘boca’ → duqmi ‘mi boca’, krəʕ  ‘pata’ → kərʕīn ‘patas’, kḥal ‘negro’ 

→ kaḥla ‘negra’.  

1.3.5.3. Palatalización  

En el árabe de Ghomara, hay una realización más cerrada de la vocal a que se torna e, 

llamada ʔimāla en la gramática árabe126. Se trata de un fenómeno conocido en Jbala 

aunque hay unas leves diferencias en cuanto a la realización exacta de esta vocal 

semicerrada y su posición (cf. Vicente 2000: 28-29, Moscoso 2003: 27), así como otros 

 
126 En la gramática árabe, el término ʔimāla se ha utilizado generalmente para describir el paso de la vocal 
larga ā a ī o i  cf. Levin 2007: EALL II/311-315. 
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dialectos rurales magrebíes (Guerrero 2018: 89 y 101) y en el bereber de Ghomara 

(Mourigh 2015: 42-43).  

Entre algunos informantes es un fenómeno muy estable en posición final y pausal127 en 

contextos consonánticos no faringalizados: 

diyyabe  ‘olla de barro’    ʕayle  ‘muchacha’ 

dyanne  ‘de nosotros’    ʕafye  ‘fuego’ 

fule  ‘haba’     yʕərfe   ‘él la conoce’  

hdiyye  ‘regalo de boda’   šrike  ‘segunda mujer’ 

ḥinne  ‘alheña’    maʕze  ‘cabra’ 

rxule  ‘cordero recién nacido’  ʕzize  ‘abuela’ 

ṣənduqe ‘arca’     zanqe  ‘calle’ 

 

 

 

 

 

 

 
127 En algunas palabras donde la a es muy estable, por ejemplo, kḥal ‘negro’ y ḏhaḇ ‘oro’, los informantes 
que tienden a la palatalización realizan una semiabierta [ɛ] larga: [kħɛl] y [ðhɛβ]. 
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III. MORFOSINTAXIS VERBAL 
 

Este capítulo se centra en el sistema verbal del árabe de Ghomara. En el apartado 1, se 

presenta su sistema aspectual prestando especial atención a los diferentes preverbios y 

partículas que caracterizan a estas variedades jeblíes y ponen de relieve la variación 

dialectal interna; además, se esboza los valores y usos aspectuales y modales que 

adquieren el perfectivo, el imperfectivo y el participio, así como las partículas y 

auxiliares verbales más utilizados en Ghomara. 

En el apartado 2, hay una descripción detallada de la conjugación, es decir, verbos de la 

forma I, las formas derivadas y los verbos cuadrilíteros, se han incluido asimismo los 

esquemas de participio.  

Aunque se presenta un estudio en conjunto donde no se ha creído necesario especificar 

el lugar de cada ejemplo ya que Ghomara se entiende, y así lo hacen los ghomaríes, 

como una unidad geográfica con un etnolecto (ver I. Introducción), donde además la 

morfología verbal no es el nivel de lengua más sensible a la variación y al cambio 

lingüístico, se especifican en todo momento los rasgos que presentan variación, tanto 

interna como aquella producto de la nivelación y cambio lingüístico en curso.  

1. El sistema aspectual  

El árabe de Ghomara, al igual que el árabe marroquí, tiene un sistema verbal que se basa 

en la distinción aspectual-temporal entre el perfectivo –acción acabada– y el 

imperfectivo –acción sin acabar– propia de las lenguas semíticas128. Además, el 

imperfectivo presenta una distinción modal basada en la presencia o no de un 

 
128 Para una discusión sobre el aspecto en árabe y otras lenguas semíticas cf. Eisele 2006: EALL I/ 195-
201, Cohen 1924, Cohen 2003, entre otros. 
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preverbio129, es decir, el imperfectivo sin preverbio tiene un valor modal que se aclara 

por el contexto y los auxiliares verbales para expresar el subjuntivo, el optativo, etc., 

mientras que el imperfectivo con preverbio marca la acción sin acabar de manera general 

(Caubet 1993: II/155-156), además del participio que puede marcar tanto el valor de 

imperfectivo como el valor de  perfecto130. 

1.1. Preverbios  

En los dialectos árabes, el uso de preverbios y partículas temporales para precisar el 

aspecto o el tiempo es un hecho suficientemente conocido y estudiado131, aunque todavía 

faltan estudios detallados que se centren en los usos y valores aspectuales de algunos de 

estos preverbios.  

En el árabe marroquí, el preverbio más utilizado es la forma invariable ka-132. En el caso 

del árabe de Ghomara, los preverbios son el único rasgo significativo de la morfología 

verbal que presenta una variación importante entre las diferentes localizaciones de 

Ghomara. Además, es el único rasgo lingüístico concreto que los ghomaríes destacan a 

la hora de hablar de variación dialectal en Ghomara:  

¿Y Cómo son esas diferencias dialectales entre las diferentes cabilas? 

Ḥ: ka kimma qulna qbāyǝl? wa-ḏāba ḥna ka-nqūlu “ka-nqūl lək”, bni zyāṯ 

yqūlu “la-nqūl lǝk”, bni mǝnṣūr ka-yqūlu šǝnnu kīf ka-yqūlu  

 
129 Tanto en algunos dialectos orientales como occidentales encontramos esta distinción modal marcada 
por la presencia o ausencia de preverbios (Naïm 2016: 325-354, Cohen 2003: 278-292). 
130 Para describir el aspecto en el árabe marroquí, los estudios de dialectología se basan en la teoría de 
Cohen (2003) sobre el sistema verbal en los dialectos árabes. Caubet (1993: II) publicó uno de los pocos 
estudios detallados sobre los valores aspectuales del verbo en el árabe marroquí. En estos, el término 
concomitancia adquiere un valor central para definir los valores que pueden tener tanto el imperfectivo –
-acción sin acabar– y el perfectivo –acción acabada– en el árabe marroquí. 
131 Para una visión general (cf. Cohen 2003: 279-298, Aguadé 1996: 197-213, Caubet 1996: 87-99, entre 
otros). 
132 cf. Ferrando 1994-1996: 115-144 para un estudio detallado.  
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Ḥ: ¿Cómo dijimos antes? Nosotros decimos “ka-nqūl lək”; Bni Zyāt 

dicen “la-nqūl lǝk”; Bni Mənṣūṛ dicen, cómo decían. 

Ḥ3: hāḏik ǝl-haḏṛa dyālǝm ka-ytsemma ka-ywǝqfu ʕlīha fǝ-škǝl.  

Ḥ3: Esa habla suya se dice que la pronuncian de una forma extraña. 

Ḥ2: “qa-nqūl lǝk” 

Ḥ2: “qa-nqūl lǝk” 

Ḥ: hādǝm ǝl-fūqiyyēn “qa-nqūl līḵ”, ka-ywǝqfu b-ǝl-qāf 

Ḥ: Estos de arriba “qa-nqūl līḵ”, la pronuncian con la qāf 

Ḥ3: lǝxmās ka-yqūlu… 

Ḥ3: Los de Lǝxmās dicen…. 

Ḥ: “a-nʔūl lǝk” 

Ḥ: “a-nʔūl lǝk” 

1.1.1. El preverbio qa- 

En una aldea cerca del Khmis M’diq, en la comuna rural de Bni Selmane (tribus de Bni 

Sǝlmān y Bni Mǝnṣūr), se utiliza hasta hoy en día el preverbio qa-, pero únicamente 

entre las personas de más edad, una de las informantes de alrededor de 60 años solo 

utiliza el preverbio qa- sin covariación con ningún otro preverbio133. De esta manera, se 

puede afirmar que el uso del preverbio qa- se ha mantenido al este de Chauen hasta 

mínimo la generación de nuestra informante134. 

1) kunna qa-nṭayybu f-ǝd-diyyābe    

‘Cocinábamos en una olla de barro’ 

 
133 Además, es un hecho conocido en la zona, como podemos ver más arriba, uno de los informantes del valle de 

la montaña afirma: hāḏǝm ǝl-fūqiyyǝn ‘qa-nqūl lǝk’, ka-ywǝqfu b-ǝl-qāf, ‘Estos de arriba “qa-nqūl liḵ”, la 
pronuncia con la qāf’. 
134 Colin (1935: 134-134) localizó este preverbio al sudeste de Chauen. 
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2) qa-tṣannǝṯ ʕliyye      

‘Ella me está escuchando atentamente’ 

3) ma qa-nʕǝrfǝm-ši   

‘No los conozco’ 

4) ʕād qa-yʕabbu baʕṭǝm  

‘Solo entonces se casaban’. 

En cuanto al origen del preverbio qa, podría tratarse de una forma abreviada de < qāʕǝd 

(Aguadé 1996: 204; Caubet 1996 : 91-92)135, ya que en el árabe de los judíos de Túnez 

existe la partícula verbal qāʕǝd y su forma abreviada qa, que también tiene un valor 

durativo (Cohen 1975: 136-137). En el maltés, hay una forma ʔǝt que expresa la 

concomitancia (Vanhove 1993: 112-116) y, también, en Yemen encontramos una forma 

qa para expresar el progresivo (Vanhove 2009: EALL IV/755-756). 

1.1.2. El preverbio a- 

El preverbio a-136 se utiliza en las variedades orientales e interiores de Ghomara, es decir, 

en Bab Berred y en la parte oriental de Bni Selmane (tribus de Bni Xālǝd, Bni Mǝnṣūr 

y Bni Sǝlmāne). Es un preverbio aún muy utilizado entre todos los grupos de edad, 

aunque la mayoría de nuestros informantes lo utilizan en covariación con el preverbio 

ka-. En este caso, se trata de otro rasgo que muestra el cambio lingüístico que vive la 

zona con esta covariación en el uso de preverbios donde hay una tendencia a utilizar el 

 
135 Colin (1935: 135-6) barajó un origen en el imperativo bereber aqqa ¡ve! que se utiliza en el bereber de 
los Bnī Snūs, Bnī Inznāsǝn, en el Rif, y en el bereber de los Ṣǝnhāja d-ǝs-Srair, y también en el bereber 
de los Bǝṭṭīwa de Arzeu y los Bni Snūs en Argelia (Colin 1935: 135-6). 
136 En cuanto al origen del preverbio a, hay quien ve una relación con partículas del bereber (Aguadé 
1996: 204, Lévi-Provençal 1922: 23) y quien le atribuye un origen oscuro (Colin 1935: 135). En las 
diferentes variedades de bereber encontramos diferentes partículas preverbales que otorgan al verbo 
valores de tipo aspectual (cf. Galand 2016). Para la variación de las diferentes partículas preverbales y 
sus valores en las variedades bereberes del Rif cf. Lafkioui 2007: 188-191. 
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preverbio ka- entre los más jóvenes, común tanto a la variedad prestigiosa del norte de 

Marruecos como a la variedad del eje Rabat-Casablanca. 

Este preverbio a- ya ha sido localizado en otras variedades jeblíes meridionales alrededor 

de Taza (Colin 1921: 98) y en el valle de la Ouarga (Lévi-provençal 1922: 23), pero se 

mantiene hoy en día en las variedades jeblíes de las provincias de Uezán, Taza y 

Taounat137. 

1) a-nqǝyylu nʕǝmlu š-šġul  

‘Pasamos el día haciendo las tareas de la casa’ 

2) wāš a-ḏǝʕmǝl hnāya? 

¿Qué estás haciendo aquí? 

3) a-yčūf b-ʕāynu 

‘Mira con sus ojos’ 

4) a-yqqīw ẓaṛḇiyya ʕlīha mǝn-fūq 

Colocan una alfombra sobre ella arriba.  

1.1.3. El preverbio la- 

En las variedades occidentales de Ghomara, en las comunas rurales de Tizgane y Tassift 

(las cabilas de Bni Zyāt y Bni Ǧǝl), el preverbio más utilizado es la- variable, con una 

forma da- para las segundas personas y la tercera persona singular femenina y una forma 

na- para las primeras personas.  

3 m. sg.        la    3 pl.  la 

la-yǧīb       ‘él trae’   la-yǧīw ‘ellos vienen’ 

3 f. sg.      la ~ da  

 
137 Cf. los diferentes capítulos en Vicente et al. 2017 y Ziamari / Barontini 2000: 52 donde se describe la 
misma situación que en Ghomara, es decir, covariación con el proverbio ka- en numerosos pueblos y 
aldeas. 
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la-ḏǝʕraf    ‘ella conoce’ 

da-dǧi        ‘ella viene’  

2 sg.       la ~ da   2 pl. la ~ da   

la-dsāra     ‘tú paseas’  la-ddǝxlu       ‘vosotros entráis’ 

da-dǝʕṭi     ‘tú das’    da-dʕaddlu    ‘vosotros arregláis’  

1 sg.       la ~ na   1 pl.  la ~ na 

la-nǝqqi  ‘yo hago’   la-nlǝṣṣqu ‘nosotros pegamos’ 

na-nʕāwǝḏ   ‘yo cuento’  na-nqūlu       ‘nosotros decimos’ 

En Chauen, este preverbio se relaciona con el habla tradicional femenina de Chauen 

(Moscoso 2003b: 111-118). Sin embargo, en Ghomara, tanto los hombres como las 

mujeres lo utilizan, pero su uso es muy inestable: las formas la- y na- son mucho más 

comunes que da-, del que solo tenemos algunos ejemplos entre los informantes de más 

edad.  Por otra parte, como ya fue indicado por Heath (2002: 211), las diferentes formas 

se podrían explicar por una asimilación fonética con la desinencia del imperfectivo; así, 

por ejemplo, cuando la desinencia es t, se asimila al preverbio y es ta-: 

  la-nqūlu →  [nanquːlu]  ‘nosotros decimos’ 

  la-nʕāwǝd →  [nanʕaːwǝð]  ‘yo cuento’ 

  la-dǝʕṭi →  [daðǝʕtʕi]   ‘Tú das’ 

  la- ţǝṣbaḥ  →  [tsatsǝsʕaḥ]   ‘ella amanece’ 

ta-tqūl  →  [tsatsqūl]   ‘ella dice’ 

Además, este preverbio se utiliza en covariación con el preverbio ka-, incluso entre los 

más mayores, aunque la frecuencia entre los más jóvenes y los más mayores no es la 

misma; de esta manera, entre algunos de nuestros informantes más jóvenes escolarizados 

este preverbio está totalmente ausente y entre algunas informantes más mayores la 

presencia del preverbio ka- es mínima. 
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En cuanto al origen del preverbio la, hay un cierto consenso que lo relaciona con el 

verbo bereber illa ‘ser’ que también funciona como un preverbio que expresa la 

concomitancia, la actualidad y la costumbre en algunas variedades bereberes del Atlas 

Medio138 (Colin 1935: 134, Aguadé 1996: 205, Vicente 2000: 105). No obstante, 

Vanhove (1993: 14/nota 13) pone en duda esta hipótesis al tener este mismo preverbio 

en Yemen ya que su presencia allí no puede tener ninguna relación con el bereber; 

además, este preverbio está presente en las variedades más septentrionales de Jbala139.   

1.1.4. El preverbio ka- 

En la parte oriental de Ghomara, tanto en la costa como en la parte interior, el preverbio 

más utilizado es ka-140 entre todos los informantes, incluso entre los más mayores que 

no suelen acomodar hacia las variedades prestigiosas donde ka-141 es el preverbio más 

utilizado. Así, las localizaciones donde encontramos exclusivamente el preverbio ka- 

son algunas aldeas cerca de Khamis M’diq, en la comuna rural de Bni Selmane; en los 

pueblos costeros de Chmaala y Bouhmed, de la comuna rural de Bni Bouzra142; así como 

en los pueblos de la costa e interior de la comuna rural de Amtar: 

1) ka-yǝḥfǝḏ ̣ʕi l-qurʔān  

‘Él solo memoriza el Corán’ 

 
138 Cf. Laoust (1939: 142-147) para los usos de este preverbio en algunas tribus bereberes.  

139 Cualesquiera que sean los orígenes, la dificultad de atribuir un origen bereber o árabe a preverbios 
como la-, qa- y a- es obvia debido a la complejidad del fenómeno en sí mismo y a la dispersión de los 
rasgos. 
140 En cuanto al origen de este preverbio, es probablemente una forma fijada del verbo <kān (Ferrando 
1994-1996: 140). 
141 Hay una forma variable en el dialecto de Jijel (Marçais 1956: 151-152) con una forma ka para las 
terceras personas y una forma ku para las primeras y segundas personas; y también en el árabe andalusí 
con dos formas debido a la imāla, kān – kīn o ka – ki (Ferrando 1994-1996: 122).   
142 En el bereber de Ghomara, el preverbio ka- es utilizado en el sistema de morfología verbal (Mourigh 
2015: 419-420)  
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2) ka-ywǝḏḏ̣f̣ūh  

‘Le hacen funcionario’ 

3) ka-yqārruw n-rāsum n-rāsu  

‘Ellos enseñan muchísimo’ 

4) ḥna ka-nhǝḏṛu ʕla ġmāra 

‘Nosotros estamos hablando sobre Ghomara’ 

Además, es el preverbio que encontramos en toda Ghomara donde está en covariación 

con los preverbios la- o a- entre casi todos los grupos de edad, pero especialmente entre 

los jóvenes escolarizados143 y los hombres; algunas de nuestras informantes de alrededor 

de 18 años utilizan exclusivamente el preverbio ka-. Así, esto indicaría una vez vez más 

el cambio lingüístico en curso debido principalmente a la nivelación hacia las variedades 

prestigiosas urbanas del norte de Marruecos (ver I Introducción): 

1) hayda ka-ḍǝʕṭi l-manḍaṛ ktar  

‘Así luce mejor’ 

2) hiyya ka-dǝxdǝm f-ḍār ṭ-ṭālǝb d-ǝd-dkūra 

‘Ella está trabajando en la residencia masculina de estudiantes’ 

3) wīli, ka-dʕayyǝṭla xālti 

‘Madre mía, la llamas tía’ 

 
143 Algunas de nuestras informantes de alrededor de 18 años utilizan exclusivamente el preverbio ka-. 
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1.2. Usos de los aspectos verbales  

En este apartado, se van a identificar los usos y valores principales de los aspectos 

verbales del árabe de Ghomara144  siguiendo el modelo presentado por Caubet (1993: 

II/155-220) basado en la teoría del aspecto de Cohen (2003): 

1.2.1. Perfectivo145 

1.2.1.1. De manera general, el perfectivo expresa la acción acabada en el pasado, este 

puede adquirir diferentes valores teniendo en cuenta los valores referenciales de la 

acción, es decir, una acción pasada y acabada en el momento de la enunciación, o bien 

una acción reciente con relación al momento de la enunciación, generalmente el valor 

de perfecto:  

a) Acción pasada y acabada en el momento de la enunciación:  

1) māy žuwwǝžt ǝl-ʕāyla, šrīna arbʕīn ḏ-ǝǧ-ǧḏāḏ 

‘Cuando casé a la chica, compramos 40 gallinas’ 

2) lbāraḥ aṣbaḥ ʕīḏ ṣiḇta 

‘Hasta ayer por la mañana [no] la encontré’ 

3) ḏīḵ s-sāʕ ʕād wqaʕ ǝl-maxzǝn 

‘En ese momento es cuando se creó el estado’ 

 
144 Dadas las características de nuestro estudio y de nuestro corpus, no ha sido posible profundizar en los 
valores aspectuales de los diferentes preverbios en el árabe de Ghomara, lo que sería muy interesante en 
el caso de los preverbios jeblíes ya que no siempr se ha podido identificar sus valores y usos. 
145 Cf. Marçais 1956: 147-148, Marçais 1977: 69-79, Moscoso 2003: 109-110, Vicente 2000: 101-102, 
entre otros, para los valores del perfectivo en otros dialectos magrebíes. 
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b) El perfecto con los elementos ʕād146 (y sus variantes ʕa, ʕāt, ʕīt, ʕi), ha147, ʕǝmmri ~ 

ʕummri ‘en mi vida’, ṣāfi ‘ya está’: 

4) ʕād bǝllġǝt ʕanna 

‘Ha llegado a nuestra casa’ 

‘Acaba de llegar a nuestra casa’ 

5) dāba ʕīt ḥlǝbta 

‘Ahora mismo la ordeñé’  

6) ha hum dǝxlu 

‘Acaban de entrar’ 

7) ḏāba ha nti čufti 

‘Ahora ya has visto’ 

8) dāḇa hāwm žāw 

‘Ahora ya han venido’ 

9)  āna ʕǝmmri ma qultum 

‘En mi vida los he dicho’ 

10) ṣāfi, l-mṛa nxǝlʕǝṯ 

‘Ya está, la mujer se asustó’ 

c) El perfecto con fórmulas como qāl lǝk ‘se dice’:  

11) wǝ-ʕlāš, a-wlāḏi, qṭaʕtu l-mašiyya. qāl lǝḵ a-sīḏi, ma yqaṛṛīwna-ši wlāḏna, b-

blāḏ ma yqaṛṛīw-ši fīha l-ʕyāl. dāḇa ʕandǝm, ǝl-muhimm ǝl-hižṛa kimma 

ḏǝʕṛǝf ǝl-hižṛa, d-dǝnya mhāžṛa, ǝl-bašaṛ mǝmnūʕ. 

 
146 Ver 1.3.1.6. ʕā(d) ~ ʕī(d). 
147 Ver 1.3.1.5. ha. 
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‘Y por qué, hijos míos, parasteis la partida. Se dice que no le dan una buena 

educación a nuestros hijos, el pueblo no le da una buena educación a los 

niños. Ahora tienen, lo importante es la migración, como conoces la 

migración, la vida que migra, el ser humano prohibido’ 

12) qāl lǝḵ kīf ba nǝqqu bāš nǧīḇūha. 

‘Se dice cómo van a hacer para  que la traigan’. 

13) wa qāl lǝḵ māhi šǝlḥa, māhi. 

‘Se dice que no es bereber, no es’. 

d) También tenemos un valor de perfecto con los verbos resultativos, de conocimiento 

y de sentimiento como fhǝm ‘comprendió’, čāf ‘vio’, ʕraf ‘conoció’, qāl ‘dijo’, 

smaʕ ‘escuchó’, ža mʕak ‘te quedó bien’, kbǝr ‘crecer’, wžǝd ‘estar listo’, entre 

otros: 

14) wa d-dāxiliyya148, ʕammi ǝl-ḥāžž, fhamti w-ǝlla? ʕandum tǝltǝmya d-ǝs-sāʕāt 

d-ǝl-ḥarṯ d-traktūr. fḥānna ḥna ʕanna žūž d-ǝs-sāʕāṯ d-ǝl-ḥarṯ d-ǝl-baġla, žūž 

d-ǝs-sāʕāt. 

‘En el interior del país, Tío l-Hāžž, ¿entiendes o no? Tienen 300 horas de labranza 

de tractor. [No es] como nosotros que tenemos dos horas de labranza de mula, 

dos horas’. 

15) bḥal š-šuka, fhamti? hāḏīḵ š-šūka msǝmmya aṣaṇṇas 

‘Como el alfiler, ¿has entendido? Ese alfiler llamado aṣaṇṇas’. 

16) čufti l-kūkūt ṛāfāyna? 

‘¿Has visto la olla a presión allí [señalando la cocina]?’ 

17) ka bāqi ma kāyǝn ši l-maxzǝn, wa-l-maxzǝn kān walaḵin, ʕṛafti ši? 

‘Todavía no había el majzén, pero el gobierno estaba, ¿has entendido algo?’ 

 
148 De forma general, se refiere al centro y al sur de Marruecos. 
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18) tīḵ l-waxt fāy ba ṣṣīḇ149 l-ḥalwāṯ. l-yūm yǝh, l-yūm, smaʕti, l-ḥalwa, w-ǝl-

pisṭāž. 

‘En ese tiempo dónde vas a encontrar los dulces. Hoy sí, hoy, ¿me has 

escuchado? Los dulces y el pistacho’. 

e) El perfectivo con el auxiliar kān tiene también un valor de perfecto anterior, es 

decir, una acción acabada anterior a la acción del pasado: 

19) kānu mǝṛṛṭūna 

‘Nos habían enfermado’ 

20) kuntu mšītum mǝlli wṣǝlt mǝrra xra. 

‘Os habíais ido cuando llegué la otra vez’ 

1.2.1.2. El perfectivo también tiene otros usos aorísticos en la sucesión de acciones en 

cualquier tipo de relato, narración, historia o sucesión de eventos: 

21) īwa ǧāḇ wāḥ ǝl-mǝzwǝḏ, ǧǝlḏe, wāḥ r-rāžel nǝḥša f-ǝl-mǝzwǝd u-šaddu ʕlīh, 

qqāh f-ǝš-šwāri150 ḏ-ǝl-bǝġle. 

‘Entonces trajo un odre, un cuero, un hombre se metió en el odre, lo cerró sobre 

él y lo colocó en la albarda de la mula’. 

22) huwwa ǧaṛṛ ǝl-baqṛa u-hiyya xǝṛžǝṯ mǝ-mūṛāh 

‘Él arrastró la vaca y ella salió tras él’. 

23) hiyya ḏāḇa qqāṯ tīḵ ǝl-ʕša, u-hūma nǝzlu ʕla tīḵ ǝl-ʕša, u-ḏǝxlu ʕlīha, hūma 

ḏǝxlu ʕlīha w-hiyya ṛmāṯ b-tīḵ ǝl-ʕša kūši, siyyḇaṯu, mšāw l-tīḵ ǝl-lḥam, u-

rǝfḏu tīḵ ǝl-ʕṭiyymīn, u-rǝfḏu tīḵ ǝl-ʕṭiyymīn u-zāḏu.  

 
149 < dṣīb 
150 Una albarda con dos capazos en los laterales. 
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‘Ella entonces hizo esa cena, y ellos cayeron sobre esa comida, irrumpieron, 

irrumpieron y ella tiró toda esa cena, la tiró, fueron a esa comida, cogieron 

esos huesecitos, cogieron esos huesecitos y se fueron’. 

1.2.1.3. En las oraciones subordinadas, hay un perfectivo que también puede tener 

valores modales. Así, en las oraciones condicionales hipotéticas reales e irreales, la 

prótasis puede llevar el verbo en perfectivo con las conjunciones (w)īla, (w)īda, ka(n), 

(i)ku(n), xudd, (law)kan151:  

24) wīla čūftūha xḍārǝṯ, xḍāṛǝṯ, ṭǝḥḵu, ṭǝḥḵu w-ǝstǝnnāwni. īla čūftūha ṣfārǝṯ, 

ṣfāṛǝṯ, bḵīw, bkīw w-ǝmšūw fḥālkum. 

‘Si la veis que se vuelve verde, verde, reíos, reíos y esperadme. Si la veis que 

amarillea, amarillea, llorad, llorad e idos’    

25) wīla ma ka kān ši hāḏ ǝl-barāka, hāḏ š-šṭāḇ, ila ḥta ši mnāḏǝm ma bāqi, ḥtta 

ši wāḥǝḏ, kull ši rḥal 

‘Si no hubiera habido esta bendición, estas plantas, ni una persona se habría 

quedado, nadie, todo el mundo se habría ido’ 

26) wīḏa sīḇt ǝmnāḏǝm la-yššarr, ma ḏqǝrrǝḇ ǝʕlīh. 

‘Si encuentra a gente discutiendo, no te acerques a ellos’  

27) īḏa kān ši darār, ši mǝkrūḇ, ka-nsiyybūh 

‘Si hay algún mal, algún microbio, lo tiramos’ 

28) ka ka ʕandek ši zhār, ka ṣibti ʕandi  

‘Si tuvieras suerte, habrías encontrado que tenía’ 

29) xuddum ma xǝrǧu, ka rǝḏmǝṯ ʕlīhǝm 

‘Si no hubieran salido, se habría derrumbado sobre ellos’ 

30) ku ka qqa ḇālu fīha, tǝmmāḵ ka-yšīyyra 

 
151 Ver las conjunciones condicionales en IV. 14.7.  
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‘Si le hubiera prestado atención, allí la hubiera tirado’ 

1.2.2. Imperfectivo sin preverbio152 

1.2.2.1. El imperfectivo sin preverbio puede tener un valor de futuro de manera 

independiente y también con otros marcadores y perífrasis de futuro: 

a) Un valor de un futuro impreciso que siempre guarda una relación con una acción 

anterior:  

1) ana ma nǝmši-ši, ma ʕandi-ši l-ḥwāyǝž, u-ma nǝmši-ši, u-ma nǝmši-ši  

‘Yo no voy a ir, no tengo ropa, no voy a ir y no voy a ir’ 

2) eh, nǝthaḷḷāw fīha 

‘Sí, la cuidaremos’ 

3) yāna ma nǝhḍar mʕa ḥǝdd 

‘Yo no hablaré con nadie’ 

4) šḵu dǝ-yǧi l-ʕanna? 

‘¿Quién es el que va a venir a nuestra casa?’ 

5) īwa šǝnnu nqūlu lu? 

‘¿Entonces qué le diremos?’    

b) Con las partículas de futuro bā(š), ġādi, māši153 se utiliza siempre el imperfectivo sin 

preverbio. En nuestro corpus, hay algunos ejemplos donde se utiliza el preverbio a- 

con la partícula de futuro ba(š) (10 y 11):  

6) āna ba nqqi la l-ḥinna 

‘Yo le voy a poner la alheña. 

 
152 Cf. Marçais 1956: 148-150, Marçais 1977: 70-71, Moscoso 2003: 110-111, Vicente 2000: 102, entre 
otros, para los valores del imperfectivo en otros dialectos magrebíes. Cf. Caubet 1993b, Colin 1935, entre 
otros. 
153 Ver las partículas verbales 1.3.1.1., 1.3.1.2. y 1.3.1.3.  
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7) šḵu ba yqdǝr ybǝḷḷaġ lǝ-hna? 

‘¿Quién va a poder llegar hasta aquí?’ 

8) šǝnnu ġādi ddi? wāš ġādi ddi ǝl-qāʕ, ǝlqāʕ, wǝlla ġādi ddi ǝr-rās, ǝr-rās? 

‘¿Qué te vas a llevar? ¿Te vas a llevar el fondo, fondo, o te vas a llevar la 

superficie, superficie?’ 

9) ḥna māši nǝmšīw nǝṣṣqīw lǝḵ 

Nosotras vamos a ir a recogerte agua 

10) kīfāš zaʕma ntīna bāš a-ḏǝmši, ʕlāš a-ḏǝmši? 

‘¡Cómo es que tú te vas a ir! ¿Por qué te vas a ir?’ 

11) l-ḥadd āw lǝṯnīn bāš a-yži l-ʕāḏǝl l-ǝṣ-ṣūq, bāš a-ymšīw l-ʕand ǝl-ʕāḏǝl. 

‘El domingo o el lunes va a venir el adul al zoco, van a ir al adul’. 

1.2.2.2. Un valor de probabilidad que no siempre está inserto en oraciones condicionales: 

12) dǝbbǝṛ ṛ-ṛāṣǝḵ154, ḏḵūn ʕanḏǝḵ l-ʕurs wla yḵūn ʕandīḵ… 

‘Arréglatelas tú misma, puede que tengas una boda o puede que tengas …’ 

13) fḥal maṯalan dqǝḏru dǧīw n-ǝṣ-ṣūq f-ǝṣ-ṣbāḥ, āǧīw bayṯīn mʕāna. 

‘Por ejemplo, podríais venir al zoco por la mañana, venid a pasar la noche con 

nosotros’ 

14) lǝ-ʕyāl hāyḏaya nṣāyfṭum lǝ-l-mḏīna. 

‘Los niños así los mandaría a la ciudad’ 

1.2.2.3. Un valor de orden, mandato o exhortación con el imperativo negativo y con 

yāḷḷāh:  

15) ma ddxǝl-ši tǝmm 

‘No entres allí’ 

 
154 < l-ṛāsǝḵ 
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16) ma ḏǝqqīwha li f-ǝl-qāyla 

‘No me la pongáis al sol’ 

17) hna ḏǝbqa ḏǝstǝnnani155 

‘Aquí te quedas esperándome’ 

18) yāḷḷāhu mʕāya ḏǝtġǝddāw, yāḷḷāhu mʕāya dgǝssu 

‘Venid conmigo a comer, venid conmigo a sentaros’ 

19) yāllāh nḥǝču 

‘venga a cortar las hierbas’ 

1.2.2.4. Un valor optativo en las fórmulas de cortesía y descortesía tanto en los saludos, 

deseos, insultos, etc.:  

20) īwa, ya-l-ḥḇīḇa, ḷḷāh yšaṛṛfǝḵ w-yʕṭǝḵ ǝn-nažāḥ 

‘Bueno, querida, que Dios te honre y te dé éxito’. 

21) ḷḷāh yḵūn f-ǝl-ʕawn156 

‘Que dios le ayude’. 

22) ḷḷah yǝxzīhum 

‘Que Dios les maldiga’. 

23) inšaḷḷāh ḏǝḥḍaṛ mʕāna l-ʕuṛs 

‘Si Dios quiere asistirás con nosotros a la boda’. 

1.2.2.5. Con los verbos de sentimiento y de conocimiento podemos encontrar el 

imperfectivo con y sin preverbio en las oraciones interrogativas: 

24) (la)-ḏǝʕraf ḍra? 

‘¿Conoces el maíz?’ 

25) (la)-ḏǝʕrǝf t-tbǝn? (la)-ḏǝsmǝʕ bīh? 

 
155 También tiene un valor de futuro: aquí te vas a quedar esperándome. 
156 Lit. que Dios esté en la ayuda 
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‘¿Conoces el heno? ¿Oyes hablar de él?’ 

26) āna (ka)-ḏǝʕqal ʕliyya? 

‘¿A mí te acuerdas de mí?’ 

27) Eh, hiyya (a)-ḏǝfmǝmna, yǝḵ? 

‘Claro, ella nos entiende, ¿a que sí?’ 

1.2.2.6. El imperfectivo sin preverbio también puede tener un valor de pasado reciente 

o un uso aorístico general con pronombres interrogativos, lo que Caubet (1993: II/ 

166) define como citation de la notion: 

28) ʕlāš iḏǝḇḥu l-yūm? 

‘¿Por qué han sacrificado hoy?’ 

29) ʕlāš ka-iḏǝḇḥu l-yūm? 

‘¿Por qué están sacrificando hoy?’ 

En las frases 28 se entiende que ya han sacrificado al animal en ese día, mientras que 

en la 30 con preverbio se interpreta que están sacrificando al animal ese día sin saber 

si en el momento de la enunciación se ha hecho o no.   

1.2.2.7. En nuestro corpus, también hemos encontrado el uso del imperfectivo sin 

preverbio para describir situaciones inevitables, pero también un progresivo con valor 

habitual reforzado con ʕāw (ver especialmente la frase 35): 

30) l-bqūl nžīḇuhum, nqaṭṭʕu r-rḇīʕ, nnaqqīwāh, u-nxǝslūh mǝzyān. 

‘l-bqūl los traemos, cortamos la hierba, le quitamos las impurezas y lo 

limpiamos bien’ 

31) ḥna numšūw f-ǝṣ-ṣbāh, nqūmu w-nšǝṭṭbu, w-nžǝmʕu w-nḥǝlbu l-bqār 

dyānna u-numšūw fḥānna lǝ-ǧbǝl 
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‘Nosotros nos vamos por la mañana, nos levantamos, barremos, recogemos, 

ordeñamos las vacas y nos vamos al monte’ 

32) ma ʕandūm ma yqǝṣmu fī-ha, ḥna hna nqǝtlu baʕṭna 

‘No tienen nada que fraccionar de ella, nosotros aquí nos matamos entre 

nosotros’ 

33) mšāṯ hǝfṛǝṯ la, ṭǝmṛaṯa, u-qqaṯ ʕlīha wāḥ ṣ-ṣḥīyyfa ba sāʕa sāʕa ka-ddi157 la 

l-xḇīza ḏ-ǝš-šʕīr u-ḏʕǝtqa ḇ-ǝl-ma. u-ḏīḵ ǝl-ʕāyla mǝsḵīna ḏmūṯ f-ḏīḵ ǝl-

ḥufra. bdāw māǧīn l-ḥuǧāǧ. 

‘Fue y le cavó un hoyo, la enterró y colocó sobre ella un cuenquito para que de 

vez en cuando le lleve un panecillo de cebada y le auxilie con agua. Y esa 

pobre chica moría en ese agujero. Empezaron a venir los peregrinos’ 

34) bdāw māǧīn l-ḥuǧāǧ, mǝlli čāfǝṯ l-ḥuǧāž māžžīn b-ṣ-ṣṛāḇi, bḏāṯ ḏʕiyyǝṭ: 

“ḥuǧāǧ ǝn-nḇi ta158 ma ṛīṯu bi, ʕli ṣarǧu ḥmaṛ u-ʕmāmṯu bīḏạ”. 

‘Empezaron a venir los peregrinos, cuando vio venir los peregrinos en grupos, 

empezó a llamar: “Peregrinos del Profeta, ¿no habréis visto por mí a Ali, su 

montura es roja y su turbante es blanco?”’ 

yqūl la: “hāw māži a-bǝnti, hāw māži, xǝllīnah f-ǝṣ-ṣǝrḇe ḷāxṛiyya” 

‘Le decía: “He aquí que viene, oh hija mía, he aquí que viene, lo hemos dejado 

con el último grupo” 

ʕāw čūf159 ṣ-ṣǝṛḇe xra žāṯ, ʕāw ḏqūl: “ḥuǧāǧ ǝn-nḇi ta ma ṛīṯu bīya, ʕli ṣarǧu 

ḥmaṛ u-ʕmāmṯu bīḏạ” 

 
157 < dǝddīla 
158 < ḥta 
159 < dšūf    
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‘Entonces veía a otro grupo viniendo, decía otra vez: “Peregrinos del Profeta, 

¿no habréis visto por mí a Ali, su montura es roja y su turbante es 

blanco?”’ 

1.2.2.8. Caubet (2003: II/170-) identificó numerosos usos del imperfectivo sin preverbio 

que encontramos también en el árabe de Ghomara. Así, tenemos imperfectivo sin 

preverbio que depende de otro verbo en imperfectivo (con preverbio o sin preverbio) o 

perfectivo, de un auxiliar, de una partícula, de un adverbio; así como en oraciones 

subordinadas con marcadores  -oraciones finales con bā(š), oraciones circunstanciales 

con (ḥǝt)ta, mǝlli, māy(n), ḥīn, m(īn), w-pronombre personal,  oraciones concesivas con 

waxxa y wala, las oraciones de relativo y en las oraciones condicionales- o sin 

marcadores -oraciones subordinadas completivas del verbo decir -. 

a) El imperfectivo sin preverbio puede estar en una relación de dependencia con un 

verbo, un auxiliar, una partícula o un adverbio (ver 1.3.2. Verbos auxiliares): 

35) ma xǝssǝk-ši tʕǝšša? 

‘¿No quieres cenar?’ 

36) a-bǝnṯi, šǝnni nǝqqi la? bġīṯ nʕǝḷḷqa, nʕǝḷḷqa. 

‘Hija mía, ¿qué le hago? Si quieres que la cuelgue, la cuelgo’ 

En el caso de los auxiliares, el verbo en imperfectivo puede tener o no preverbio sin 

que parezca que haya una diferencia en el sentido: 

37) bqāṯ ġa ḏǝrtʕaḏ 

‘Se quedó solo temblando’ 

38) Ya rǝbbi nxallǝf xulfa nṣīḇu bda yǝḍḥǝḵ 

‘Oh, Dios mío, que ande un pasito y lo encuentre que empieza a reír’  

39) sāʕa ǝǧ-ǧdaḏa la-ḏxarrǧǝm u-nǝbqaw nǝʕṭīw lǝm ftiwtāṯ ḏ-ǝl-xubz. 

‘Entonces la gallina los saca y empezamos a darles miguitas de pan’ 
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40) wāqīla wqaf ḥḏah xāh u-bda ka-yqǝfqǝf 

‘Puede que se paró a su lado su hermano y empezó a tiritar’ 

b) Con las oraciones finales con bāš, en el corpus se encuentran ejemplos con 

preverbio y sin preverbio. Aunque en muchos casos ambas formas tienen el 

mismo significado, en ocasiones parece que hay una diferencia en cuanto a la 

realización de la acción: por ejemplo, en 42, 45 y 46 parece que la acción de la 

subordinada final es habitual o ya ha pasado en numerosas ocasiones mientras 

que en 43 y 44 la finalidad se sitúa en un futuro: 

41) ka-nḥǝlbūhum bāš ka-ndafʕu l-ḥlīḇ n-ǝt-taʕāwniyya 

‘Los ordeñamos para entregar la leche a la cooperativa’ 

42) ḏīḵ ǝl-mǝḥrāt llǝṣqūhum n-baʕṭiṯǝm bāš ǝl-bġal ybqāw yǧǝbbdu 

‘Ese arado [el yugo y el arado] lo atamos entre sí para que las mulas se queden 

arrastrado’ 

43) fāy mašši dlǝḥqa nti bāš dčuf nti l-wanǧa bǝnt ǝl-ʕšīq 

‘Dónde vas a alcanzarla tú para que veas tú l-Wanǧa la hija del amado’ 

44) la-yžīḇ la bāš la-yāḵlūhum 

‘Le trae para que los coman’ 

45) kānu a-yžīw yṣāġġḇūla ba a-yrǝkkḇūha 

‘Venían a arreglarle para montarla’ 

c) Con las oraciones circunstanciales también encontramos ejemplos con preverbio y 

sin preverbio donde hay cierta diferencia relacionada con la realización de la 

acción, es decir, en 47, 50 y 51 parece que la acción no es habitual o tiene un 

sentido futuro mientras que las otras son habituales:    

47) ma nǝʕṭiḵ ǝl-ʕāfya ya ḥǝtta ḏḇǝḥ li ṣbiyyǝʕ d-yiddǝḵ 

‘No te voy a dar fuego hasta que me cortes un dedito de tu mano’  
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48) ta la-ykǝbru ʕad la-yǝbdaw yaklu 

‘Hasta que crecen empiezan a comer’. 

49) ʕāw ḥta ka-ywǝṣṣǝl l-waxt d-ǝz-zǝrrīʕa d-ǝḍ-ḍṛa, fǝ-šhaṛ āṛbʕa, māṛṣ kā-

nǝḇḏāw nzǝṛʕu 

‘De nuevo hasta que llega la temporada del grano del maíz, en el mes cuatro, 

marzo empezamos a cultivar’.   

50) ḥīn ḏwǝǧǝd lǝ-ʕša mǝzyān, ma yži yǝtʕǝšša 

‘Cuando prepara bien la cena, no viene a cenar’ 

51) māyn yfǝthu, yṣīḇu xtǝm 

‘Cuando abrían, encontraban a su hermana’ 

52) mǝlli la-ḏkun ḥāmla ma na-nbqāw-ši nḥǝlḇuha  

‘Cuando está embarazada ya no la ordeñamos’ 

53) huwwa ka-yqūl la zǝʕma l-fass hǝlku u-huwwa ka-yāḵūl ḏīḵ līḇāwǝn 

mšiyyxīn 

‘Él le decía como que las acelgas le hicieron daño mientras estaba comiendo 

aquellas habas en remojo’ 

d) Con las oraciones concesivas encontramos el uso del imperfectivo con preverbio y 

sin preverbio con la misma leve diferencia de sentido que en los demás casos. Así, 

en 54 y 56 hay un sentido futuro mientras que en 55 es un habitual: 

54) ḏāba l-yūm wa la ḏǝḇki lǝḵ ǝl-ʕṛūṣa wāxxa ḏǝʕṭi la b-ṭ-ṭǝṛše  

‘Hoy en día no te llora la novia, aunque le des una bofetada’ 

55) waxxa ka-yǝsʕāw bǝrra, ma yǝržǝʕ. 

‘Aunque esté mendigando fuera, no vuelve’ 

56) wa la yḵun ǝṣ-ṣǝlṭān, ma yʕabbiha-ši 

‘Aunque sea el sultán, no se la lleva’ 
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e) En las oraciones de relativo encontramos también el imperfectivo con y sin 

preverbio, en este caso no se ha identicado ninguna diferencia entre 57 y 58: 

57) u-kāyǝn lli ka-yʕāyǝn ʕla r-ržāl bǝzzāf 

‘Hay quien se ocupa mucho de los hombres’ 

58) n-nās dǝ-qbǝl ka ʕǝnda ma ḏqūl 

‘La gente de antes tenía lo que decir’ 

59) kull wāḥit u-ma la-yǧib 

‘Cada uno y lo que trae’ 

f) En las oraciones condicionales reales, la prótasis puede ir en imperfectivo con 

preverbio o sin preverbio (60, 61) así como en perfectivo (62), mientras que la 

apódosis siempre va en imperfectivo con o sin preverbio. En cambio, en las 

oraciones irreales, la prótasis puede ir tanto en perfectivo como en imperfectivo 

mientras que la apódosis solo puede llevar el verbo en imperfectivo sin preverbio o 

perfectivo (63, 64, 65):  

60) hūma n-nās dyālǝm, īda yqūlu dgussǝxru yʕǝrfūha 

‘Ellos su gente, si dicen dgussǝxru la conocen’ 

61) wīḏa la-ḏǝʕraf ǝl-lḇǝn dčǝrba. 

‘Si conoces la leche agria que la beba’ 

62) īla ttāfqu, a-ykǝmmlu, ma ttāfqū-ši, ṣāfi, a-yǝmšīw fḥālǝm. 

‘Si se ponen de acuerdo, terminan, [si] no se ponen de acuerdo, ya está, se van’ 

63) ḵunt ǧīṯ ʕanḏi nwǝrri lǝḵ 

‘Si hubieras venido a mi casa, te habría mostrado’ 

64) ku la-yʕǝmlu fḥa n-nās d-ǝǧ-ǧbǝl, nkūnu hāy, hāy. 

‘Si hicieran como la gente de la montaña, seríamos chic, chic.’ 

65) law kan ǝl-xǝddāma ma yǧīw, d-dunya dǝnxwa. 
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‘Si los trabajadores no vinieran, la zona se vaciaría’ 

g) En las oraciones completivas del verbo decir el verbo solo puede ir en imperfectivo 

sin preverbio o perfectivo: 

66) may ǧa, may ǧa, qāl yqqi l-ʕurs mʕāha 

‘Cuando vino, cuando vino, dijo que haría la boda con ella’ 

67) qāt lek ka tbeḏlet ǝd-denya mǝn qbǝl mǝ-ʕla daba 

‘Te ha dicho si la vida ha cambiado entre antes y ahora’ 

1.2.3. Imperfectivo con preverbio 

Caubet (1993: II/184-199) ha agrupado los usos del imperfectivo con preverbio en 

concomitantes –el uso más extendido en otros dialectos magrebíes donde también 

tenemos un preverbio de imperfectivo en ka u otra de sus variantes–, y en no 

concomitantes –un uso particular del árabe marroquí, aunque en los dialectos orientales 

urbanos también se ha desarrollado un sistema preverbal como el del árabe marroquí160.  

1.2.3.1. Valor no concomitante  

a) Uno de los usos más comunes del imperfectivo con preverbio es expresar el habitual, 

aunque se puede emplear sin preverbio, con el preverbio no hay ninguna ambigüedad 

a la hora de expresar el habitual. Por ejemplo, en la frase 1, si se emplea sin 

preverbio, se necesitaría el contexto para saber qué valor tiene si un futuro o algo 

más transitorio:  

 
160 Como se ha indicado con anterioridad, en este apartado solo se han identificado algunos valores y usos 
que tiene el imperfectivo con los diferentes preverbios en el árabe de Ghomara que coinciden con los ya 
descritos en el caso del árabe marroquí, un estudio centrado en los valores aspectuales en los diferentes 
preverbios y su covariación aún sería necesario. 
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1) a-yžīw ṛbāʕa kāmǝl iṭǝṃṃaṛ, rbāʕ kāmǝl ytlāqāw161, kāmǝl yʕazzīw, ṛbāʕ 

kullu yǧi l-ǝl-mqāḇǝr 

‘La fracción entera viene a enterrar, la fracción entera se encuentra, todos dan el 

pésame, toda la fracción va al cementerio’ 

2) ka-yʕmǝl n-nǧāṛa 

‘Se dedica a la carpintería’ 

3) hāḏuk la-nqǝlbūhǝm b-ǝl-ʕawd u na-nṭǝfṛǝhǝm, ǝl-mǝṣṛān ǝl-ġlǝṭ la-

ysiyybūhǝm 

‘[Los intestinos] Esos les damos la vuelta con el palo y lo trenzamos, el 

intestino grueso lo tiran’ 

4) ǝl-bqaṛ la-nqqīwāhlum ʕla ṛāṣǝm, u-l-bhāyǝm la-nqqīwahlǝm taḥt bǝṭnǝm 

‘[El yugo] Las vacas se lo ponemos sobre la cabeza, y las mulas se lo ponemos 

debajo de su viente’ 

b) El imperfectivo también tiene valor de iterativo y, en ocasiones, de iterativo y 

habitual. En el caso del habitual, se puede utilizar sin preverbio, pero el preverbio 

refuerza el valor iterativo y, además, sirve para retomar la secuencia: 

5) ǝl-ġūl la-yǧi līli f-ǝl-līl, ʕlāyin yhǝrrǝs ǝl-bāḇ w-yḏxǝl līli 

‘El ogro viene a mí por la noche, está a punto de romper la puerta y entrar a por 

mí’ 

6) a-yǝmšuw l-ʕand-ǝl-ʕḏūl, w-ytkǝllmu l-ǝl-ʕḏūl, tīk ǝl-ʕšiyya hāḏīḵ, wǝ-

ḷḷaġadda yǝṣbaḥ ǝl-ẖadd, āw-lǝṯnīn āw tlāṯa. a-yǝmšīw l-ʕand-ǝl-ʕāḏǝl, l-

ʕāḏǝl a-yǝmšīw l-ʕānḏu mǝ-ṣ-ṣūq l-ǝṣ-ṣūq 

 
161 En ocasiones, no se repite el preverbio en toda la secuencia. 
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‘Van a los adules, hablan con los adules, esa misma tarde, al día siguiente 

amanece domingo, o bien lunes o marte, van al adul. Al adul van de zoco 

en zoco [cuando es el día del zoco]’ 

7) hādik melli na-nṭahhru n-ǝl-ʕāyǝl, ʕāw na-nḥannīw-lu 

‘Eso cuando circuncidamos al muchacho, le ponemos la alheña’ 

8) ba sāʕa sāʕa ka-ddiha la. 

‘Para que de vez en cuando se la lleve’   

c) El imperfectivo también tiene un valor durativo en el pasado con el auxiliar kān cuya 

acción no tiene relación con el momento de la enunciación. En este caso, también se 

podría utilizar con o sin preverbio sin que se haya podido observar una diferencia 

de significativo. El preverbio la- tiene muy pocos usos con este valor en nuestro 

corpus, los informantes suelen sustituirlo por ka e incluso por a- (9) y aquellos que 

presentan poca variación entre los preverbios la y ka (10): 

9) wa-hāḏām kānu l-xṛāyǝf dǝ-qbǝl, kunna ka-nguwwzu mʕāhǝm l-lyāli, īwa 

ḥna kunna a-nsǝmʕu wāha162 

‘Estos eran los cuentos de antes, pasábamos con ellos noche, entonces 

escuchábamos solo’ 

10) kānu ka-yšǝṭḥu b-ǝl-waqfe, ka-yʕǝmlu ḍ-ḍāṛa kḇīra, s-sāʕa hum ka-yḍuwwru 

hāyḏǝḵ 

‘Bailaban de pie, hacían un círculo grande y entonces ellos daban vueltas así’ 

11) l-ḇinda ka163 lǝsqaṯ lu mǝskīn, ka-yžīw yzuwwlu lu u ka-yġuwwǝṯ 

‘ La venda se le había pegado al pobre, venían a quitársela y gritaba’ 

 
162 Esta informante suele utilizar el preverbio la-. 
163 En ocasiones, en las terceras personas, el verbo muestra cierta invaribilidad: qḇǝl ka yxaddmu l-
ʕabde ‘antes hacían trabajar a la esclava’. 
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12) ǝl-ʕrūsa kunna qa-nǝmšu nxǝṭbu la ǝl-ʕāyǝl u hūwa ma ʕandū-š tta1 ṣ-ṣaḥḥ 

‘A la novia, le íbamos a pedir la mano de un chico cuando éste no tenía ni uso 

de razón’ 

13) šʕāl hāḏi kānu la-yqqīw lǝm dīḵ, fḥāl hāyḏa ʕla barra, ka-yǝbnīw ḏīḵ ǝṣ-

ṣqāf 

‘Hace tiempo les hacían así, así como [está] fuera, construían ese tejado’ 

14) huwwa la-yǝšwi yāḵūl 

‘Él asaba mientras comía’ 

d) Por último, el imperfectivo con preverbio tiene un uso general que expresa las 

verdades generales: 

15) č-čǝr dyāli a-yqūlu la l-ʕnāṣǝṛ 

‘Mi aldea la llaman l-ʕnāṣǝṛ’ 

16) la-yǝnfaqṣu ʕla baʕṭǝm, xǝṣṣǝḵ dǝḇḥa bʕīḏa mǝ-xta 

‘Se entristecen entre ellas, tienes que sacrificarla lejos de su hermana’ 

17) la, hāḏi ka-nqūlu la žbāla w-ǝs-sāḥǝl 

‘Aquí le llamamos Jbala y la costa’ 

18) kull wāḥit fāyn ka-yǝktǝb lu l-xuḇz dyālu 

‘A cada uno dónde [el destino] le escribe su pan’ 

19) ēh, l-frānsīs ka-yqrāw  

‘Sí, los franceses estudian’ 

1.2.3.2. Valor concomitante 

a) El imperfectivo también se usa para expresar el progresivo y actual, en muchas 

ocasiones reforzado por un adverbio u otro elemento: 

20) a-nqūl lǝḵ, dāḇa ku ši qǝṭṭʕu, ma xallāw ši 
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‘Te estoy diciendo, ahora han cortado todo, no han dejada nada’. 

21) dāḇa nti a-dčuf wlāḏi qaddaš-nnum 

‘Ahora tú estás viendo mis hijos qué grandes son’. 

22) šǝnnu ka-yāḵul huwwa ḏāḇa? 

‘¿Qué está comiendo él ahora?’. 

23) bāqqin la-ynuwwṛu 

‘Todavía están floreciendo’. 

24) xra ḏāra la-ḏǝqqi šuġla 

‘Ahora la otra está haciendo sus labores del hogar’. 

25) la, hiyya la-ḏǝqqi l-baḥṯ, mā māǧa mǝ-ǧ-ǧǝmʕiyya ḏ-hāḏ ǝl-puḇriyyīn w-ǝl-

musāḵǝn 

‘No, ella está haciendo una investigación, no viene de la asociación de estos 

pobres y necesitados’. 

b) Valores aorísticos en historias y cuentos donde se usa el preverbio para hablar de 

una sucesión de eventos, para destacar un evento o personaje, para expresar acciones 

simultáneas, etc. 

26) ṣāḇu l-ġūl la-yǝšwi r-rǝžlīn ḏ-ǝl-ḥmīr 

‘Encontraron al ogro asando las patas del burro’. 

27) u-š-ṣiḇtni la-nǝqqi? 

‘¿Y qué me has encontrado haciendo?’ 

28) tīḵ s-sāʕa a-yġaṭṭīwāh w-yžiḇu ǝl-gwāmǝl ḏ-ǝl-ma mʕa tīḵ āxuṛ, w-yšǝṭṭḇūh, 

w-ydaxxlu tīk ǝl-ʕṛāyǝṣ, l-ǝʕṛūṣa w-lūzāyǝr ḏyāle. 

‘En aquel enconces, tapaban y traían las ollas de agua con eso otro, barrían y 

hacían entrar aquellos novios, la novia y sus asistentes’. 
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29) s-sāʕa, mša ḇāḇahum u-ka-yḏḇaḥ wāḥit. ka-yšǝbbru w-ka-yṭǝmru u-ka-ǧi 

wāḥḏ ǝxtu, ka-dčǝbbar l-ʕṭūma dyālu u-ka-ṭṭǝmrūm. s-sāʕa ka-yxlaq, ka-

yxlaq tǝmmāḵ. 

‘Entonces, fue su padre y sacrificaba uno. Lo cogía, lo enterraba y venía una 

hermana, cogía sus huesos y los enterraba. Entonces, renacía, renacía allí’. 

30) qāl lǝm: “āna nmši mʕaḵum b-yiddi”. a-yǝmši ṣ-ṣulṭān b-yiddu, a-ysiyyiḇ l-

ḥažra ṣ-ṣuḷṭān ǧāḇa f-dīḵ ṣ-ṣǝnḍūq AČRAX  

‘Les dijo: “Yo mismo voy [a ir] con ustedes”. Se iba el sultán mismo, el sultán 

tiraba una piedra alcanzando el arca: ¡PAF!’ 

1.2.4. Participio activo164 

El uso de los participios forma parte del sistema aspectual de los dialectos árabes (Owens 

/ Yavrumyan 2008: EALL/III 541-546). En el caso del árabe marroquí, Caubet (1993: 

II/221-248) realizó un estudio detallado del uso de los participios teniendo en cuenta la 

semántica de los verbos. Así, se basó en una clasificación de 750 verbos por clases según 

los valores aspectuales que adquieren sus participios, es decir, perfecto, progresivo y/o 

prospectivo, todo ellos relacionados con la concomitancia; a su vez, ha comparado estos 

valores de participio con los valores de los demás aspectos, o sea, el imperfectivo con y 

sin preverbio y el perfectivo.  En general, todos los valores marcados por Caubet han 

sido identificados en el árabe de Ghomara aunque sin hacer un estudio detallado sobre 

una muestra cerrada165:  

 
164 El participio pasivo tiene funciones nominales y no tiene los valores aspectuales del participio activo. 
165 En general, encontramos estos usos en otros dialectos jeblíes (Vicente 2000: 105-106, Moscoso 2003: 
118), así como en el bereber de Ghomara (Mourigh 2015: 423-426) donde parece que el participio no 
puede adquirir el aspecto perfecto. También se encuentran los mismos usos en el dialecto argelino de Jijel 
(Marçais 1956: 215-217)  
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1.2.4.1. El progresivo es el valor aspectual que pueden adquirir los verbos de 

movimientos, mentales, de cualidad y otros verbos donde se expresa una acción en 

progreso tanto en presente como en pasado como muestran los ejemplos166:  

1) hāḏāḵ d-dīḇ ḏ-ǝl-ġāḇa māži yišṛab w-ymši fḥālu 

‘Es el lobo del bosque que está viniendo a beber y se va’ 

2) bqāw māšīn, māšīn, wǝṣlu n-waḥd ǝl-ʕayn 

‘Se quedaron andando, andando, llegaron a un riachuelo’ 

3) kānu hābṭīn ylǝʕḇu l-kūra. 

‘Estaban bajando para jugar al balón’ 

4) u-huwwa ṭālaʕ hāyḏāḵ, ṣafi. 

‘Él está subiendo así, ya está’ 

5) ǝsǝmʕu, a-n-nas, dāxlīn bīha a-yzaġǝrṯu 

‘Escuchad, oh gente, están entrando con ella emitiendo albórbolas’ 

6) dāḇa ʕāyšīn mʕa ryāfa 

‘Ahora están viviendo con los rifeños’ 

7) la-yǝḵḇǝr šāḇah l-bāḇāh 

‘Está creciendo pareciéndose a su padre’ 

8) hūma kānu ʕārfīn š māši yqquw  

‘Ellos sabían lo que iban a hacer’ 

9) qḇǝl mṛa gāssa bǝṛṛa, ba ynǝzzǝl la ṭaṣiyya, bna u-bǝnta baḥḏǝm, ba ḏāḵul 

u-ḏǝmši fḥala. wa-čūf šḥa tḇǝddǝl 

‘Antes una mujer estaba sentada fuera, le iba a servir una taza, su hijo o su hija 

sola, comía y se iba. Mira cómo ha cambiado’ 

 
166 Según el estudio de Caubet (1993: II/229, 234 y 235), las dos clases de verbos cuyos participios tienen 
valores aspectuales, el progresivo es uno de ellos.  
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1.2.4.2. En cuanto al valor de perfecto, los ejemplos que hemos localizado en nuestro 

corpus siempre guardan relación con el tiempo de la enunciación o con otra referencia 

temporal del pasado (solo 13) como muestran los ejemplos167:  

10) hūma dāba qāryīn ʕlāyǝn sǝttinḥisb kāmla u māhum māššīn l-ǝl-mǝdrāsa ḥta 

l-ʕām lāxor. 

‘Ellos ahora casi han estudiado todo el Corán y no van a ir al colegio hasta el otro 

[próximo] año’ 

11) ḥna d-dāriža mšǝbbṛīnha ġi b-ǝz-zǝz 

‘Nosotros la dariya [no] la hemos cogido que a la fuerza’ 

12) čuft, nāsya rāsa b-ǝl-mhǝwḏa 

‘¿Has visto?, se ha olvidado de sí misma con la conversación’’ 

13) mayn ǝrǧǝʕ, ka-yṣīḇūm bānyīn, ma bqa wālu 

‘Cuando volvió, los encontró que habían construido, ya no queda nada’ 

14) hūma mṣayfṭīn ʕi l-xǝddāma, ta ma bāqi yǝbqa hna 

‘Ellos han enviado solo los trabajadores, el resto se queda aquí’ 

3.2.4.3. Por último, el participio puede tener un valor de futuro o prospectivo donde 

suele haber un elemento de la oración que denota este aspecto como los presentativos 

ha o ra, o adverbios:    

15) hāw māži 

‘Ya viene’ 

16) ḥna l-yūm ṭālʕīn n-ʕand lamya, rāhum l-fūq f-ǝǧ-ǧbǝl 

‘Nosotros hoy vamos a subir a casa de Lamya, ellos están arriba en la montaña’ 

17) ġǝdda hāzza bna u-rāžʕa ḏǝḇki ʕlīk  

 
167 Según el estudio de Caubet (1993: II/232-235), los verbos que ha clasificado en la clase 2 solo 
pueden adquirir el valor de perfecto. 
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‘Mañana coge su hija y vuelve a llorarte’ 

18) ēh, ḥna bāyṯīn 

‘Sí, vamos a pasar la noche’ 

19) mūṛa ṛamaḍān mʕərrsīn, rah ba yəzwəž xāy lli ṣġār mənni 

‘Después de ramadán tendremos una boda, se va a casa mi hermano que es más 

pequeño que yo’ 

1.3. Partículas y verbos auxiliares 

En los dialectos árabes, hay partículas y verbos auxiliares que acompañan a un verbo 

principal para modificarlo y expresar un tiempo, un aspecto o la modalidad (cf. Haak 

2006: EALL I/ 216-221, Agius/Harrak 1987: 164-180, entre otros). En el árabe 

marroquí, Caubet (1993 II: 147-148) realizó un estudio en detalle del sistema aspectual 

y modal del árabe marroquí168; además, en todas las descripciones de los dialectos 

marroquíes hay un apartado dedicado a estos auxiliares169.  

En este apartado, se han incluido tanto los verbos auxiliares como las partículas más 

ampliamente utilizadas en Ghomara, en algunos casos comunes a otros dialectos árabes 

tanto magrebíes como orientales, que modifican de una manera u otra al verbo 

aportándole algún matiz aspectual o modal. 

1.3.1. Partículas verbales 

1.3.1.1. b(a)(š) 

 
168 Ver también Vanhove et al. 2009, Caubet 1993C, entre otros. 
169 En el caso del árabe del norte de Marruecos cf. Vicente 2000: 106-109, Moscoso 2003: 76-84, Guerrero 
Parrado 2015: 117-122, entre otros. 
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En varias aldeas de Bab Berred, la única partícula de futuro que usan algunos 

informantes es bāš y sus variantes ba y b170, únicamente ante imperfectivo sin 

preverbio171. Heath (2002: 217) recogió esta partícula en Chauen y la interpreta como 

una variante de māš por asimilación fonética172.  

1) ba ḏʕāwǝḏ ha-či173? 

‘¿Vas a contar esto?’ 

2) qālu li b-yqūl bāqi xǝṣṣu l-ḥūt. 

‘Me han dicho que va a decir que todavía necesita pescado’ 

3) lli ba yǧi ʕanna, mərḥba bīh 

‘Quien vaya a venir a nuestra casa, bienvenido sea’ 

4) hiyya l-qǝlb dyāla b-yxrǝž 

‘Ella su corazón va a sobresalir’ 

5) tīḵ l-waxt fāy ba ṣṣīḇ174 l-ḥalwāṯ 

‘En ese tiempo dónde ibas a encontrar los dulces’ 

6) ba ḏǝbqa simāna wǝlla, ēh, ʕād bāš dǝqqi l-ḥinna 

‘Se va a quedar semana o, sí, entonces se va a poner la alheña’ 

 
170 En otros dialectos marroquíes, formas similares han sido recopilada en varias variedades jeblíes de la 
provincia de Taounate (Vicente et al. 2017). En algunos dialectos orientales, como los de la Península 
Arábiga (Brustad 2000: 241-246) hay un preverbio b(i) cuyo origen es probablemente es el verbo (y)abi 
‘él quiere’; pero también en el sur de Marruecos y Argelia (Leddy-Cecere 2020: 612-614) parece que hay 
una forma gramaticalizada de bġa ‘él quiere’ para expresar el futuro. 
171 Cuando se trata de la conjunción final para introducir una subordinada puede llevar un imperfectivo 
con o sin preverbio (cf.1.2.2.8. b) 
172 Esta partícula se utiliza en Túnez y se reinterpreta también como una forma desnasalizada de māši  
(Mion 2014: 65, Gibson 2009: EALL IV/569, Durand 2007: 261). En maltés (Vanhove 2003: 2), la 
partícula de futuro biəš se relaciona directamente con la conjunción final bāš y, además, la autora explica 
que en los dialectos donde hay las dos formas māš y bāš es por una posible influencia mutua a nivel 
semántico. 
173 < hād ši. 
174 < dṣīb 
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1.3.1.2. mā(š)(i) 

En el árabe de Ghomara,  salvo en Bab Berred, se utiliza principalemente la partícula 

invariable māš(i)175, pero también las formas flexionadas del particpio māši ante 

imperfectivo sin preverbio176 para expresar el futuro próximo177. Aunque la forma 

invariable māš y sus variantes māš y ma178, esta última poco utilizada, son las más 

comunes, hay covariación libre e incluso el mismo informante utiliza una forma 

flexionada y otra invariable indistintamente179. 

1) āna māš nǝmši nʕiss šḵu la-yqqi š-šġul n-yimma 

‘Yo voy a ir a vigilar quién está haciendo las tareas del hogar a mi madre’ 

2) s-sāʕa māši yḵūn māṯ. 

‘Entonces va a estar muerto’ 

3) ma māši yžīw-ši 

‘No van a venir’ 

4) māyn yǧi māši yǧurrǝḵ mǝ r-režlīn 

‘Cuando venga, te va a arrastrar de las piernas’ 

5) ka āna ma  nkǝmmǝlkum ʕlīha? 

 
175 La misma partícula es utilizada en otros dialectos de Argelia  y Túnez (Taine-Cheikh 2004: 230). 
176 En ocasiones, en los cuentos, es difícil identificar si tiene un valor de futuro o progresivo (ver 1.2.4.1.): 
hāyḏa w-fǝṭnǝt bīhǝm māššīn yiṣqīw  ‘De repente, se percató de que se iban a ir a coger agua’ o ‘De 
repente se percató de que estaban yendo a recoger agua’; sin embargo, cuando el imperfectivo lleva un 
preverbio, se trata siempre de una valor progresivo:  dāba dīḵ xmǝsṭāšar yawm gāzǝt dǝ-šṛāqi, ma nṛāw 
wǝ-dqūl hāyda, ʕa maššīn na-nḍahhəṣu ‘Ahora esos 15 días que han pasado de levante, no veíamos ni que 
digas así, solo estábamos andando a tientas”. 
177 En otros dialectos del norte de Marruecos, la forma más utilizada es la invarible māš (Vicente 2000: 
107, Moscoso 2003: 83, Heath 2002: 216-217), aunque en los cuentos de Rahmouni (2015: 92, 103) hay 
varios ejemplos de la forma femenina mašša para expresar el futuro y parece, asimismo, formas utilizadas 
también en las ciudades de Tánger (Assad 1978: 34, Marçais 1911: 464) y Tetuán (Heath 2002: 168). 
178 Heath (2002: 2016-2017) también recoge esta forma abreviada en Taounate. Además, en Vicente et 
al (2017: 130, 194, 207, 238), varios dialectos jeblíes presentan esta forma abreviada ma. 
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‘¿Es que yo os la voy a terminar?’ 

6) hāḏi māšša ḏḵun xǝtna 

‘Esta va a ser nuestra hermana’ 

7) dāḇa yāna š-mǝšša nǝqqī 

‘Ahora yo qué voy a hacer’ 

8) hūma ḏābā məššīn yəṣṣqīw ʕi hna qriyyiḇ 

‘Ellos ahora van a recoger agua solo aquí cerquita’ 

1.3.1.3. ġa(di) 

En el corpus, la partícula de futuro ġā(di)180 se utiliza raramente en las diferentes 

localizaciones de Ghomara: 

1) wāš ġa ddi ǝr-rās, ǝr-rās, wǝlla ġa ddi ǝl-qāʕ, ǝl-qāʕ 

‘¿Qué te vas a llevar? ¿Te vas a llevar el fondo, fondo, o te vas a llevar la 

superficie, [super]ficie?’ 

2) ġādi nətʕāmlu mʕāḵ 

‘Nos vamos a comportar bien contigo’ 

1.3.1.4.  ṛa 

La partícula ṛa tiene su origen probablemente en el imperativo de ver ṛa ‘ve’181. En el 

árabe de Ghomara, se utilizan más las formas ṛa y ṛah que las formas con los pronombres 

afijados (ṛāni, ṛak, ṛāh, ṛa (ḥ)na, ṛakum, ṛahəm)182. Cuando la partícula ṛa acompaña a 

un verbo o a un participio refuerza  y, en ocasiones, aclara uno de sus valores; en el 

 
180 Se trata de la forma más utilizada en la variedad prestigiosa marroquí del eje Rabat y Casablanca. Para 
más detalle, cf. Heath 2002: 230, Guerrero 2015: 120/nota 140, entre otros. 
181 Esta partícula está presente también en Argelia (Boucherit 2006: EALL I/64, Marçais 1956: 444-445). 
En Túnez solo tiene el valor de partícula representativa (Mion 2014: 64).   
182 Cf. Heath 2002: 251-252, Caubet 1992 para los usos de esta partícula en árabe marroquí. Además, cf.. 
Guerrero 2015: 119/notas 131 y 132 para una bibliografía más amplia.  
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corpus, se han localizado ejemplos  que enfatizan el valor progresivo (4), prospectivo 

(1) y resultativo (2 y 3).  

1) f-hāḏ s-sāʕa, ka ṛa yḵūn rǧaʕ 

‘A esta hora, ya183 hubiera vuelto’ 

2) ha nti la-ḏeʕraf ǝl-bqaṛ, ṛah da-ḏṛāhǝm šarrābiyyin, hiyya la-dǝfhǝm, 

mzuwwqa 

‘Tú conoces las vacas, tú ya las estás viendo con el cuerpo blanco y negro, ella 

sabe, decoradas’ 

3) ṛāni mšīt u-ǧīṯ, ḏəġyān, ma ḥassīṯ biyya. 

‘Ya he ido y he vuelto, rápido, no me has sentido’ 

4) ṛah māǧīn f-t-tāksi, w-a-stǝnnāwna. 

‘Ya estamos viniendo en el taxi, pues esperadnos’ 

1.3.1.5. ha 

En el árabe de Ghomara, cuando la partícula presentativa ha184 va sufijada a un 

pronombre personal, solo en las primeras y terceras personas, o le sigue un pronombre 

personal independiente aclara o refuerza el valor aspectual del verbo aunque poniendo 

el acento en el sujeto185: por ejemplo,  en 1, 2 y 3 se refuerza el estado resultativo del 

verbo, en 4, 5 y 7 el aspecto progresivo y en 8 hay un matiz modal186: 

3 f. sg.        hay(ya) ~ ha hiyya  3 pl.  hawm ~ ha hum 

 
183 Se ha considerado adecuado traducir ṛa por el adverbio ‘ya’ en algunos contextos ya que se adapta a 
algunos de sus valores temporales en español.    
184 CF.Heath 2002: 251 y Caubet 1992 para sus usos en árabe marroquí. En Jijel (Marçais 1956: 445) 
tenemos algunos de estos usos.  
185 En el dialecto de Chauen se recogen las mismas formas (Moscoso 2003: 195-196/), pero a todos los 
ejemplos se les ha atribuido un valor demostrativo o presentativo llegando a traducirlo por ‘allí’. En el 
caso de Ghomara, esta traducción no sería correcta.  
186 En cambio, cuando se antepone a un nombre adquiere una función deíctica. 
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3 m. sg.      haw ~ ha huwwa  

2 sg.  ha nti187    2 pl. ha ntum 

1 sg.        hana  ~ ha (y)āna   1 pl.  ha ḥna 

1) wa-šūf, dāḇa hāwm žāw, ʕlāš yǧīw? 

‘Mira, ahora ya han venido, ¿por qué han venido?’ 

2) hāy xarržǝt ǝl-ʕṛūṣā wǝ-mšāṯ fḥāla, bǝllġūha l-ǝḍ-ḍāṛ dyāla. 

‘Ya ha sacado a la novia y se fue, la han acompañado a su casa’ 

3) ḏāba ha nti čufti, wa fa bāš ḏkūn hna ǝt-trāktūr. 

‘Ahora tú ya has visto, dónde va a estar aquí el tractor’ 

4) kimma kānǝṯ hay bāqqa. 

‘Como estaba, está todavía’ 

5) hawm la-yləʕḇu mʕa baʕṭəm. 

‘Están jugando juntos’ 

6) a-hāḏi d-dǝnya, ya-bǝnti, wǝ-mnāḏǝm hāw māši fīha. 

‘Ay, esta es la vida, hija, y el ser humano está yendo en ella’  

7) hāna nāḵlǝḵ, hāna nāḵlǝḵ 

‘[Cuidado] que te como, que te como’ 

1.3.1.6. ʕā(d) ~ ʕī(d) 

En el árabe de Ghomara, la partícula ʕād ~ ʕāt tiene otra variante ʕīd ~ ʕīt, utilizada 

entre los informantes de más edad. Esta partícula tiene su origen en una 

gramaticalización del verbo ʕād–yʕūd ‘volver’ que ha adquirido valores de tipo 

adverbial. De esta manera, la partícula ʕād puede acompañar a un verbo en perfectivo, 

 
187 Con el pronombre sufijo de segunda persona hāk ‘toma’ y ha(k)ku(m) ‘tomad’ expresa una orden o 
mandato.  
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imperfectivo con y sin preverbio, verbos con partículas de futuro y participios; en todos 

estos casos, esta partícula puede modificar o matizar el valor temporal o aspectual del 

verbo. Así, en los siguientes ejemplos se observa que ʕād adquiere valores de tipo 

incoativo o de continuación (1-6) donde hay una relación de dependencia de dos 

acciones o más188, también un valor de perfecto reciente (8) o una función de marcador 

de discurso (7).  

1) [responde a la pregunta de si el día de la harina y el día de la alheña son el mismo 

día] la, la, mǝxtālǝf, wa-n-nhāṛ ḏ-ǝl-ḥinna bāqi ḏāḇa. hāḏi ha n-nhāṛ hiyya ʕanda 

nhāṛ xṛūž ǝṭ-ṭḥīn, ba ḏǝbqa simāna wǝlla, ēh, ʕād bāš dǝqqi l-ḥinna 

‘No, no, es diferente, al día de la alheña todavía le queda en ese momento. Este día 

ella tiene el día de la salida de la harina, se va a quedar una semana o más, sí, 

solo entonces se va a poner la alheña’ 

2) qālǝṯ li ḥta yǝxlaq gǝrnīnǝš f-ǝẓ-ẓullāṭ ʕad dǝsmaḥli u-ḏǝxfǝṛ li. 

‘Me dijo que cuando nazca Gǝrnīnǝš en el bastón, solo entonces me perdonará y me 

absolverá de mis pecados’ 

3) ta la-ykǝbru ʕad la-yǝbdaw yaklu, dāba la-ytʕallmu ġi yǝrʕaw šwīwǝš 

‘Hasta que crecen, entonces es cuando empiezan a comer, ahora solo están 

aprendiendo a pastorear un poco’ 

4) kāyǝn n-nās la-yǝbqāw ḥta n-ǝbṛāyǝr ʕād ka-yḥǝrtu, n-nāš d-ǝǧ-ǧbūla, n-nās 

ʕandǝm l-aṛḍ bārda 

‘Hay gente que espera hasta el mes de febrero [y] entonces cultivan, la gente de la 

montaña, la gente tiene la tierra fría’ 

 
188 Ver el uso de esta partícula en Marruecos (Moscoso 2003: 189, Caubet 1994) y otros dialectos 
magrebíes (Grand’Henry 1977: 237-239) y orientales (Naïm 2016: 346-348).  
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5) ka kāyǝn ǝl-maxzǝn, walaḵin mǝhma txǝl spānyōl, mǝhma txǝl spānyōl, staʕǝmṛu 

spānyōl, ḏīḵ s-sāʕ ʕād wqaʕ ǝl-maxzǝn, ḏīḵ s-sāʕa tnǝḍḍmǝṯ 

‘Había el majzén, pero cuando entraron los españoles, cuando entraron los españoles, 

colonizaron los españoles, en ese momento es cuando tuvo lugar el gobierno, en 

ese momento se ordenó’ 

6) ʕāḏ salāw l-madāris u-kulla rǧaʕ ʕan nāsu 

‘Acaban de terminar los colegios y todos han vuelto con su gente’ 

7) ǧ-ǧbǝl dyānna w-ǝḷḷāh axtāṛ, ʕīd na-nǝšrīw ǝl-baqṛa 

‘Nuestra aldea, por Dios, más, además compramos la vaca’ 

8) bəllati, ḥna māši ʕīḏ nwǝṣlu ntǝmma 

‘Espera, nosotros todavía vamos a llegar allí’ 

1.3.1.7. ʕāw(əd) 

La partícula ʕāw(əd)189 tiene su origen en la tercera forma del verbo ʕāwəd – yʕāwəd 

‘contar, repetir’. Al igual que la partícula ʕād190, puede acompañar a un verbo en 

perfectivo, imperfectivo con o sin preverbio, participio y partículas de futuro. En este 

caso, además de adquirir un valor continuativo (1, 2, 3) sin necesidad de una relación 

de dependencia con otra acción; además, también tiene un valor iterativo (4, 5 y 6)191. 

1) tīḵ sāʕāṯ mṣāḵǝn, a-yʕayyʕu lǝm ʕaw ən-nās ḏyālǝm, l-ʕaʔila ḏyālǝm ʕāw 

yʕayyʕu l-ǝl-ʕṛūṣa a-yqūlu la 

‘En ese tiempo, los pobres, pues su gente les cantaba las lamentaciones, su familia 

pues cantaba a la novia diciendo’ 

2) bǝlḥaqq ʕāw ḏāḇa a-yḇdāw ywǝqʕu l-mašāḵīl, a-ḇǝnţi. 

 
189 En el árabe de Ghomara, esta forma III sí se utiliza como verbo. 
190 En algunos dialectos orientales, ʕāwəd es una variante de ʕād (Naïm 2016: 346). 
191 CF.Moscoso 2003: 194 y Grand’Henry 1977: 237-239. 
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‘Pero ahora pues empiezan a tener lugar los problemas, hija’ 

3) iyyǝh, ʕāw ka-ytʕallmuha l-ʕyāl 

‘Claro, pues la aprenden los niños’ 

4) ʕāwǝḏ, ʕāw yǝṭḷaʕ huwwa l-ǝṛ-ṛāṣ, ʕāw ḏǝnġaṭ ʕlīh. 

‘De nuevo, de nuevo sube él a la cina, otra vez le muge ella’ 

5) ʕāw hǝbṭǝṯ l-ʕan tīḵ ʕāyša ṛǝmmāḏạ 

‘Otra vez bajó con aquella ʕāyša Ṛǝmmāḏạ’ 

6) ʕāw bqa māši, yāḷḷāh, yāḷḷāh, ṭ-ṭṛīq kāmla. 

‘Continuó de nuevo andando, venga, venga, el camino entero’ 

1.3.2. Verbos auxiliares 

1.3.2.1. āṛa 

En el árabe de Ghomara, este verbo se utiliza en imperativa singular āṛa192 ‘trae’ y plural 

‘traed’. Generalmente, cuando tiene un valor imperativo de orden o sugerencia se suele 

utilizar más para objetos que están presentes o son cercanos, en español lo podríamos 

también traducir por el imperativo del verbo alcanzar o dar: ārah li  ‘alcánzamelo’, 

āṛawha li ‘dádmela’; en cambio, cuando se quiere hablar de un objeto que no está 

presente en el lugar, se prefiere el uso del imperativo del verbo ǧāb – yǧīb ‘traer’ ǧīb li 

fḥa ḏ-ʕandiḵ ‘tráeme como la que tienes’.  

Por otro lado, hay una forma invariable āṛa que cuando se antepone a un imperfectivo 

sin preverbio tiene un valor exhortativo o de sugerencia (1 y 2). Esta misma forma 

invariable puede tener un simple valor discursivo difícil de traducir en español (3 y 4). 

1) āṛa nḍǝṛḇǝḵ b-ǝṛ-ṛfāʕa wǝ-ḍḍūṛ baqṛa 
 

192 En cuanto al origen de esta forma, hay cierto consenso de que se trata de un imperativo que guarda 
relación con el verbo ṛa (Marçais 1956: 174, Marçais 1911: 220-221, entre otros ). Para la distribución de 
este imperativo y sus variantes en Marruecos, ver Heath 2002: 246-247. 
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‘Ven a que te pegue con este cinturón193 y te transformes en una vaca’ 

2) āṛa nʕāwdu had ǝz-zbīr. 

‘Vamos a repetir este huerto’ 

3) ǝl-kāf hāyḏa ḵḇīr, āṛa ǝt-tḇǝn ḏ-ǝǧ-ǧmāʕa kāmla təmm 

‘La cueva así grande, todo el heno de la fracción allí’ 

4) āṛanna ḥa n-nhaṛ ḥna gāssīn u-kāmyūn qaddāš-nni mʕəmmra b-əl-xəlq wəṣlət   

‘Así un día mientras nosotros estábamos sentados y un camión muy grande, lleno 

de gente, llegó’ 

1.3.2.2. bda – yəbda 

El verbo defectivo bda – yəbda ‘empezar, comenzar194’ tiene un valor incoativo tanto en 

presente como en pasado y el verbo que le sigue puede ir en imperfectivo con o sin 

preverbio y en participio.  

1) bdāt dǝḇḵi 

‘Empezó a llorar’ 

2) bdat mǝšša hiyya w-ḏīḵ ǝl-qǝṭṭa 

‘Empezó a andar ella y esa gata’ 

3) f-ǝl-līl, ḥāšākum, yibda ṭūẓ, ṭūẓ. ma čǝǧǝl195 ši hāḏi, ibda yṭǝẓṭǝẓ. 

‘Por la noche, con vuestro permiso, empieza pz, pz. No grabes esto, empieza a 

peerse’ 

4) mǝy ḏǝbda dǝḇki, mǝča196 

‘Cuando empiece a llorar, colúmpiala’ 

 
193 Cinturón que sirve para sujetar la carga que se lleva en la espalda. 
194 Cf. Heath 2002: 502, Moscoso 2003: 80, Caubet 1996, entre otros. 
195 < dšəǧəl 
196 < məṭša 
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5) wīḏa kāyǝn ǝl-ma ṭāyǝb, hāyda, ǝl-ma sxūn aw-la ši ḥāža ka-yǝbdāw ihǝḏṛ̣u b-

ǝš-šǝlḥa n-baʕṭǝm. 

‘Si hay agua caliente, así, agua caliente o alguna cosa empiezan a hablar en šəlḥa 

entre ellos’ 

1.3.2.3. bqa – yəbqa 

El verbo defectivo bqa – yəbqa ‘permanecer, continuar, quedar(se)’ cuando acompaña a 

un verbo en imperfectivo, con o sin preverbio, o participio le aporta un valor durativo e 

incoativo (1-5)197. Además, su participio bāqi, tanto bajo sus formas flexionadas (7) 

como invariable (6), (ver 2.5.5.1. Los esquemas de participio y 2.3.2.11.) se ha 

gramaticalizado dando lugar a una partícula adverbial con sentido durativo: todavía. 

1) r-ržāl ma bqāw-ši yṭṭiyyḇu, bni sǝlmān bāqqīn ʕandǝm r-ržāl ytiyyḇu. 

‘Los hombres ya no cocinan, en Bni Selmane todavía tienen hombres que cocinan’ 

2) l-ḵānūn d-ǝl-ḥḏīḏ a-ḏǝṣtġāḇ ʕand ǝl-mʕallem, u-ḏǝbqa ḏǝqqi ʕlīha l-mǝqla ḏ-ǝl-

ḥūṯ, āw ḏǝšwi l-fǝlfǝl. 

‘El hornillo de metal es elaborado por el alfarero, y te pones a color sobre ella una 

sartén de pescado, o asas pimientos’ 

3) kimma nqūl lǝḵ, a-ḏǝbqa gāssa ʕand yimmāha, lǝ-bnāṯ mʕāha. 

‘Como te digo, se queda sentada con su madre, las chicas con ella’ 

4) nuzlu, həbṭu, bqa hābǝṭ a-ysāra f-ḏīḵ n-nqāli. 

‘Descendieron, bajaron, se quedó bajando, paseándose entre esas plantas’ 

5) s-sāʕa mša u-bqa la-yʕiss 

‘Entonces fue y se quedó vigilando’ 

6) ka bāqi sġīṛ? 

 
197 CF.Moscoso 2003: 81-82, Grand-Henry 1977: 242-244, Vicente 2000: 107-108, entre otros. 
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‘¿Es que es todavía pequeño?’ 

7) bāqqīm mūyši mǝḏḇūḥīn 

‘Todavía no están sacrificados’ 

1.3.2.4. kān – ykūn 

Tanto en árabe clásico como en los dialectos árabes, el verbo kān(a) es uno de los verbos 

auxiliares y modales por antonomasia, ya que puede funcionar como verbo, auxiliar y, 

además, ha sufrido varios procesos de gramaticalización (Firanescu 2008: EALL III/233-

238). 

En el árabe de Ghomara, el auxiliar kān198 tiene los siguientes valores, que coinciden en 

general con los valores señalados en el caso de los dialectos marroquíes199: 

kān (perfectivo) + perfectivo = un valor de perfecto anterior200.  

kān (perfectivo) + imperfectivo con o sin preverbio = un valor durativo en el 

pasado201.  

kān (perfectivo) + participio activo = un valor progresivo en el pasado202. 

ykūn  (imperfectivo) + perfectivo = un valor de  futuro perfecto. 

1) ykūnu wuṣlu dāḇa 

‘Habrán llegado ahora’ 

ykūn (imperfectivo) + imperfectivo con sin preverbio =un valor de 

probabilidad 

2) ḏkūn ntǝlfǝṯ ġi ḏāḇe 

 
198 Para las formas gramaticalizadas de kān (ver IV. 14.7. Conjunciones condicionales). 
199 Para el uso de kān en árabe magrebí, cf. Grand’Henry 1977: 249-258, Grand’Henry 1978: 439-444. 
En el caso del árabe marroquí, cf. Caubet 1993: II, Moscoso 2003: 76-79, Vicente 2000: 107, entre otros. 
200 Ver ejemplos en  1.2.1.1. e. 
201 Ver ejemplos en 1.2.3.1. 
202 Ver ejemplos en 3.2.4.1. 
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‘Se habrá perdido solo ahora’ 

(preverbio)-ykūn (imperfectivo) + (preverbio)-imperfectivo con o sin preverbio = un 

valor durativo o habitual. 

3) šḥāylu kunna ngǝssu203, ka-nḵūnu gālsīn ka-nʕāwḏuhum. 

‘Antaño nos sentábamos, estábamos sentados contándolos’ 

4) ka-ykūnu ka-ytʕaqqru 

‘Se sienten doloridos al tocar las heridas’ 

5) māyn na-nkūnu nxǝṭbu, la-yǧību ǝl-ġalma 

‘Cuando estamos pediendo la mano de la novio, traen una oveja’ 

1.3.2.5. nāḍ – ynūḍ  

El verbo cóncavo nāḍ – ynūḍ ‘despertarse, levantarse, empezar a, ponerse’ tiene un 

valor incoativo: 

1) ṛ-ṛās dyǝnne nāḏ ̣a-yḥraq ʕla hāḏ d-dǝrdāyḇe 

‘Nuestra cabeza empezó a doler sobre esta cuesta’ 

2) a-ynūḏụ inaqqu qbəl ma dǧi 

‘Empiezan a limpiar antes de que llegue’ 

1.3.2.6. qām – yqūm 

El verbo cóncavo qām – yqūm ‘levantarse, empezar a, ponerse’204 tiene también un valor 

incoativo. En la frase 2, se utilizan tanto los verbos qām y nūḍ  para reforzar el valor 

incoativo, aunque parece que el verbo nāḍ también puede estar indicando un valor modal 

de conflicto. 

1) yqūlu, ḥrǝt bǝkri āw qūm dǝkri. 

 
203 < ngəlsu. 
204 Cf. Moscoso 2003: 79. 
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‘Se dice, cultiva temprano o ponte a alquilar’ 

2) ġāḏi yqūmu ynūḏụ yqǝṣmu205 mʕa bāʕṭīṯǝm 

‘Se van a poner a levantarse a dividir entre ellos’ 

3) qāmu ddaḇzu, xarržu ʕlīhǝm ǝl-ġǝnya qaddāšǝnni, ka-yġannīw ʕlīhǝm. 

‘Se pusieron a pelearse, sacaron sobre ellos una canción grandiosa, cantaban sobre 

ellos’ 

4) la-dqūm hiyya bbuḥda məsḵīna ḏʕəddəl u-ḏwəǧəḏ. 

‘Empezaba ella sola la pobre a organizar y preparar’ 

1.3.2.7. ržaʕ – yəržaʕ 

El verbo ržaʕ – yəržaʕ206 ‘volver’ puede adquirir un valor reiterativo (1) o bien de 

cambio de estado (1), e incluso incoativo. 

1) īhya, ka maš yrəžʕu ysəknu hna, rəžʕu lə-ʕyāl ḏ-əl-mḏīna 

‘No, es que ibas a volver a vivir aquí, se han vueltos niños de ciudad’ 

2) ržāʕna ḏāḇa na-nəmšu ʕi n-Wāllāw. 

‘Ahora vamos solo Oued Laou’ 

1.3.2.8. xəṣṣ – yxəṣṣ 

El verbo impersonal xəṣṣ – yxəṣṣ ‘querer’207  es invariable y se le añaden pronombres 

sufijados de objeto directo. Cuando acompaña a un verbo en imperfectivo sin preverbio 

adquiere valores modales de obligación (3, 4) o de petición (1, 2) que solo los podemos 

aclarar por el contexto208.  

 
205 El informante está hablando de la división de la herencia y los problemas de producción de la tierra. 
206 Cf. Moscoso 2003: 82-83, Caubet 1996: 96/ nota 15. 
207 Cf. Heath 2002: 500-501, Moscoso 2003: 80-81. 
208 El participio xāṣṣ es posible que sea un préstamo del árabe estándar: ǝṭ-ṭwāl ḏ-ǝl-ḥart, xāṣṣ d-ǝl-ḥaṛt 
‘la cuerda del arado, es especial para el arado’ 



III. MORFOSINTAXIS VERBAL 

161 
 

 Perfectivo Imperfectivo  Perfectivo Imperfectivo  

3 f. sg.        xəṣṣa   yxəṣṣa  3 pl.  xəṣṣum yxəṣṣum 

3 m. sg.      xəṣṣu  yxəṣṣu 

2 sg.  xəṣṣək  yxəṣṣək 2 pl. xəṣṣkum yxəṣṣkum 

1 sg.        xəṣṣni   yxəṣṣni 1 pl.  xəṣṣna  yxəṣṣna 

1) lāxmās ka-yxəṣṣǝm yǝbqa lǝm ǝl-ḥadd 

‘La gente de Laxmas querían que se les quedara el sábado’ 

2) qāl lu: “llāh yǝhdīḵ, āna xǝṣṣni nǝšri mǝ-l-ʕanḏǝḵ hāḏ ṣ-ṣǝnḏūq” 

‘Le dijo: “Que Dios te bendiga, querría comprarte esta arca”’ 

3) dāḇa āna ʕǝndi sǝbʕa ḏ-ǝl-ʕzāra, u-xassni nxabbaʕḵum bāš ma yǧīḇu ṣ-ṣaḥḥ 

‘Ahora yo tengo siete chicos, y tengo que esconderos para que no se den cuenta’ 

4) xǝssḵum ṭṭǝllʕūni209 l-ʕandḵum 

‘Tenéis que subirme a vosotros’ 

3.3.2.9. ža – yži 

El verbo ža – yži210 ‘venir’ puede adquirir numerosos valores aspectuales y modales 

cuando va acompañando a un verbo en perfectivo, imperfectivo, con y sin preverbio, y 

participio. Así, cuando va seguido de un imperfecto sin preverbio puede adquirir un 

valor de futuro (1, 2, 3), con un imperfectivo con preverbio puede adquirir un valor 

incoativo (4) o durativo (5, 6) y, con un perfectivo puede adquirir un valor terminativo 

(7). Por último, en los cuentos hay numerosos valores identificados por Caubet (1995) 

 
209 < dṭəllʕūni 
210 CF.Grand’Henry 1978: 214-215 y Caubet 1995. 
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en el uso del verbo ža con el perfectivo (8, 9) como elemento narrativo que se vale de 

valores modales apreciativos para mantener o llamar la atención de quienes les escuchan. 

1) u-xāfu mǝnnu yži yššaṛṛ mʕāha 

‘Se asustaron de él que viniera a regañarla’ 

2) kunt ǧīt nwǝrri lǝḵ 

‘Hubiera venido a enseñarte’ 

3) žāw yqqāylu mʕāna u ma xəssəm iḇāṯu 

‘Han venido a pasar el día con nosotros, pero no quieren pasar la noche’ 

4) ʕa ḏīk ǝs-sāʕa nǧi nfarrǝšlǝm t-tbǝn w-la-ynǝʕsu. 

‘Entonces en ese momento les voy a extender en el suelo el heno y se duermen’ 

5) qālu š-šǝlḥa žāt ka-tfǝṛṛaq, ka-tfǝṛṛaq, wǝṣlǝṯ nǝ-bni buzra, təmmaḵ l-fǝtǝr qṛǝb 

dyāla. 

‘Se dice que el bereber vino repartiéndose, repartiéndose, llegó a Bni Buzra, allí su 

final’ 

6) ǧi ka-ḏqūl lǝm: “ṛwān!”, ḏqūl: “tǝḥt ǝl-ḥžiyyǝr mǝṣwān, mǝṛwān, tǝḥt ǝl-

ḥžiyyǝr mǝṣwān”. 

‘Venía diciendo: “Miau”, decía: “Bajo la piedrecita escondido, miau, bajo la 

piedrecita escondido”’ 

7) ža dda šāy ʕəndu u-mša. 

‘Vino y se llevó [todo] lo que tenía y se fue’.  

8) ǧa huwwa ʕǝmla f-ṣ-ṣnīḏǝq ḏ-yimmāha 

‘Entonces él la colocó en la arquita de su madre’ 

9) u-žāṯ hiyya qǝḇṭǝṯ qqāṯ la hāyḏa, hāyḏa. 

‘Entonces ella cogió [y] le hizo así, así’ 
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2. La conjugación  

2.1. Perfectivo  

El perfectivo en el árabe de Ghomara se forma con las siguientes desinencias sufijadas 

a la raíz del verbo:  

3 f. sg.        -t, -ṯ, -ţ ~ ət, əṯ, əţ 3 pl.  -u, -w 

3 m. sg.      Ø  

2 sg.       -t, -ṯ, -ţ ~ -ti, -ṯi, -ţi 2 pl. -tu, -ṯu, -ţu ~ -tum, -ṯum, -ţum 

1 sg.        -t, -ţ, -ṯ   1 pl.  -na 

Como se puede observar, las desinencias en el árabe de Ghomara presentan una 

importante variación fonética debido a los fenómenos de fricatización y africación que 

caracterizan las variedades ghomaríes. En general, se puede afirmar que las realizaciones 

africadas -ţ las encontramos principalmente en la zona más occidental de Ghomara 

(Tizgane y Tasift) y de una manera más estable entre los informantes más jóvenes, 

mientras que las realizaciones fricatizadas son las formas más extendidas en toda 

Ghomara debido al fenómeno de fricatización de las dentales en posición final211. 

En el árabe de Ghomara no hay distinción de género en la segunda forma del singular, 

esta tendencia es un rasgo común de numerosos dialectos prehilalíes. La desinencia más 

extendida es -t  y sus variantes fonéticas dando lugar a una confusión entre la primera y 

la segunda persona del singular; en este caso, solo el contexto o el empleo del pronombre 

de persona puede aclarar esta situación212. Sin embargo, el uso de la forma -ti también 

 
211 Ver los apartados II.1.3. y II. 1.4. donde se estudia en detalle la realización y la distribución de la 
africada ţ y la fricatizada ṯ en las variedades ghomaríes.  
212 Esta forma la encontramos en otros dialectos jeblíes vecinos (Anjra: Vicente 2000: 61; Chauen: 
Moscoco 2003: 63; entre otros). Este rasgo también sería característica de otros dialectos del Magreb cf. 
Moscoso 2003: nota 170 para una revisión de este fenómeno en los dialectos magrebíes. 
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está presente, pero sobre todo en la zona occidental de Ghomara213, entre jóvenes y 

mayores, también en el bereber de Ghomara (Mourigh 2015: 193).  

Esta distribución también podría ser explicada a partir del proceso de cambio lingüístico 

en curso y esa tendencia a la nivelación hacia la variedad prestigiosa del norte donde sí 

que hay una distinción de persona: -t (1 sg.) y -ti (2 sg.) en Tetuán, Tánger (Assad 1978: 

33) y Larache (Guerrero 2015: 67), entre otros214.  

1 sg. ammən-t  ‘yo tuve fe’  2 sg.  ʕraf-ti  ‘tú supiste’   

rmī-ṯ  ‘yo tiré’   fhām-ţi  ‘tú entendiste’ 

ṣīb-ṯ  ‘yo encontré’    ṣib-ṯ  ‘tú encontraste 

rǝǧaʕ-t  ‘tú volviste’ 

  

La desinencia de la tercera persona femenina es -ǝt y sus variables fonéticas en caso de 

metátesis vocálica: ṭmǝṛ+ṯ < ṭǝmṛǝṯ ‘ella enterró’, habbǝṭ +ṯ < habbṭ-ǝṯ ‘ella bajó 

algo’; los verbos sordos: žarrǝṯ ‘ella tiró’ y cóncavos čāfǝṯ ‘ella vio’. En cambio, en los 

verbos defectivos, es decir, acabados en vocal, la desinencia es -t y sus variables 

fonéticas: bnāṯ ‘ella construyó’, šrāṯ ‘ella compró’. 

Las desinencias de plural no presentan distinción de género, como en la mayoría de los 

dialectos magrebíes (Marçais 1977: 37, Guerrero 2015: 68/nota 6). La desinencia de la 

segunda persona del plural es generalmente -tu y sus variantes fonéticas, pero también 

 
213 Heath (2002: 220-221) establece como característica de los dialectos jeblíes esta fusión de la primera 
y segunda persona en una única desinencia -t y en sus datos la forma -ti para la segunda persona sería 
propia de los dialectos occidentales, y yo añadiría urbanos, ya que su uso sería marginal en los dialectos 
rurales de la zona.    
214 Marçais (1956: 143) identificó estas dos desinencias también en el dialecto de Jijel y presentó la misma 
situación: una desinencia -t para la primera y segunda persona del singular propio del dialecto de Jijely 
una forma foránea -ti propia de algún dialecto vecino.   
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hemos encontrado la forma -tum215 en diferentes localizaciones de Ghomara: kuttum 

‘vosotros estuvisteis’, hbǝttum ‘vosotros bajasteis’, zadditum ‘vosotros continuasteis’. 

En Ghomara la desinencia de tercera persona plural es -u ante consonante: nǝzlu ‘ellos 

bajaron’, dǝxlu ‘ellos entraron’ y rǝfḏu ‘ellos cogieron [en alto]’ y -w ante vocal: ǧāw 

‘ellos viniceron’, ddāw ‘ellos cogieron’ 

2.2. Imperfectivo 

3 f. sg.        d- ~ ḏ-   3 pl.  y – u  

3 m. sg.      y- 

2 sg.       d- ~ ḏ-   2 pl. d- ~ ḏ – u  

1 sg.        n216-   1 pl.  na – u 

En el árabe de Ghomara, solo la tercera persona del singular presenta distinción de 

género, al igual que la mayoría de los dialectos del Magreb (Marçais 1977: 44-45)217, 

entre ellos los dialectos del norte de Marruecos (Anjra: Vicente 2000: 63, Chauen: 

Moscos 2003: 64, Tetuán: Singer 1958: 249-250, entre otros).  

En las diferentes variedades ghomaríes, el prefijo para la segunda y tercera persona es 

d- y sus variantes fonéticas (ver II. 1.4. Fricatización), pero también encontramos 

realizaciones con t, casi siempre por asimilación en contacto con otras sordas (ver II. 

1.2.9. Otras asimilaciones completas) o en las formas derivadas218: tǝrḵǝḇ ‘ella sube’, 

 
215 Vicente (2000: 62) localiza esta desinencia en el dialecto jeblí de Anjra y ve un probable origen andalusí 
(Vicente 2017: 39-40). 
216 Como dialecto magrebí, el árabe de Ghomara se agrupa en la isoglosa que distingue los dialectos 
orientales que forman el imperfectivo con aktib – niktib  y los dialectos magrebíes que lo hacen con niktib 
– nkitbu (Palva 2006: EALL I/ 605).  
217 En algunos dialectos marroquíes existe una desinencia t —i para la 2 persona femenina del singular 
(Caubet 1993: I/32) cuyo uso puede aparecer de forma marginal en otros dialectos por el proceso de 
nivelación por el empuje de las variedades prestigiosas del eje Casablanca y Rabat (Heath 2002: 215).  
218 En algunas ocasiones, el mismo informante puede presentar diferentes realizaciones, incluso en el caso 
de tākul o dākul. En este caso, las asimilaciones y la propia inestabilidad de los fonemas dentales hacen 
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tgǝrraʕ ‘ella eructa’, tsǝǧǧǝl ‘ella está grabando’, tfərraq ‘tú repartes’, ţǝṣbaḥ ‘ella se 

levanta por la mañana’, ţqūl ‘ella dice’. 

Este prefijo d- solo ha sido localizado en algunas variedades jeblíes del norte de 

Marruecos (Chauen: Moscoso 2003: 64, Ouargha: Lévi-provençal 1922: 23-24, Branes: 

Colin 1921: 98)219.  

A diferencia de otros dialectos del norte de Marruecos, donde la vocal que toman los 

prefijos de persona toma diferentes coloraciones dependiendo del contexto consonántico 

y, además, presenta tal estabilidad que se suele marcar en la transcripción fonética ya 

que parece un rasgo distintivo de la variedad del norte de Marruecos (cf.Anjra, Vicente 

2000: 63, Chauen: Moscoso 2003: 64-65, entre otros), en el árabe de Ghomara por lo 

general esta vocal suele ser neutra220: nǝʕrǝf  ‘yo conozco’, nǝhḍǝr ‘yo hablo’, dǝqqi ‘tú 

haces, ella hace’, ḏǝxrǝž ‘tú sales’, yǝšʕal “él enciende”, yǝfṭǝn “él se percata”. Por otro 

lado, esta vocal no siempre aparece ya que podemos tener una estructura silábica CCCǝ 

cuando tenemos asimilaciones (ver II. 1.2.9. Otras asimilaciones completas):  

ṭṭlaq < d(ǝ)ṭlaq   ‘tú sueltas’ 

ṭṭlaʕ < d(ǝ)ṭlaʕ   ‘tú subes’ 

 

difícil establecer en qué casos tenemos una realización d- y en qué otros -t, pero en general d- está mucho 
más presente. 
219 En Aguadé y Moscoso (2000-2001) encontramos un prefijo d- también en Tetuán. Para comprobar 
cómo puede estar influyendo la variedad prestigiosa de la zona en el árabe de Ghomara, se ha comprobado 
que efectivamente en Tetuán los informantes también presentan esta variación ka-daklu ~ ka-taklu ‘estáis 
comiendo’; sin embargo, en el caso de ka-tʔul ‘ella está diciendo’ los informantes consideran imposible 
la realización *ka-dʔul en el caso de la variedad tradicional de la ciudad, pero sí ka-dqūl ~ ka-dqūl ‘estás 
diciendo’. Esta situación en la que aparece una variante fonética d- por sonorización ha sido también 
descrita en el dialecto jeblí de Anjra (Ángeles 2000: 63/nota 14) y en algunos dialectos argelinos (Jijel: 
Marçais 1956: 108 y Argel: Cohen 1912: 72). 
220 En cambio, una variación importante entre las variedades occidentales y orientales de Ghomara es la 
vocal de la raíz que en los dialectos occidentales suele tener diferentes coloraciones que no siempre 
podemos explicar a partir del contexto consonántico y suelen ser muy estables mientras que en los 
dialectos orientales suele ser vocal neutra ǝ.  
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bbqa < d(ǝ)bqa    ‘tú te quedas’ 

ttṛuḍḍ < d(ǝ)tṛuḍḍ   ‘ella se vuelve’ 

nnʕās < d(ǝ)nʕās   ‘tú duermes’ 

la-ǧḇǝḏ < d(ǝ)žbǝḏ   “ella tira” 

2.3. Imperativo   

2 sg.     Ø      2 pl. -u 

El imperativo se forma a partir del imperfectivo sin el prefijo de persona. Al igual que 

el imperfectivo, no existe distinción de género en la segunda persona del imperativo, así 

encontramos: nʕal ‘¡maldice!’, nḍaṛ ‘¡mira!’, wǝqfu ‘¡parad!’, ʕǝmlu ‘¡haced!’.  

En todas las variedades ghomaríes, tanto occidentales como orientales, encontramos una 

vocal, generalmente a- aunque también con una realización más neutra -ǝ: ǝʕlǝmni 

‘avísame’, ǝbqa mʕāna ‘quédate con nosotros’. En nuestro corpus esta vocal tiene una 

función enfática o vocativa para llamar la atención del interlocutor ya que es inestable: 

aparece generalmente después de pausa a-smaʕni nqul lǝk ‘escúchame lo que te digo’, 

a-qqaf tǝm ‘párate allí’, a-čof  ‘mira’; cuando se repite el imperativo no suele aparecer 

en el segundo: arʕāw, rʕāw ‘Pastad, pastad’, a-ṣaṛṛḏụ, ṣaṛṛḏụ l-xīrāṯ ‘enviad, enviad los 

bienes’, pero otras veces axriž ya-l-mṛa, axṛǝž ḍāṛǝḵ “sal mujer, sal ahora”; cuando 

aparece en una oración disyuntiva: a-glǝs u-lʕǝb ‘siéntate y juega’; e incluso en 

expresiones imperativas aparece esta: a-ʕǝnḏǝḵ ṭṭīḥ ‘cuidado no te caigas’221.  

Esta vocal aparece en dialectos jeblíes septentrionales donde se le ha atribuido un posible 

origen andalusí (Anjra: Vicente 2000: 64-66, Chefchaouen: Moscoso 2003: 65-66), pero 

 
221 Por elicitación los informantes tienden a utilizar una vocal epentética, una vocal protética a- y el verbo 
sin apoyo vocálico: ǝṛmi ~ ṛmi ‘tira’, asuktu ~ suktu ‘callaos’, glǝs ~ aglǝs  ‘siéntate’, ǝmši ~ amši ~ mši 
‘vete’. El uso de a- tiene una intención imperativo o vocativa clara.  
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también se ha localizado en dialectos más meridionales (Branes, Larej 2017: 294) donde 

el uso es también imperativo como en el caso de las variedades ghomaríes. Además, 

encontramos una situación similar en otros dialectos magrebíes222 como Argelia: por un 

lado, una vocal optativa en Tlemcen (Marçais 1902: 61), Djidjelli (Marçais 1956: 158) 

y Orán (Guerrero 2015b: 225), otras vocales en algunos contextos consonánticos en 

Dellys (Souag 2005: 158) y en algunos paradigmas verbales (Grand’Henry 1972: 45).  

En el árabe andalusí también tenemos una vocal a- cuando hay dos consonantes 

(Corriente 2006: EALL I/109). En cambio, en maltés sí que hay un prefijo vocálico 

estable (Misfud 2008: EALL III/157) y en árabe tunecino hay siempre un prefijo 

vocálico cuyo timbre depende del contexto consonántico (Durand 2007: 259, Cohen 

1975: II/ 98). 

2.4. Forma simple 

2.4.1. Forma I  

En el árabe de Ghomara, el esquema del verbo trilítero regular en su forma simple es 

{12v3} como en la mayoría de los dialectos magrebíes donde la pérdida de vocales 

breves en sílaba abierta ha supuesto una reestructuración del sistema silábico (Marçais 

1977: 24-34, II. 1.3. El sistema vocal). 

Perfectivo223 

3 f. sg.        qǝtlǝt   3 pl.  qǝtlu 

3 m. sg.      qtǝl      

2 sg.       qtǝlt ~ qtǝlti  2 pl. qtǝltu ~ qtǝltum 

 
222 Paradigma de imperativo con prefijo ǝ- (Marçais 1977: 28) 
223 En los paradigmas no se van a indicar todas las variantes con las desinencias fricatizadas o africadas 
(para todas las variantes fonéticas ver 2.1. Perfectivo, 2.2. Imperfectivo y 2.3. Imperativo).   
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1 sg.        qtǝlt   1 pl.  qtǝlna 

Imperfectivo 

3 f. sg.        dǝqtǝl   3 pl.  yqǝtlu 

3 m. sg.      yǝqtǝl 

2 sg.       dǝqtǝl   2 pl. dqǝtlu 

1 sg.       nǝqtǝl   1 pl.  nqǝtlu 

Imperativo 

2 sg.     qtǝl      2 pl. qǝtlu 

En el árabe de Ghomara, la vocal del perfectivo es generalmente neutra ǝ, aunque en 

ocasiones podemos encontrar una realización a en contacto con fonemas faringales, 

velares, uvulares y enfáticas, pero nunca cuando hay síncope de vocal breve en sílaba 

abierta224. La aparición de esta vocal es muy inestable, el mismo informante puede 

realizar ambas; sin embargo, hay algunas raíces que son muy estables debido 

seguramente al contexto faringalizados donde encontramos únicamente la vocal a225. En 

imperfecto también encontramos esta vocal y parece más estable entre los informantes 

en imperfectivo que en perfectivo. A continuación, una muestra del tipo de verbos con 

las diferentes posibilidades encontradas en el corpus:   

dḇǝḥ ~ dḇaḥ - yǝḏḇaḥ ~ yǝḏḇaḥ  ‘sacrificar’ 

ḍhar ~ ḍhaṛ - yǝḍhaṛ   ‘parecer’  

 
224 En algunos verbos cuya primera radical es una velar o uvular podemos encontrar en la forma I  una u 
en las personas donde hay una metátesis de la vocal que se debe a una labialización: gulsǝt ‘ella se sentó’, 
ġurqǝt ‘ella se hundió’ (cf.II. 1.2.4. Labialización) 
225 Aunque no se ha estudiado de forma sistemática, en las variedades occidentales ghomaríes hay mayor 
riqueza de colores vocálicos en la conjugación, la vocal neutra es más susceptible al entorno consonántico 
y es más estable. Además, parece que entre las más jóvenes hay una mayor tendencia a utilizar las formas 
con vocal no neutra ya que en la variedad prestigiosa del norte, especialmente en Tetuán, hay una mayor 
presencia de vocales en la conjugación.  Por otro lado, otras variedades jeblíes como Anjra (Vicente 2000: 
67) y Chauen (Moscoso 2003: 66) también presentan esta característica vocálica.  
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ḍṛǝb ~ ḍrab - yǝḍṛab    ‘pegar’ 

hḏạr – yǝhḏạr   ‘hablar’ 

ḥraq  - yǝḥraq    ‘quemar’ 

lsaq  - yǝlṣaq    ‘pegar’ 

ndah – yǝndah    ‘mugir’ 

nfax – yǝnfax    ‘soplar’ 

nġaṭ - yǝnġaṭ    ‘gritar agitadamente’  

ṣbaḥ - yǝṣbaḥ    ‘volverse’ 

šbaṭ - yǝšbaṭ    ‘engancharse (a alguien)’ 

smaʕ ~ smǝʕ - yǝsmaʕ  ‘escuchar’ 

šrǝḇ ~ šraḇ  - yǝšraḇ226  ‘beber’ 

šʕǝl ~ šʕal - yǝšʕal   ‘encender’ 

ṭbax - yǝṭbax    ‘preocupar a’ 

ṭḥaṇ - yǝṭḥaṇ    ‘moler’ 

ṭḷaq - yǝṭlaq    ‘soltar’ 

ṭraḥ - yǝṭraḥ    ‘llevar el pan al horno’ 

xlaq – yǝxlaq    ‘nacer’ 

žmaʕ - yǝǧmaʕ   ‘reunir’ 

ʕqǝl ~ ʕqal - yǝʕqǝl ~ yǝʕqal  ‘recordar’ 

ʕrǝf ~ ʕraf - yǝʕrǝf ~ yǝʕraf  ‘conocer’ 

En el árabe de Ghomara, también aparecen algunos paradigmas verbales a los que Heath 

(2002: 350) llama Strong triliteral verbs donde tenemos una vocal u en perfectivo e 

imperfectivo. Aunque presentan cierta variación, en general en todas las localizaciones 

 
226 En varias ocasiones una informante de Darwannu ha utilizado una forma yǝšrub en imperfectivo y 
ǝšrub en imperativo. Por elicitación no se ha repetido esta forma, incluso en la misma aldea. 
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de Ghomara encontramos las siguientes formas: skǝt - yǝskut ~ yǝskət ‘callar’, xrǝž – 

yǝxrǝž ~ yǝxruž ‘salir’, sʕal ~ sʕǝl - yǝsʕul ‘toser’. A continuación, tenemos el paradigma 

completo del verbo dxal ~ dxǝl - yǝdxul ~ yǝdxǝl ‘entrar’: 

Perfectivo     Imperfectivo 

3 m. sg.         dxal ~ dxǝl   yǝdxul ~ yǝdxǝl 

3 f. sg.        dǝxlǝṯ    dǝdxul ~ dǝdxǝl 

2 sg.  dxulṯ ~ dxǝlṯ   dǝdxul ~ dǝdxǝl 

1 sg.  dxulṯ ~ dxǝlt   nǝdxul ~ nǝdxǝl 

3 pl.   dǝxlu ~ duxlu  yduxlu ~ ydǝxlu 

2 pl.   dxulṯu ~ dxǝltu  dduxlu ~ ddǝxlu 

1 pl.  dxulna ~ dxǝlna  nduxlu ~ ndəxlu 

En el árabe de Ghomara, hemos localizado dos verbos de la forma IX que se 

reinterpretan como forma I debido la confusión con la cantidad vocálica en los esquemas 

CCvC y CCv̄C:  ḥmaq - ḥǝmqǝt ‘enloquecer’, ḥmar - ḥǝmrǝt ‘enrojecer’227.  

2.4.1.1. Los esquemas de participio 

Los esquemas de participo del árabe de Ghomara coinciden con aquellos de los dialectos 

magrebíes (Marçais 1977: 80-81). En este caso, hay una menor variación morfológica 

debido a la estabilidad de las vocales y, por consiguiente, la de la sílaba:  

Participio activo: 

Masculino {1ā2ǝl}  Femenino {1ā23a}  Plural {1ā23īn} 

dāxǝl    dāxla    dāxlīn  ‘que entra’  

qātǝl    qātla    qātlīn  ‘que mata’ 

 
227 Ver I. 1.3. ¿La cantidad vocálica en el árabe de Ghomara? 
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šāʕǝl    šāʕla    šāʔlīn  ‘que 

enciende’ 

xārǝž    xārža    xāržīn  ‘que sale’ 

Participio pasivo: 

Masculino {mǝ12ūl}  Femenino {mǝ12ū3a} Plural {mǝ12ū3īn} 

mǝftūl                           mǝftūla   mǝftūlīn ‘hilado’ 

mǝḥfūṛ         mǝḥfūṛ   mǝḥfūṛīn ‘cavado’ 

mǝqtūl    mǝqtūla   mǝqtūlīn ‘muerto’ 

mǝṭlūq         mǝṭlūqa   mǝṭlūqīn ‘suelto’ 

2.4.2. Verbo sordo 

En el árabe de Ghomara los verbos sordos tienen el esquema {1v22} al igual que la 

mayoría de los dialectos magrebíes (Marçais 1977: 43) 

Perfectivo 

3 f. sg.        ḥabb   3 pl.  ḥabbu 

3 m. sg.      ḥabbǝt     

2 sg.       ḥabbīt     2 pl. ḥabbītu  

1 sg.       ḥabbīt    1 pl.  ḥabbīna 

Imperfectivo 

3 f. sg.        dḥibb   3 pl.  yḥibbu 

3 m. sg.      yḥibb   

2 sg.       dḥibb   2 pl. dḥibbu 

1 sg.       nḥibb   1 pl.  nḥibbu 

Imperativo 
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2 sg.     ḥibb      2 pl. ḥibb 

En el perfectivo de la primera y segunda persona se añade una ī a la desinencia de 

persona-īt siguiendo el esquema de un verbo defectivo. Este es un fenómeno que 

encontramos en muchos dialectos árabes, tanto occidentales como orientales228. En 

Ghomara, también encontramos algunos verbos que presentan otro paradigma donde no 

tenemos el infijo -i y solo se mantiene una radical de la raíz manteniendo el esquema 

del verbo defectivo en toda la conjugación229: ma ḥibna ši nhǝbṭu nʕanda ‘no quisimos 

bajar con ella’, ǧurṯuni ḥta hna ‘me habéis arrastrado hasta aquí’, huztiha maṛṛa xra ‘la 

cogiste la otra vez’, šuttu l-bāb  u-mʕīzāṯ ma dǝxlu ‘cerrasteis la puerta y las cabritas no 

entraron’, fukt dāġya ‘terminé rápido’. En cuanto al imperativo, no siempre es claro que 

sea doble la última consonante: ḥib ‘quiere’, šuḏ230 ‘cierra’, ʕaṭ ‘muerde’231. Heath232 

(2002: 350) apunta a estas convergencias entre el verbo sordo y defectivo como 

resultado de la fusión entre vocales breves y largas en el norte de Marruecos (ver II. 1.3. 

Sistema vocálico)  

A diferencia del verbo trilítero regular, en el árabe de Ghomara, los verbos sordos 

presentan una importante estabilidad en cuanto a la vocal, siempre podemos tener la 

alternancia a – ǝ en perfectivo y u – i – ǝ en imperfectivo233. No se ha podido establecer 

 
228 Ver Vicente 2000: 68 / nota 33 para una bibliografía sobre este fenómeno. 
229 No he añadido esta forma en el paradigma porque no parece posible en todos los verbos recogidos. 
Los informantes por elicitación se muestran dubitativos, a veces aceptan las dos formas, pero muchas 
veces prefieren la forma con infijo i para hablar del pasado: wīḏa l-bārǝḥ ḥsǝn daqqīṯ ‘si es ayer, mejor 
daqqīṯ’.  
230 Además, en este caso la dental está fricatizada. 
231 Colin (1921: 51) ya habla d’“un allongement de voyelle peut compenser la réduction d’une géminée”. 
232 Ver Heath 2018 para ver la argumentación completa donde se defiende una fusión de vocales largas y 
breves y un sistema acentual fonémico en un estadio temprano de los dialectos prehilalíes de Marruecos 
donde algunos aún conservan en mayor o menor medida restos de dicho sistema. 
233 Es justamente lo contrario que en otros dialectos rurales como los de Jijel (Marçais 1956: 158) y Anjra 
(Vicente 2000: 66-67) donde encontramos una riqueza vocálica en  el esquema CCvC que no encontramos 
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una variación importante en las diferentes localizaciones de Ghomara, ni una variable 

de edad o educación a la hora de elegir una forma u otra234. Sin embargo, las formas a 

para perfectivo y u – i para el imperfectivo se emplean incluso cuando el contexto 

consonántico no es favorable y hacen que convivan el paradigma del verbo sordo y uno 

asimilado al verbo defectivo. 

ḍann – yḍunn     ‘creer’ 

daqq – yduqq     ‘llamar a la puerta, moler’ 

dār – ydīr235     ‘hacer’ 

fakk  ~ fǝkk – yfukk    ‘soltar, salvar, dislocar’ 

ǧarr – yǧurr     ‘arrastrar’ 

ġašš ~ ġǝšš – yǧušš    ‘engañar 

ḥaǧǧ – yhiǧǧ     ‘hacer la peregrinación’ 

ḥall ~ ḥǝll –  yḥull    ‘abrir’ 

ḥall – yḥill     ‘suceder’ 

ḥass – yḥiss     ‘sentir’ 

ḥaṭṭ – yḥuṭṭ     ‘colocar’ 

hazz – ihuzz     ‘coger’   

ḥǝč – yḥič236     ‘cortar las hierbas’ 

ḥǝnn – yḥinn     ‘tener piedad, dar cariño’ 

kabb – ykubb     ‘verter’ 

 

en CvCC. En cambio, en Chauen (Moscoso 2003: 67-68), Taounate y Branes (Heat 2002: 346-350) sí 
encontramos formas con una vocal plena en el perfectivo. 
234 A pesar de lo dicho, en general en nuestro corpus las vocales son más estables entre las mujeres, es 
decir, tienden a utilizar menos las formas con la vocal neutra ǝ. 
235 Este verbo se utiliza en Bab Berred, en el interior de Ghomara, en el resto de Ghomara se utiliza el 
verbo qqa o ʕmǝl. 
236 < ḥǝšš 
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qadd – yqidd     ‘poder’ 

radd – yrudd     ‘devolver, contestar’ 

rǝšš – yrušš ~ yrǝšš    ‘pulverizar, rociar’ 

saff – ysuff     ‘chupar’ 

šaḥḥ – išiḥḥ ~ išuḥḥ     ‘ser avaro’ 

šakk – yšukk     ‘dudar’ 

šǝdd ~ šadd – yšǝdd ~ yšudd   ‘cerrar’ 

xaff – yxiff      ‘darse prisa’ 

šǝmm ~ šamm – yšumm    ‘olor’ 

ʕass – yʕiss     ‘vigilar’ 

ʕaṭṭ ~ ʕaḏḏ̣ ̣– iʕaṭṭ ~ yʕaḏḏ̣ ̣   ‘morder’ 

ʕazz – yʕizz     ‘sentir piedad por’ 

2..2.1. Los esquemas de participio:  

Los esquemas de participo activo del verbo sordo no son numerosos en nuestro corpus, 

sobre todo en la forma singular; además, es difícil elicitar estas formas porque los 

informantes no distinguen el esquema de participio {1ā22} y la tercera persona del 

singular (ver 1.3. Sistema vocálico): 

Participio activo: 

Masculino {1ā22}  Femenino {1ā22a}  Plural {1ā22īn} 

hāzz    hāzz    hāzzīn  ‘que coge’ 

qādd    qādda    qāddīn  ‘que puede’ 

šādd237    šādda    šāddīn  ‘que cierra’ 

žārr    žārra    žārrīn  ‘que arrastra’ 

 
237 Esta forma de participio se utiliza en la expresión šādd(a) f-ṛāsa ‘que se conserva bien físicamente’. 
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Participio pasivo: 

Masculino {mǝ12ū2}  Femenino {mǝ12ū2a} Plural {mǝ12ū2īn} 

mǝfkūk   mǝfkūka   mǝfkūkīn ‘dislocado’ 

mǝhzūz   mǝhzūza   mǝhzūzīn ‘cogido’ 

mǝšdūd   mǝšdūda   mǝšdūdīn ‘cerrado’ 

mǝžrūr    mǝžrūra   mǝžrūrīn ‘arrastrado’ 

2.4.3. Verbo cóncavo 

Los verbos cóncavos tienen el esquema {1ā3} en el árabe de Ghomara como en la 

mayoría de los dialectos magrebíes donde la segunda radical es una semiconsonante 

(Marçais 1977: 46-47). De esta manera, encontramos tres grupos teniendo en cuenta la 

vocal que aparece en el imperfectivo: a) verbos en ā238: xāf – yxāf  ‘tener miedo’,  b) 

verbos en ū: qāl – yqūl ‘decir’, y c) verbos en ī: ṭāḥ,  yṭīḥ ‘caerse’239: 

a) verbos en ā: xāf – yxāf   

Perfectivo 

3 f. sg.        xāf   3 pl.  xāfu  

3 m. sg.      xāfǝt      

2 sg.       xaft   2 pl. xaftu 

1 sg.        xaft   1 pl.  xafna 

Imperfectivo 

3 f. sg.        dxāf   3 pl.  yxāfu 

 
238 Algunos de estos verbos tienen una hamza en árabe clásico: saʔala áC. ‘preguntar’ y sāl – ysāl 
‘preguntar, prestar dinero’. 
239 En el bereber de Ghomara, los verbos cóncavos no presentan shwa (Mourigh 2015: 196- 197) 
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3 m. sg.      yxāf     

2 sg.       dxāf   2 pl. dxāfu 

1 sg.       nxāf   1 pl.  nxāfu 

Imperativo 

2 sg.     xāf     2 pl. xāfu 

b) verbos en ū: qāl – yqūl 

Perfectivo 

3 f. sg.        qāl   3 pl.  qālu  

3 m. sg.      qālǝt  ~ qātt240 ~ qāt    

2 sg.       qult  ~ qutt ~ qut  2 pl. qultu  

1 sg.        qult ~ qutt ~ qut  1 pl.  qulna 

Imperfectivo 

3 f. sg.        dqūl   3 pl.  yqūlu 

3 m. sg.      yqūl     

2 sg.       dqūl   2 pl. dqūlu 

1 sg.       nqūl   1 pl.  nqūlu 

Imperativo 

2 sg.     qūl     2 pl. qūlu 

c) verbos en ī: ṣab,  yṣīb ‘encontrar’ 

Perfectivo 

3 f. sg.        ṣāb   3 pl.  ṣābu  

 
240 El uso de estas variantes apocopadas es sistemático. 
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3 m. sg.      ṣābǝt      

2 sg.        ṣibt   2 pl. ṣibtu 

1 sg.        ṣibt   1 pl.  ṣibna 

Imperfectivo 

3 f. sg.        dṣīb   3 pl.  yṣību 

3 m. sg.      yṣīb     

2 sg.       dṣīb   2 pl. dṣību 

1 sg.       nṣīb   1 pl.  nṣību 

Imperativo 

2 sg.     ṣīb     2 pl. ṣību 

En el árabe de Ghomara, cuando se añaden las desinencias de perfectivo en la primera 

y segunda persona la vocal breve se mantiene estable en la mayoría de los casos, incluso 

en el grupo de los verbos en ā y en los verbos en ī bāʕ –  ybīʕ241: xaft mǝnnu ‘¿Te 

asustó?’, ma bant či ʕanna ‘no pasaste por nuestra casa242’, ma ṣibtu ḥadd ‘no 

encontrasteis a nadie’, ṭiḥt ʕla ṛāṣi ‘me caí de cabeza’.  

bāl – ybūl ‘orinar’  

bās – ybūs ‘besar’  

čāf – yčūf  ‘mirar, ver’  

ḍāʕ – yḍīʕ ‘perderse’  

fāṭ – yfīṭ ‘derramarse (al 

hervir)’ 

bān – ybān ‘aparecer’ 

bāt – ybāt ‘pernoctar’ 

 
241 En la mayoría de los dialectos del norte de Marruecos esta vocal breve es neutra, aunque aparecen 
otros alófonos vocálicos dependiendo del contexto consonántico (Vicente 2000: 69-71 y Moscoso 2003: 
68-70). En Larache encontramos una alternancia entre una vocal neutra y un alófono vocálico que coincide 
con la vocal del imperfectivo a ~ ǝ – a, i ~ ǝ – i, u – u (Guerrero 2015:74-75). Por otro lado, en el árabe 
de Jijel, por ejemplo, otro dialecto rural magrebí, encontramos que el dialecto ha desarrollado una vocal 
semi-larga en el paradigma de los verbos cóncavos en la primera y segunda persona donde el timbre 
vocálico es estable. Marçais clasificó estos verbos teniendo en cuenta el vocalismo en verbos que 
coinciden con el esquema clásico (el grupo más numeroso), los que no coinciden con el esquema clásico 
y los que no coinciden con ningún esquema (Marçais 1956: 163-168).   
242 Lit. no apareciste en nuestra casa 
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dāb – ydūb ‘derretirse’ 

dām – ydūm ‘durar 

ḍāṛ – yḍūṛ ‘rodear, volver’  

gāz – ygūz ‘pasar’ 

ḥāf – yḥūf  ‘arrebatar’ 

kān – ykūn ‘ser, estar’ 

māṯ – ymūṯ ‘morir’ 

nāḏ ̣– ynūḏ ̣‘despertarse, 

levantarse’ 

qāl – yqūl ‘decir’ 

qām – yqūm ‘levantarse’ 

sāg – ysūg ‘conducir’ 

ṣām – yṣūm ‘ayunar’ 

ṣāq – yṣūq ‘traer’  

ṣāṭ – yṣūṭ ‘aprovecharse’ 

zāl – yzūl ‘quitarse’ 

ʕām – yʕūm ‘nadar’  

ġāb – yġīb ‘desaparecer’ 

ǧāb – yǧīb ‘traer’ 

ġāṛ – yġīṛ ‘estar celoso’ 

mal – ymīl ‘inclinarse’ 

ṣāb – yṣīb ‘encontrar’ 

šāb – yšīb ‘envejecer’ 

sāl – ysīl ‘gotear, tener una 

fuga (líquido)’ 

ṭāb – yṭīb ‘cocer’ 

tāq – ytīq ‘creer, tener 

confianza’ 

ṭāq – yṭīq ‘soportar’ 

ṭāṛ – yṭīṛ ‘volar’ 

zād – yzīd ‘aumentar’ 

žāf – yžīf ‘pudrirse, 

descomponerse’ 

ʕāq – yʕīq  ‘percatarse’ 

šāṭ – yšīṭ ‘sobrar’ 

xāf – yxāf  ‘tener 

miedo’ 

sāl – ysāl ‘prestar 

dinero, preguntar ’ 

 

El verbo qāl – yqūl  presenta formas con asimilación de la lateral y las desinencias que 

se utilizan mucho más que las formas sin asimilación: qutt ~ quṯ  ‘yo dije, tú dijiste’, 

qātt ~ qāṯ ‘ella dijo’ (ver II. 1.2.8. La asimilación de la lateral)243.  

2.4.3.1. Los esquemas de participio:  

Participio activo: 

 
243 En el dialecto vecino de Chauen también encontramos la forma qāṯṯ (Moscoso 2003: 71). 
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En el árabe de Ghomara, el participio activo de los verbos cóncavos es muy utilizado; 

sin embargo, no hemos localizado ningún participio pasivo en nuestro corpus244.  

Masculino {1āyǝ2} Femenino {1ay3a} Plural {1āy3īn} 

kāyǝn   kāyna   kāynīn  ‘que está’ 

šāyǝṭ   šāyṭa   šāyṭīn  ‘que sobra’  

ġāyǝb   ġāyba   ġāybīn  ‘que se ausenta’ 

bāyǝt   bāyta   bāytīn  ‘que pernocta’ 

ʕāyǝš   ʕāyša   ʕāyšīn  ‘que vive’ 

māyǝt245  māyta   māytīn  ‘muerto’ 

2.4.4. Verbo asimilado 

El verbo asimilado en árabe es el que tiene las semiconsonantes w o y como primera 

radical. Su esquema en el árabe de Ghomara es {w2v3} o {y2v3}246 al igual que otros 

dialectos en el Magreb (Marçais 1977: 44-45). 

Perfectivo   

3 f. sg.        wǝqfǝt  ~ wuqfǝt ~ uqfǝt 3 pl.  wǝqfu ~ wuqfu ~ uqfu 

3 m. sg.      wqaf  ~ uqaf    

2 sg.       wqaft ~ uqaft   2 pl. wqaftu ~ uqaftu   

1 sg.        wqaft ~ uqaft   1 pl.  wqafna ~ uqafna 

Imperfectivo 

 
244 Los informantes no identifican el esquema del participio pasivo {mǝ1yū3}. En los dialectos de Anjra 
(Vicente 2000: 71) y Chauen (Moscoso 2003: 71) no son muy utilizados.  
245 Se trata de una forma arcaizante que utiliza una informante varias veces en un cuento. Los informantes 
la identifican como una forma utilizada qabla hāči ‘antes de esto’. 
246 En el árabe de Ghomara solo hemos localizado el verbo ybǝs ‘secarse’ que además presenta otro 
paradigma. 
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3 f. sg.        duwqaf ~ duqaf   3 pl.  ywuqfu ~ yuqfu 

3 m. sg.      yuwqaf ~ yuqaf    

2 sg.       duwqaf ~ duqaf   2 pl. dwuqfu ~ duqfu 

1 sg.       nuwqaf ~ nuqaf   1 pl.  nwuqfu ~ nuqfu 

Imperativo 

2 sg.     wqaf, uqǝf, aqqaf 247   2 pl. wuqfu, uqqfu  

En los verbos cuya primera radical es w se ha creído conveniente anotar todas las 

variantes para subrayar la reestructuración silábica del paradigma si se reinterpreta w 

como vocal o como consonante. Así, en perfectivo tenemos las siguientes formas de 

tercera persona CVC.CVC ~ CV.CVC, de segunda y primera persona CCVC ~ V.CVC 

(singular), CCVC.CV ~ V.CVC.CV (plural); y en imperfectivo las formas de singular 

son: CVC.CVC ~ CV.CVC, y las de plural son: CCVC.CV ~ CVC.CV.  

En cuanto a las vocales, la vocal de la radical presenta cierta estabilidad, pero 

dependiendo del contexto consonántico encontramos ǝ ~ a: por ejemplo, wǝldǝt ‘ella dio 

a luz’, wuqfǝt ‘ella se paró’, yuwṣal ‘él llega’; también encontramos la forma uquftu por 

analogía vocálica y la influencia de w. En el imperfectivo, la vocal que acompaña a la 

desinencia suele ser u por contacto con w: yuwqaf, duwqed.  

En la comuna de Bab Berred248 encontramos una forma de imperativo aqqaf – uqqfu 

donde hay un proceso de ensordecimiento de la labiodental w < q. 

wġal – yuwġal ‘engancharse’ 

wḥal – yuwḥal ‘enredarse’  

wlǝd – yuwlǝd ‘dar a luz’  

 
247 Esta forma solo se ha localizado en Akumsān (comuna rural de Bab Berred, cabila Bni Xālǝd). 
248 En la cabila de Bni Xālǝd. 
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wqaʕ - yuwqaʕ ‘suceder’ 

wṣal – yǝwṣal  ‘llegar’ 

wsaʕ - yuwsaʕ  ‘ensanchar’ 

wžǝd – yǝwžǝd ‘estar preparado’ 

wzǝn – yuwzǝn ‘pesar’ 

b) ybǝs ~ bbǝs ~ gbǝs249 – yybǝs ~ yǝbbǝs ~ yǝgbǝs 

Perfectivo   

3 f. sg.        yibsǝt ~ ibsǝt ~ bbsǝt    3 pl.  yibsu ~ bbsu  

3 m. sg.      ybǝs ~ ibǝs ~ bbǝs    

2 sg.       ybǝst  ~ ibǝst ~ bbǝst   2 pl. ybǝstu ~ ibǝstu ~ bbǝstu   

1 sg.        ybǝst ~ ibǝst ~ bbǝst   1 pl.  ybǝsna ~ ibǝstu ~ bbǝsna 

Imperfectivo 

3 f. sg.        diybǝs ~ dibǝs ~ dǝbbǝs  3 pl.  yyibsu ~ yibsu ~ yibbsu 

3 m. sg.      yiybǝs ~ yibǝs ~ yǝbbǝs    

2 sg.       diybǝs ~ dibǝs ~ dǝbbǝs   2 pl. dyǝbsu ~ dibsu ~ dibbsu 

1 sg.       niybǝs ~ nibǝs ~ nǝbbǝs   1 pl.  nyǝbsu ~ nibsu ~ nibbsu 

Imperativo 

2 sg.     ibǝs, (a)ybǝs, (ǝ)bbǝs    2 pl. (a)yǝbsu, (ǝ)bbsu  

En el árabe de Ghomara, solo hemos localizado el verbo ybǝs con la primera radical y. 

Al igual que en los verbos asimilados con primera radical w, encontramos la misma 

reestructuración silábica si se interpreta la radical y como vocal i o consonante y.   

 
249 Esta forma con el solo la hemos encontrado en Akumsan (Bab Berred), en el interior de Ghomara, y 
se conjuga como un verbo trilítero regular. 
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Además, existe otro paradigma por un fenómeno de asimilación donde la aproximante 

palatal y se asimila a la bilabial b y se conjuga a partir del esquema {11ǝ2}: bbǝs. En el 

imperfectivo, la tercera persona del plural yibbsu coincide con el imperfectivo de la 

forma II yǝbbǝs ‘secar’.  

2.4.4.1. Los esquemas de participio:  

Los esquemas de participio activo son más habituales que los de participio pasivo, se 

han localizado únicamente dos participios pasivos:   

Participio activo: 

Masculino {1ā2ǝ3}  Femenino {1ā2ǝ3} Plural {1āy3īn} 

wāġǝl    wāġla   wāġlīn  ‘que está 

enganchado’ 

wāḥǝl    wāḥla   wāḥlīn  ‘que está enredado’ 

wāqaʕ    wāqʕa   wāqʕīn  ‘que sucede, pasa’ 

wāqǝf    wāqfa   wāqfīn  ‘que está de pie’ 

wāṣǝl    wāṣla   wāṣlīn  ‘que llega’ 

wāsǝʕ    wāsʕa   wāsʕīn  ‘que se ensancha, 

ancho’ 

yābǝs    yābsa   yābsīn  ‘que se seca, secado’  

Participio pasivo 

Masculino {mū12ū3}  Femenino {mū12ū3} Plural {mū12ū3īn} 

mūžūd     mūžūd   mūžūdīn  ‘encontrado’ 
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mūḥūl250    mūḥūla  mūḥūlīn ‘atrapado’ 

2.4.5. Verbo defectivo 

En el árabe de Ghomara, el esquema del verbo defectivo en perfectivo es {12a}. Al 

igual que otros dialectos magrebíes, encontramos tres grupos de verbos teniendo en 

cuenta la vocal del imperfectivo: a) verbos con una a en imperfectivo251: ṛʕa – yǝṛʕa 

‘pastorear’, sʕa – yǝsʕa ‘pedir limosna’; b) verbos con una i en imperfectivo252:  šra – 

yǝšri ‘comprar’, sqa – yǝsqi ‘regar’; y c) verbos con una u en imperfectivo253: ḥba – 

yǝḥbu ‘gatear’ y ʕfa – yǝʕfu ‘liberar de un mal, perdonar254’. 

bda – yǝbda ‘empezar’ 

bqa – yǝbqa ‘quedarse’ 

bṛa – yǝbṛa ‘curarse’  

ġla – yǝġla ‘estar hirviendo, encarecerse’ 

ḥfa – yǝḥfa ‘desafilarse’ 

ḥma – yǝḥma ‘calentarse’   

ḥya – yǝḥya ‘sobrevivir, resucitar’ 

kra – yǝkra ‘alquilarse’ 

mla – yǝmla ‘llenarse’ 

bġa – yǝbġi ‘querer’ 

bka – yǝbki ‘llorar’  

bna – yǝbni ‘contruir’ 

dda – yǝddi ‘llevar’ 

ġla – yǝġli ‘hervir’ 

ḥḍa – yǝḥḍi ‘cuidar’ 

ḥma – yǝḥmi ‘calentar’ 

ḥya – yǝḥyi ‘revivir a alguien’ 

kra – yǝkri ‘alquilar’ 

 
250En ocasiones tenemos formas donde se gemina la segunda radical por asimilación con w dando formas 
como:  muḥḥul ~ mǝḥḥul, muḥḥula ~ mǝḥḥula, muḥḥulīn ~ mǝḥḥulīn (o es un esquema mvccvc de una 
antigua forma IV ver Jijel (Marçais 1956: 131)).  
251 Entre estos verbos encontramos algunos verbos hamzados en la última radical en la forma I: qṛa – 
yǝqra ‘leer, estudiar’, bda – yǝbda ‘empezar’, xṭa – yǝxṭa ‘equivocarse’. 
252 En este grupo también se incluyen lo que Marçais (1956: 171) clasificó como las antiguas formas de 
una forma IV: ḥša – yǝḥši ‘rellenar’, rxa – yǝrxi ‘soltar’.  
253 Estos verbos son muy poco numerosos y solo hay entre dos o tres ejemplos en los dialectos magrebíes 
(Marçais 1977: 49). 
254 Esta expresión solo se utiliza con Dios: ḷḷah ʕfa ʕlīh u rǧaʕ hna mʕāna, Dios lo liberó [ayudó] y volvió 
aquí con nosotros.  
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nsa – yǝnsa ‘olvidarse’ 

qṛa – yǝqṛa ‘leer, estudiar’ 

rša – yǝrša ‘debilitarse, deteriorarse’       

swa – yǝswa ‘costar’ 

sʕa – yǝsʕa ‘pedir limosna’ 

ṭṛa – yǝṭṛa ‘pasar, suceder’ 

xṭa - yǝxṭa ‘equivocarse’ 

ʕya – yǝʕya ‘cansarse’ 

mša – yǝmši ‘ir(se)’  

qqa – yǝqqi ‘hacer’255 

rma – yǝrmi ‘tirar’ 

ṛẓa – yǝṛẓi ‘estropear, destrozar’ 

sqa – yǝṣqi ‘regar’ 

šra – yǝšri ‘comprar’ 

tka – yǝtki ‘acostarse’ 

xla – yǝxli ‘disparar’ 

ʕda – yǝʕdi ‘cruzar’ 

ʕṭa – yǝʕṭi ‘dar’ 

 

Hay raíces que tienen dos paradigmas, es decir, presentan una a o una i en imperfectivo 

dependiendo del significado. De esta manera, Marçais (1956: 171) explicó que los 

verbos con un imperfectivo a sería la primera forma clásica con un verbo de acción, y 

los verbos con un imperfectivo i serían el resultado de la reinterpretación como primera 

forma de una antigua forma IV con un verbo resultativo o de estado, así en el árabe de 

Ghomara encontramos estas formas:  

 Forma I:      < Forma IV:  

rša – yǝrša ‘debilitarse, deteriorarse’       rša – yǝrši ‘deteriorar, corromper’ 

ḥma – yǝḥma ‘calentarse’   ḥma – yǝḥmi ‘calentar, hornear (el pan)’ 

mla – yǝmla ‘llenarse’   mla – yǝmli ‘llenar’ 

xṭa - yǝxṭa ‘equivocarse’   xṭa - yǝxṭi ‘faltar’ 

 
255 Forma IV de la raíz {lgy} con una asimilación de la q y la l. Es un verbo característico de los dialectos 
jeblíes del norte de Marruecos (cf. Heath 2002: 44, mapa 2-12 para otras variantes y su distribución en 
Marruecos; Mosocoso 2003: 71/nota 71 para algunas referencias bibliográficas sobre este verbo en el 
Magreb) 
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nsa – yǝnsa ‘olvidar’ 

a) nsa – yənsa ‘olvidar’ 

Perfectivo   

3 m. sg.        nsa     3 pl.  nsāw 

3 f. sg.        nsāt    

2 sg.        nsīt    2 pl. nsītu   

1 sg.        nsīt    1 pl.  nsīna 

Imperfectivo 

3 m. sg.        yǝnsa    3 pl.  nǝnsāw256 

3 f. sg.        dǝnsa    

2 sg.        dǝnsa    2 pl. dǝnsāw 

1 sg.       nǝnsa257    1 pl.  nǝnsāw258 

Imperativo 

2 sg.     (ǝ ~ a)nsa   2 pl. (ǝ ~ a)nsāw  

b) šra – yǝšri ‘comprar’ 

Perfectivo   

3 m. sg.         šra     3 pl.  šrāw 

3 f. sg.  šrāt    

2 sg.         šrīt    2 pl. šrītu   

 
256 ~ nnsāw 
257 ~ nnsa 
258 En el este e interior de Ghomara, hay informantes que presentan esta realización seguramente resultado 
de una labialización en contacto con w: nǝnsuw ~ nǝnsu ‘nosotros olvidamos’, bduw ‘ellos empezaron’. 
Esta forma también está presente en algunos dialectos beduinos en Argelia (Grand’Henry 1979: 220, 
Marçais 1908: 85) y Marruecos (Heath 2002: 187).  
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1 sg.         šrīt    1 pl.  šrīna 

Imperfectivo 

3 f. sg.         yǝšri    3 pl.  yǝšrīw ~ yǝšruw ~ yǝšru 

3 m. sg.       dǝšri    

2 sg.        dǝšri    2 pl. dǝšrīw ~ dǝšruw ~ dǝšru 

1 sg.        nǝšri    1 pl.  nǝšrīw ~ nǝšruw ~ nǝšru 

Imperativo 

2 sg.         (ǝ ~ a)šri    2 pl.     (ǝ ~ a)šrīw ~ šrīw 

En cuanto al paradigma, al igual que todos los dialectos magrebíes sedentarios del 

Magreb, en las primeras y segundas personas del perfectivo tenemos una vocal larga 

ī259: bkīt ‘yo lloré’, šrīt ‘tú compraste’, krīt ‘yo alquilé’, mlīna ‘rellenamos’, xṭītu ‘os 

equivocasteis’. En la tercera persona del plural se crea un diptongo -āw a partir de la 

desinencia u. En este caso, algunos informantes del interior y este de Ghomara presentan 

realizaciones con u debido posiblemente a una labialización por contacto con w: bḏu  

yṭǝlʕu ‘empezaron a subir’, mšu ylǝʕḇu ‘fueron a jugar’. 

Si en el caso del perfectivo la desinencia u ~ uw no es habitual, tampoco lo es en los 

verbos que tienen un imperfectivo en a y que presentan un diptongo āw en las personas 

plurales del imperfectivo, aunque tenemos algunas realizaciones residuales en el corpus 

en uw ~ īw. Sin embargo, en los verbos que realizan el imperfectivo en i, es sistemático 

entre los informantes del este e interior de Ghomara260 variar entre estas tres formas īw261 

 
259 En los dialectos beduinos magrebíes puede aparecer un diptongo ey (Marçais 1977: 48). Cf. Vicente 
2000: 72/nota 39 para una nota bibliográfica sobre este diptongo en los dialectos beduinos del Magreb. 
260 Solo tengo ejemplos con el verbo qqa – yǝqqi en la costa occidental de Ghomara: nǝqquw ~ nǝqqu 
‘nosotros hacemos’.  
261 Es una característica de los dialectos magrebíes sedentarios, es decir prehilalíes, presentar el diptongo 
īw en el imperfectivo de los verbos defectivos, mientras que los dialectos beduinos presentan una forma 
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~ uw ~ u: yǝkruw ‘ellos alquilan’, dǝmšuw ‘vosotros vais’, nǝḥmuw ‘nosotros 

calentamos’, yǝṛzūwli ku-ši ‘me destrozan todo’, nǝṣqu dāyma ‘regamos siempre’, 

yǝbnūna f-kull ǧīha ‘nos construyen en todas partes’, nǝʕṭuhlu ‘se lo damos’; mientras 

que al oeste de Ghomara la forma más extendida es īw: la-yiḥyīw ‘resucitan’, na-nǝtkīw 

‘nos acostamos’, la-ḏǝʕḏīw ǝl-wād ‘cruzáis el río’. Esta distribución de esta variante 

coincide con el fenómeno de labialización en la región, donde las regiones orientales 

presentan una mayor presencia de labialización que las regiones occidentales (v II. 1.2.4. 

Labialización). 

2.4.5.1. Los esquemas de participio:  

Debido a la carga semántica de estos verbos, los esquemas de participio tanto activo 

como pasivo son más habituales que los de participio pasivo, se han localizado 

únicamente dos participios pasivos:   

Participio activo: 

Masculino {1ā2i} Femenino {1ā2ya}, {1ā22a} Plural {1ā2yīn}, {1ā22īn} 

nāsi   nāsya    nasyīn   ‘que olvida’ 

šāri   šārya    šāryīn   ‘que compra 

māli   mālya    mālyīn   ‘lleno’ 

māši   māšya ~ māšša262  māšyīn  ~ māššīn263 ‘que va’ 

 

u (Marçais 1977: 48). Sin embargo, en maltés tenemos una forma u en el imperfectivo plural (Vanhove 
1998: 9) y en andalusí hay una alternancia entre u y iw (Corriente 2013: 95). Esta misma alternancia la 
encontramos en el dialecto jeblí de Anjra (Vicente 2000: 72-73), donde se ha explicado por una influencia 
del andalusí. 
262 También encontramos un esquema {mǝ12a} solo en el caso del verbo mša – yǝmši: mǝšša ‘que va’. 
263 Estas formas con una doble segunda radical debido a la asimilación la encontramos también en Larache 
(Guerrero 2015: 80) y Heath (2000: 167-168) localizó diferentes variantes en las variedades del Noroeste 
de Marruecos. En Anjra (Vicente 2000: 74/nota 45) hay una forma plural māšīn; en Ouargha  (Lévi-
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bāqi   bāqya ~ bāqqa  bāqyīn ~ bāqqin ‘que se queda’ 

Participio pasivo 

Masculino {mǝ12i}  Femenino {mǝ12iyya} Plural {mǝ12iyyīn} 

mǝbni    mǝbniyya   mǝbniyyīn ‘construido’ 

mǝšri    mǝšriyya   mǝšriyyīn ‘comprado’ 

mǝḥḍi    mǝḥḍiyya   mǝḥḍiyyīn ‘cuidado’  

mǝṛmi    mǝṛmiyya   mǝṛmiyyīn ‘tirado’ 

2.4.6. Verbos hamzados 

En el árabe de Ghomara, al igual que los dialectos magrebíes en general (Marçais 1977: 

51), los llamadas verbos hamzados, es decir, con una hamza en una de sus radicales, se 

reinterpretan como verbos cóncavos o defectivos (ver 2.2.2. Verbo cóncavo y 2.2.5. 

Verbo defectivo) o de conjugación especial (ver 2.2.7.) por la ausencia de la hamza No 

obstante, algunos verbos hamzados en la primera radical presentan una ā inicial estable 

en su paradigma bajo el esquema {ā2v3}. En Ghomara, hemos localizado los verbos 

āmar – yāmar ‘ordenar’, āmen – yāmǝn ‘creer’; sin embargo, la glotal ʔ tiende a aparecer 

en el imperfectivo dado el carácter religioso de ambos verbos264. 

a) āmǝn – yāmǝn265 ‘creer, confiar’ 

Perfectivo   

3 m. sg.         āmǝn     3 pl.  āmnu 

 

Provençal 1922: 26) hay  formas en plural como māššiēn y bāqqiēn; y en Chauen (Rahmouni 2015: 
278/nota 14) tenemos las mismas formas que en Ghomara. 
264 Los informantes iletrados mayores también suelen pronunciar esquemas con la glotal cuando se trata 
de vocablos religiosos.  
265 Normalmente se usa en un sentido religioso: ‘creer en Dios’ y se suele utilizar indistintamente con la 
Forma II ammǝn - yiʔammǝn. 
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3 f. sg.  āmnǝt    

2 sg.         āmǝnt    2 pl. āmǝntu   

1 sg.         āmǝnt    1 pl.  āmǝnna 

Imperfectivo266 

3 f. sg.         yāmǝn ~ yʔammǝn  3 pl.  yāmnu ~ yʔammnu 

3 m. sg.       dāmǝn ~ dʔammǝn     

2 sg.        dāmǝn ~ dʔammǝn  2 pl. dāmnu ~ dʔammnu 

1 sg.        nāmǝn ~ nʔammǝn  1 pl.  nāmnu ~ nʔammnu  

Imperativo 

2 sg.         āmǝn ~ āmmǝn    2 pl.     āmnu ~ āmmnu 

4.5.6.1. Los esquemas de participio:  

No se han localizado esquemas de participio de estos verbos salvo los participios 

pasivos de āmǝn – yāmǝn y los esquemas con la glotal:  

{mū2ǝ3}   {mū2ǝ3īn}  

mūmin     mūminīn  ‘creyente’   

{m1ā2ǝ3} { m1ā23a} {m1ā23īn}       

 mʔāmǝn      mʔāmna mʔāmīn  ‘creyente’ 

{m1ā22ǝ3} { m1ā223a} {m1ā223īn}   

mʔāmmǝn      mʔāmmna mʔāmmnīn  ‘creyente’ 

 
266 Se ha optado por incluir esta Forma II en este paradigma porque es la preferida por los informantes. 
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2.4.7. Verbos de conjugación especial 

En este apartado se incluyen los verbos que presentan una conjugación especial debido 

una hamza diacrónica en su radical y una semiconsonante y o w y, así se reinterpretan 

sus paradigmas como verbos defectivos y cóncavos, o bien ambos.   

2.4.7.1. kla ~ kāl – yākul ‘comer’267 

En el árabe de Ghomara, el verbo kla ~ kāl – yākul 268‘comer’ a veces se reinterpreta 

como verbo cóncavo269, verbo defectivo270 o verbo biliteral regular271 en perfectivo, 

mientras que en imperfectivo presenta un paradigma de verbo hamzado con una vocal 

estable ante la primera radical, aunque en el plural también aparecen formas con una 

vocal breve272 ante la primera radical que cambia la estructura silábica del paradigma: 

CVC.CV en lugar de CV.CVC, y en imperativo se reinterpreta únicamente como verbo 

cóncavo273.   

Dado que en el corpus estas formas presentan cierta variación donde el mismo 

informante puede variar. En general, se puede afirmar que los más jóvenes tienden a 

conjugar el verbo como defectivo y presentan bastante regularidad; incluso los 

 
267 Cf. Heath 2002: 379-382 para una discusión completa sobre este verbo y sus variantes en Marruecos.  
268 En árabe clásico con una hamza como primera radical {ʔkl}. 
269 En los dialectos jeblíes vecinos, el paradigma del verbo kāl sigue el paradigma de los verbos cóncavos, 
salvo en la tercera persona femenina singular que presenta una forma de un verbo defectivo o ambos 
(Anjra: Vicente 2000: 78, Chauen: Moscoso 2003: 75).  
270 Es la forma más común en los dialectos magrebíes (Marçais 1977: 50-51) que encontramos también 
en Marruecos (Caubet 1993: I/41 y 218, Guerrero 2015: 81/nota 50, Aguadé 2003: 304, entre otros). 
271 La forma kǝlt ‘yo comí’  la hemos recogido en el este e interior de Ghomara (comuna rural de Amtar 
y Bab Berred). Lévi-Provençal (1922: 26) también la recoge en Ouarga (cf.Heath 2002: 380-381 y 571/ 
mapa 6.1 para la distribución de esta forma en Marruecos).  
272 Estas formas han sido localizadas en el interior de Ghomara y completaría el paradigma del verbo 
bilítero sano. 
273 En el caso del imperfectivo y el imperativo es común esta conjugación en los dialectos magrebíes. 
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informantes subrayan que los más jóvenes utilizan las formas como klīna274: lǝʔyāl ḏ 

hāḏ ǝl-wǝxt hāḏa yqūlu klīna, u-ḏīḵ n-nās lli kbārīn d-šʕālāhāi yqūlu kǝlna, ‘los jóvenes 

de este tiempo dicen klīna’, y esa gente que es mayor de antaño dicen kǝlna275.  

Perfectivo   

3 m. sg.         kla ~ kāl ~ kǝl  3 pl.  klāw ~ klu 

3 f. sg.  klāt ~ kālǝt ~ kǝlt    

2 sg.         kǝlt ~ klīt    2 pl. kǝltu ~ klīṯu   

1 sg.         kǝlt ~ klīt   1 pl.  kǝlna ~ klīna 

Imperfectivo276 

3 m. sg.         yākul ~ yākǝl   3 pl.  yāklu ~ yǝklu 

3 mf sg.       dākul ~ dākǝl    

2 sg.  dākul ~ dākǝl   2 pl. dāklu ~ dǝklu 

1 sg.   nākul ~ nākǝl   1 pl.  nāklu ~ nǝklu 

Imperativo 

2 sg.         (a)kul     2 pl.     (a)kulū  

Los participios del verbo kāl – yākūl ‘comer’ se forman como los de un verbo 

asimilado con w en la primera radical (ver 2.2.4.1. Los esquemas de participio). 

Masculino {wā2ǝ3} Femenino {wā2ǝ3a}  Plural {wā23līn} 

wākǝl   wākla    wāklīn ‘que come 

 
274 En Ceuta, Vicente (2007: 133-134) identificó una situación similar donde hay dos paradigmas del 
verbo kla.  
275 Singer (1958: 256) presenta una situación similar en Tetuán con dos paradigmas del verbo kāl, mientras 
que en la actualidad la forma más extendida es klīna. 
276 CF.1.6.  k > ḵ ya que la fricatización en este verbo es muy estable en Ghomara: yāḵul, ḏāḵul, nāḵul, 
yāḵlu, ḏaḵlu, nāḵlu.  
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Participio pasivo 

Masculino {mū2ū3} Femenino {mū2ū3a}  Plural {mǝ12iyyīn} 

mūkūl277  mūkūl    mūkūl ‘comido’ 

2.4.7.2. ža – yǧi ‘venir’278 

El verbo ža – yǧi279  ‘venir’ se conjuga como un verbo defectivo de dos radicales con 

un imperfectivo en ī (cf. 2.2.5. Verbo defectivo, b). En el imperativo, la vocal protética 

ā es muy estable en toda Ghomara280; sin embargo, las formas (ǝ)ži y (ǝ)žu se repiten 

varias veces en el corpus. 

Perfectivo   

3 m. sg.         ža ~ ǧa    3 pl.  žāw ~ ǧāw 

3 f. sg.  žāt ~ ǧāt   

2 sg.         žīt ~ ǧīt   2 pl. žītu ~ ǧītu 

1 sg.         žīt ~ ǧīt   1 pl.  žīna ~ ǧīna 

Imperfectivo 

3 m. sg.         yǧi    3 pl.  yǧīw ~ yǧu 

3 mf sg.       dǧi    

2 sg.  dǧi    2 pl. dǧīw ~ dǧu 

 
277 Al igual que en el caso de muḥḥūl, tenemos formas que presentan geminación de la segunda radical 
por asimilación con w: mǝkkul ~ mukkul, mǝkkula ~ mukkula, mǝkkulīn ~ mukkulīn ‘(con)comido’. El 
dialecto jeblí de Ouargha (Lévi-Provençal 1922: 26) solo presenta forma geminada, mientras que en Anjra 
(Vicente 2000: 79) y Chauen (Moscoco 2003: 75) solo tenemos el participio sin la forma geminada.  
278 En árabe clásica tiene una hamza en la tercera radical {ǧyʔ}. 
279 Cf. el apartado II. 1.2.2.2. ǧ.. 
280 La forma más habitual en Marruecos es āži ‘¡Ven!’ (Marçais 1977: 52, Harrell 1962: 53, Heath 2002: 
390), así como en el norte (Vicente 2000: 79, Moscoso 2003: 75, Lévi-Provençal 1922: 27). En Argelia, 
hay un imperativo īži (Jijel: Marçais 1956: 174) acorde con la conjugación del imperfectivo con una ī 
estable tras la desinencia.  
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1 sg.   nǧi    1 pl.  nǧīw ~ nǧu  

Imperativo 

2 sg.         āǧi ~ (ǝ)ži    2 pl.     āǧīw ~ āǧu ~ (ǝ)žu 

El participio activo del verbo ža – yži ‘venir’ se forma con una m inicial que se explica 

por una analogía con el verbo mša281 (Marçais 1911: 256). 

Masculino {mā1i} Femenino {mā1yi ~ mā11i282} Plural {wā1yīn ~ mā11īn} 

māži ~ māǧi māžya ~ māžža ~ māǧa  māžyīn ~ māǧīn ‘que viene’ 

2.4.7.3. ṛa  – yṛa 283‘ver’ 

El verbo ṛa – yṛa ‘ver’ se conjuga como un verbo defectivo de dos radicales y el 

imperfectivo se conjuga con a. Al igual que en las demás variedades jeblíes vecinas284 

(Anjra: Vicente 2002: 80-81, Chauen: Rahmouni 2015: 119/nota 140), su uso está en 

regresión donde es más común el uso del verbo čāf – yčūf 285.  

Perfectivo   

3 m. sg.         ṛa     3 pl.  ṛāw 

3 f. sg.  ṛāt    

 
281 Cf. Heath 2002: 365 para la distribución de este participio en Marruecos. También lo encontramos en 
variedades argelinas (Jijel: Marçais 1956: 209, entre otros.) 
282 Encontramos las mismas variantes en otras variedades del norte de Marruecos (Heath 2002: 169, 
Rahmouni 2015: 122, 131, Lévi-Provençal 1922: 27). 
283 En árabe clásico tiene una hamza en la segunda radical {rʔy}. 
284 Se observa una situación similar en Jijel (Marçais 1956: 163 y 174-175). En cambio, en Tánger 
(Marçais 1911: 305) y Ouargha (Lévi-Provençal 1922: 209) aparece solo en expresiones del árabe clásico. 
Cf. Heath 2002: 59, mapa 2-42 para una distribución más actual de este verbo en Marruecos. En cambio, 
en otros dialectos prehilalíes como el maltés (Vanhove 1998: 11) o el andalusí (Corriente 1997: 197 y 
295) es el único con el sentido de ver. 
285 Aunque entre algunos de nuestros informantes es muy común su uso, sobre todo para interpelar al 
interlocutor: ṛīṯ š-ʕanna dāḇa ‘viste lo que tenemos ahora’, bāqqīn ma ṛīṯu ‘todavía no habéis visto’.  
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2 sg.         ṛīt    2 pl. ṛītu 

1 sg.         ṛīt    1 pl.  ṛīna 

Imperfectivo 

3 m. sg.         yṛa    3 pl.  yṛāw 

3 mf sg.       dṛa    

2 sg.  dṛa    2 pl. dṛāw 

1 sg.   nṛa    1 pl.  nṛāw  

2.4.7.4. ddǝn – yddǝn286 ‘llamar a la oración’ 

El verbo ddǝn – yddǝn ‘llamar a la oración’, pero también es un verbo intransitivo: l-

maġṛǝb dǝddǝn dāḇa ‘la oración del Magreb es *llamada ahora’. La conjugación de este 

verbo coincide con la forma bbǝs – yǝbbǝs ‘secar’ (ver 2.2.4. Verbo asimilado, b), dda 

– yǝddi ‘llevar’ y qqa – yǝqqi ‘hacer’ (ver 2.2.5. Verbo defectivo). 

Perfectivo   

3 m. sg.         ddǝn     3 pl.  ddnu 

3 f. sg.  ddnǝt    

Imperfectivo 

3 m. sg.         y(ǝ)ddǝn    3 pl.  yǝddnu 

3 mf sg.       (dǝ)ddǝn  

Imperativo 

2 sg.          (a ~ ǝ)ddǝn    2 pl.     (a ~ ǝ)ddnu 

 
286 En árabe clásico la raíz tiene una hamza en la primera radical {ʔḏn}.  
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2.5. Formas derivadas 

En el árabe de Ghomara, encontramos ocho formas derivadas. Sin embargo, hay formas 

mucho más utilizadas que otras, por ejemplo, las formas II, V y VII son mucho más 

productivas que las otras donde solo podemos encontrar algún ejemplo, como en el caso 

de la forma X.  

2.5.1. Forma II 

La forma II se caracteriza por la reduplicación de la segunda radical {1v22v3} y no 

presenta una variación importante en los dialectos magrebíes en cuanto a su conjugación 

(Marçais 1977: 58-60). Así, la forma II en el árabe de Ghomara coincide en general con 

aquella de los dialectos magrebíes.  

Al igual que en otros dialectos magrebíes donde la forma IV no existe, la forma II en el 

árabe de Ghomara es muy productiva y expresa los valores que han sido descritos en 

caso de otros dialectos magrebíes (cf. Marçais 1977: 58, Marçais 1956: 179-183, Caubet 

1993: I/44, entre otros)287: 

Valor intensivo: kunna ndǝkknu f-ǝl-kāf ‘llenábamos288 la cueva’; ǝl-ksīḇa la-ḏmǝrrǝṯna 

‘el ganado nos martiriza, yʕǝssǝs289 ʕlīna līla kāmla ‘nos espiaba toda la noche’ 

Valor causativo: xǝrrža mǝmmūṛāha290 ‘sácala de detrás de ella’, kānu yfiyyqūna ʕla 

bǝḵri ‘nos levantaban temprano’, bǝhhḏạ̄ṯu ‘le hizo prenderse de ella’. 

Valor denominativo: may qaṇṇṭūh, mša hazzǝm u-fsax ʕlīhǝm ‘cuando le aburrieron, los 

cogió y los soltó’, qiyylu u-ḇāṯu ‘pasaron el día y durmieron’, iṣiyyfu z-zṛaʕ ‘siegan el 

 
287 En el corpus hay varios ejemplos de imperativos en forma II cuando el verbo es de forma I o III: 
ʕawwǝḏ, a-bǝnti, ʕawwǝḏ ‘repite, hija mía, repite’,  
288 Con le sentido de almacenar. 
289 Valor intensivo de vigilar 
290 < mǝn mūṛāha 
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trigo’, nṭǝbblu wǝ-nġannu ku ṇ-ṇhāṛ ‘tocamos y cantamos todos los días’, l-msǝlmīn 

xǝssūm yḥallu kūši f-Spānya ‘los musulmanes tienen que purificar todo en España ’ 

Como en el caso verbo trilítero regular (ver III. 2.2.1.), la primera vocal puede tener 

mayormente una realización neutra ǝ, pero debido al entorno consonántico puede 

adquirir otras coloraciones como a o u (cf.II. 1.2.4. Labialización), en general muy 

inestable entre los informantes:  

baxxar  ‘hacer al vapor’ 

bǝhhǝḏ ̣‘embelesar’ 

bǝʕʕǝd ‘alejar’ 

dǝkkǝn ‘llenar hasta arriba’ 

fǝṛṛǝṭ ‘desatender’ 

ġaṛṛǝm ‘pagar la ġrāma291’ 

ǧǝmmaʕ ‘reunir’ 

ḥammaq ‘enloquecer’ 

ḥarrǝk ‘mover’ 

haṛṛaq ‘derramar’ 

hǝbbǝṭ ‘bajar’ 

kǝḥḥǝl ‘pintarse con kohl’ 

kǝmmǝl ‘terminar’ 

lǝḥḥǝq ‘alcanzar’ 

mǝṛṛǝḏ ̣‘hacer enfermar’ 

ʕǝṃṃǝṛ ‘rellenar’ 

muggǝz292 ‘parar de dar leche’ 

qaddǝr ‘considerar’ 

qaǧǝr ‘maltrar’ 

qaṇṇǝṭ ‘aburrir, molestar’ 

qaṛṛǝṣ ‘aplanar el pan redondo’ 

qǝṭṭaʕ ‘cortar’ 

rǝǧaʕ ‘devolver’ 

ṣǝbbaḥ ‘levantarse temprano’ 

ṣǝbbǝn ‘lavar’ 

šǝbbǝr ‘coger’ 

šǝǧǝl ‘grabar’ 

sǝttǝf ‘ordenar, alinear’ 

ṭahhar ‘circuncidar, purificar’ 

xarrǝž ‘sacar’ 

zǝddǝr ‘instalar’ 

ʕaddǝl ‘(re)parar’ 

ʕarrǝḏ ̣‘invitar’ 

ʕaṛṛǝf ‘informar, presentar’ 

 
291 Es una cantidad de dinero que se regala en una ceremonia pública durante la boda. 
292 CF.Naciri / Vicente 2017: 33. 
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nǝḍḍǝf ‘limpiar mucho’ 

nǝqqǝz ‘saltar’ 

ʕǝḷḷǝq ‘colgar’ 

 

Perfectivo   

3 m. sg.         ʕaddǝl     3 pl.  ʕaddlu 

3 f. sg.  ʕaddlǝt    

2 sg.         ʕaddǝlt    2 pl. ʕaddǝltu 

1 sg.         ʕaddǝlt    1 pl.  ʕaddǝlna 

Imperfectivo 

3 m. sg.         yʕaddǝl   3 pl.  yʕaddlu 

3 mf sg.       dʕaddǝl    

2 sg.  dʕaddǝl   2 pl. dʕaddlu 

1 sg.  nʕaddǝl   1 pl.  nʕaddlu 

Imperativo 

2 sg.          ʕaddǝl     2 pl.     ʕaddlu 

En el árabe de Ghomara, al igual que la mayoría de los dialectos magrebíes (Marçais 

1977: 81), hay un único participio para la voz activa y pasiva, solo el contexto permite 

distinguir entre ambos. En nuestro corpus, la mayoría de los participios de la forma II 

solo se emplean como participios pasivos293: 

Masculino {m1v22v3} Femenino {m1v223a } Plural { m1v223īn}294 

mʕaddǝl   mʔaddla   mʕaddlīn ‘que 

        (p)repara, (p)reparado’ 

mhaṛṛaq   mhaṛṛqa   mhaṛṛqīn ‘que derrama, 

 
293 Cuando hay los dos significados, se indica en la traducción. 
294 En el corpus hay un ejemplo de participio femenino plural bajo el esquema {m1v223āt}: mʕaǧnāt. 
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derramado’ 

mṣǝbbǝn   mṣǝbbna   mṣǝbbnīn ‘que lava, 

lavado’ 

2.5.1.1. Verbo sordo 

El esquema de los verbos sordos en la forma II es {1ǝ22ǝ2}, con reduplicación de la 

segunda radical. En el paradigma, cuando coinciden las tres consonantes en la tercera 

singular femenina y la tercera plural del perfectivo, las tres personas plural del 

imperfectivo y la segunda persona plural del imperativo, podemos encontrar una forma 

con una reestructuración silábica CVC.CVC.VC en el que se añade una vocal ultrabreve 

entre las dos consonantes y la tercera radical: xaffǝfat ‘ella aligeró’, daqqǝqu ‘ellos 

trituraron’; o bien, una forma con una asimilación donde las tres consonantes se reducen 

a dos295: yšǝttu ‘ellos esparcen’, nqǝddu ‘nostros hacemos qǝddīd296’. 

dǝqqǝq ‘triturar’ 

ḥallǝl ‘purificar, hacer ḥalāl’ 

qaddǝd ‘hacer qaddīd’ 

šaḥḥaḥ ‘tacañear’ 

šǝttǝt  ‘esparcir’ 

 

xaffǝf ‘aligerar, ayudar’ 

ṭallǝl  ‘asomarse’ 

ʕaḍḍǝḍ297 ‘mordisquear’ 

ʕassǝs ‘vigilar, espiar’ 

Perfectivo   

3 m. sg.         xaffǝf    3 pl.  xaffǝfu ~ xaffu 

3 f. sg.  xaffǝfǝt ~ xaffǝt    

 
295 La misma situación que la descrita en Jijel (Marçais 1956: 177). En el dialecto de Anjra (Vicente 2000: 
82) encontramos solo la forma con asimilación y en Chauen ambas formas (Moscoso 2003: 86, Rahmouni 
2015: 116, 136).   
296 Secar carne 
297 ~ ʕaṭṭǝṭ 



III. MORFOSINTAXIS VERBAL 

200 
 

2 sg.         xaffǝft    2 pl. xaffǝftu 

1 sg.         xaffǝft    1 pl.  xaffǝftu  

Imperfectivo 

3 m. sg.         yxaffǝf    3 pl.  yxaffu298 

3 mf sg.       dxaffǝf    

2 sg.  dxaffǝf    2 pl. dxaffu 

1 sg.    nxaffǝf    1 pl.  nxaffu 

Imperativo 

2 sg.          xaffǝf     2 pl.     xaffǝfu ~ xǝffu 

En las formas de participio, en el femenino singular y en el plural encontramos el mismo 

fenómeno que en el paradigma: si las tres consonantes idénticas se encuentran, o bien 

aparee una vocal ultrabreve, o bien una desaparece por asimilación: 

M {m1v22v2}    F {m1v22ǝ2a ~ m1v22a}     P { m1v22ǝ2īn ~ m1v22īn} 

mxaffǝf     mxaffǝfa ~ mxaffa      mxaffǝfīn ~ mxaffīn ‘que aligera, 

                                                                                                aligerado’ 

mḥallǝl    mḥallǝla ~ mḥalla     mḥallǝlīn ~ mḥallīn     ‘que hace ḥalāl, 

    hecho ḥalāl’  

mʕaḍḍǝḍ    mʕaḍḍǝḍa ~ mʕaḍḍa    mʕaḍḍǝḍīn ~ mʕaḍḍīn  ‘que mordisquea,  

     mordisqueado’  

 

 
298 En este caso, lo que distingue la forma I de la segunda es la vocal: yxaffu ~ yxǝffu ‘ellos aligeran’ y 
yxiffu ~ yxǝffu ‘ellos se dan prisa’. Sin embargo, hay cierta confusión entre ambas formas cuando las 
personas coindicen y, en ese caso, los informantes utilizan la forma sin asimilación para marcar la 
diferencia. 
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2.5.1.2. Verbo asimilado  

En los verbos asimilados de la forma II, la primera radical w o y se reinterpreta la 

mayoría de las veces como consonante conjugándose el verbo como un verbo sano299   

(ver III. 2.2.4. Verbo asimilado). En cuanto a la vocalización, se mantiene la variación 

entre ǝ ~ a ~ u donde las variedades occidentales tienden a las variantes con a mientras 

que las orientales a las variantes con u: 

wǝǧǝd    ‘preparar’ 

wǝrra   ‘enseñar’ 

wuqqǝf ~ waqqaf   ‘parar a alguien’ 

wuṣṣǝl ~ wǝṣṣal ‘acercar’  

wuġġǝl ~ waġġal ‘enredar, complicar’ 

wunnǝs ~ wǝnnǝs ‘hacer compañía’

  

Los verbos hamzados se conjugan como verbos asimilados en la forma II: wǝkkǝl – 

ywukkǝl  ‘dar de comer’300, wǝddǝn – ywǝddǝn301 ‘llamar a la oración’ 

Con primera radical y, solo se ha localizado el verbo yibbǝs – yyibbǝs ‘secar’ que 

mantiene una conjugación regular (ver 2.2.4. Verbo asimilado, b). 

Perfectivo   

3 m. sg.         waqqaf  ~ wuqqaf  3 pl.  waqqfu ~ wuqqfu  

3 f. sg.  waqqfǝt ~ wuqqfǝt 

2 sg.         waqqaft ~ wuqqǝft   2 pl. waqqaftu ~ wuqqaftu  

1 sg.         waqqaft ~ wuqqǝft    1 pl.  waqqafna ~ wuqqǝfna 

Imperfectivo 

 
299 En el corpus solo hay algunos ejemplos del verbo wǝqqaf donde la primera radical se reinterpreta como 
vocal: uqqfatu qabla ma-yuṣal ‘le paró antes de llegar’,  
300 El verbo ʔammǝn mantiene la hamza (2.2.6. Verbos hamzados). 
301 Cf. 2.2.7.5. ddǝn – yddǝn 
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3 m. sg.         ywaqqaf ~ ywuqqǝf  3 pl.  ywaqqfu ~ ywuqqfu 

3 mf sg.       dwaqqaf ~ dwuqqǝf   

2 sg.  dwaqqaf ~ dwuqqǝf  2 pl. dwaqqfu~ dwuqqfu  

1 sg.    nwaqqaf ~ nwuqqǝf  1 pl.  nwaqqfu~ nwuqqfu 

Imperativo 

2 sg.          waqqaf ~ wuqqǝf   2 pl.     waqqfu ~ wuqqfu 

 

Los esquemas de participio presentan la variación vocálica influida por el entorno 

consonántico y la primera radical w: 

Masculino {mWv22v3} Femenino { mWv223a} Plural {mWv223īn} 

mwǝqqaf302   mwǝqqfa   mwǝqqfīn  ‘parado, que 

      para’ 

mwǝġġal303   mwǝġġla   mwaġġla   ‘enredado, que 

      enreda’ 

mwunnǝs   mwunnsa   mwunnsīn  ‘acompañado, 

     que acompaña’ 

mwukkǝl   mwukkla   mwukklīn  ‘comido’ 

2.5.1.3. Verbo cóncavo 

El esquema de la forma II de los verbos cóncavos tiene el esquema {1vWWv3} o 

{1vYYv3} donde las semiconsonantes tienen valor consonántico. Lo más destacado de 

esta forma es la variación fonética vocálica que encontramos en toda Ghomara debido 

 
302 Otras variantes son: mwaqqaf ~  mwuqqaf. 
303 Otras variantes son: mwaġġal ~ mwuġġal ~  mūġġal . 
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a la influencia del entorno consonántico donde, en ocasiones, la primera o tercera radical 

ejerce una influencia más fuerte que las semiconsonantes w o y. En las variedades 

occidentales hay una tendencia a utilizar las formas con la vocal abierta –ġawwǝt, 

hawwǝd, qawwǝṣ, ġayyiṭ, ʕayyiʕ–, mientras que en las variedades orientales se utilizan 

más las formas con las vocales más cerradas u-i-ǝ –ġuwwǝt, huwwǝd, quwwǝṣ, ġiyyiṭ, 

ʕiyyiʕ–304 (ver II. 1.2.4. Labialización).  En general, los verbos de forma I que hacen el 

imperfecto en u, forman la forma II con w; si forman el imperfecto en i, forman la forma 

II con y; y si forman el imperfecto en a, forman la forma II con w o y (ver III. 2.2.3. 

Verbo cóncavo). 

biyyit ‘hacer pasar la noche’  

biyyiṭ ‘pintar, encalar’ 

ġayyiṭ ~ ġiyyiṭ ‘tocar la gaita’ 

ǧiyyif ‘estrangular’ 

ḥayyǝd ~ ḥiyyid ‘apartar’  

miyyil ‘inclinar’ 

qayyǝl ~ qiyyil ‘pasar el día’ 

siyyǝb ‘tirar’ 

ṣiyyǝf  ‘veranear, segar’ 

šiyyǝx ‘poner en remojo’ 

ṭayyib ~ ṭiyyib ‘cocinar’  

ṭiyyǝḥ ~ ṭiyyaḥ ~ ṭiyyiḥ ‘hacer caer’ 

ziyyǝṛ ‘apretar’ 

ʕayyiṭ ~ ʕiyyiṭ ‘llamar a’ 

ḍuwwaṛ ‘remover, revolver, voltear’ 

duwwǝx ‘marear’ 

fuwwar ‘hervir en agua’ 

ġawwǝt ~ ġuwwǝt ‘gritar’ 

guwwǝd ‘guiar por el camino recto’ 

guwwǝz ‘hacer pasar’ 

hawwǝd ~ huwwǝd ‘bajar’ 

ḥawwǝl ~ ḥuwwǝl ‘doblar, torcer’ 

kuwwar ‘hacer bolas’ 

nuwwar ‘embellecer, iluminar’ 

nuwwǝš ‘hacer borlas’ 

qawwǝṣ ~ quwwǝṣ ‘doblar’ 

ruwwaḥ ‘volver a irse, volver a llevarse’ 

ṣawwǝb ~ ṣaġġǝb ‘arreglar, reparar’ 

 
304 En general, estas formas presentan mucha variación y hay una tendencia a utilizar las formas con la 
vocal abierta. 
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ʕayyǝʕ ~ ʕiyyiʕ ‘cantar’ šuwwǝš ‘preocupar, ahuyentar’ 

ṭawwǝl ~ ṭuwwǝl ‘hacer más largo’ 

ṭuwwaḥ ‘mugir’ 

xawwǝf ⁓ xuwwǝf ‘asustar’ 

ẓuwwǝq ‘adornar’ 

zuwwǝl ‘quitar’ 

zuwwǝž ‘casar’ 

ʕawwǝd ‘repetir de nuevo’ 

ʕawwǝl ‘disponer(se)’ 

 

a) miyyǝl – ymiyyǝl ‘inclinar’ 

Perfectivo   

3 m. sg.         miyyǝl    3 pl.  miyylu  

3 f. sg.  miyylǝt    

2 sg.         miyyǝlt     2 pl. miyyǝltu  

1 sg.         miyyǝlt    1 pl.  miyyǝlna  

Imperfectivo 

3 m. sg.         ymiyyǝl   3 pl.  ymiyylu 

3 mf sg.       dmiyyǝl   

2 sg.  dmiyyǝl   2 pl. dmiyylu  

1 sg.   nmiyyǝl    1 pl.  nmiyylu 

Imperativo 

2 sg.          miyyǝl     2 pl.     miyylu 

b) ḍuwwǝr – yḍuwwǝr ‘remover, revolver, voltear’ 
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Perfectivo   

3 m. sg.         ḍuwwar   3 pl.  ḍuwwru  

3 f. sg.  ḍuwwrǝt    

2 sg.         ḍuwwǝrt    2 pl. ḍuwwǝrtu  

1 sg.         ḍuwwǝrt   1 pl.  ḍuwwerna  

Imperfectivo 

3 m. sg.         yḍuwwǝr   3 pl.  yḍuwwru 

3 mf sg.       dḍuwwǝr   

2 sg.  dḍuwwǝr   2 pl. dḍuwwru  

1 sg.    nḍuwwǝṛ   1 pl.  nḍuwwru 

Imperativo 

2 sg.          ḍuwwǝr    2 pl.     ḍuwwru 

Los esquemas de participio de la forma II presentan la variación vocálica debido a la 

influencia del entorno consonántico (ver 2.3.1.4. Verbo cóncavo): 

Masculino {m1iyyǝ3} Femenino {m1iyy3a}  Plural {m1iyy3īn} 

mmiyyǝl   mmiyyla   mmiyylīn ‘inclinado’ 

mbiyyǝṭ   mbiyyṭa   mbiyyṭīn ‘pintado’ 

msiyyǝb   msiyyba   msiyybīn ‘tirado’ 

mṭiyyib305   mṭiyyba   mṭiyybīn ‘que cocina’ 

Masculino {m1uwwǝ3} Femenino {m1uww3a} Plural {m1uww3īn} 

mḍuwwar   mḍuwwra   mḍuwwrīn ‘removido’ 

mḍuwwax   mḍuwwxa   mḍuwwxīn ‘mareado’ 

 
305 ~ mṭayyib 
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mḥawwǝl306   mḥawwla   mḥawwlīn  ‘torcido’ 

2.5.1.4. Verbo defectivo 

En la forma II, los dos paradigmas del verbo defectivo (ver III. 2.2.5. Verbo defectivo) 

se reducen al imperfectivo en i y tienen el esquema {1v22v}. Además, mantienen las 

mismas características que la conjugación de la forma I: a) vocal ī en perfectivo, b) 

alternancia entre las desinencia īw ~ ūw ~ u en el imperfectivo. 

ġǝlla  ‘hervir’ 

gǝmma  ‘remendar’  

ġǝṭṭa  ‘tapar’ 

ḥǝffa  ‘desafilar’ 

ḥǝmma  ‘calentar’ 

ḥǝnna  ‘alheñar’ 

qaṛṛa  ‘enseñar (educación)’ 

rǝšša  ‘deteriorar’ 

ṣalla  ‘rezar’ 

ṣaqqi  ‘echar salsa’ 

wǝrra  ‘enseñar’ 

xalla  ‘dejar’ 

xǝṭṭa  ‘saltar a alguien’ 

žǝrra  ‘correr’ 

ʕabba  ‘llevar’ 

ʕǝlla   ‘elevar’ 

ʕǝšša  ‘dar de cenar’ 

Perfectivo   

3 m. sg.         ʕǝšša    3 pl.  ʕǝššāw  

3 f. sg.  ʕǝššāt    

2 sg.         ʕǝššīt    2 pl. ʕǝššītu 

1 sg.         ʕǝššīt    1 pl.  ʕǝššīna 

Imperfectivo 

3 m. sg.         yʕǝšši    3 pl.  yʕǝššīw ~ yʕǝššūw ~ yʕǝššu 

3 mf sg.       dʕǝšši    

 
306 ~ mḥuwwǝl 



III. MORFOSINTAXIS VERBAL 

207 
 

2 sg.  dʕǝšši    2 pl. dʕǝššīw ~ dʕǝššūw ~ dʕǝššu  

1 sg.   nʔǝšši     1 pl.  nʕǝššīw ~ nʕǝššūw ~ nʕǝššu 

Imperativo 

2 sg.          ʕǝšši     2 pl.     ʕǝššīw ~ ʕǝššūw ~ ʕǝššu 

Los esquemas de participio de la forma II de los verbos defectivos son: 

Masculino {m1ǝ22i}  Femenino {m1ǝ22ya} Plural {m1ǝ22ya} 

mʕǝšši    mʕǝššya   mʕǝššyīn ‘cenado’ 

mḥǝnni   mḥǝnnya   mḥǝnnyīn ‘alheñado’ 

mġǝṭṭa    mġǝṭṭya   mġǝṭṭyīn ‘tapado’ 

2.5.2. Forma III  

La forma III se caracteriza por la vocal ā después de la primera radical y tiene el esquema 

{1ā2ǝ3}. No es muy productiva en el árabe de Ghomara y presenta una conjugación 

muy estable en los dialectos magrebíes en general. Los valores que expresa esta forma 

coinciden con aquellos descritos en otros dialectos magrebíes (cf. Marçais 1977: 60, 

Marçais 1956: 185-186): 

Un valor conativo que expresa el esfuerzo o con valor causativo: ṣāfi, llā ysāmaḥ307 ‘Ya 

está, que Dios perdone’, l-kānūn la-ḏʕāwǝnna f-kull-šiy ‘El hornillo nos ayuda con todo’, 

msāḵǝn kanu yzāwgu fīhǝm ‘Los pobres, les suplicaban’, u-bāš la-nlāqīw dīḵ azaġlu w-

ǝl-mǝḥrāṯ ‘¿Y con qué uníamos ese yugo con el arado? 

Un valor de participación o de incidencia sobre algo o alguien: yqābǝlni308 ‘se ocupa de 

mí’, gābǝlt yimma ‘me ocupé de mi madre, cuidé a mi madre’, āǧi nbārku ʕlīha ‘Ven a 

 
307 Expresión que utiliza para responder a quien pide perdón. 
308 Con el sentido de seguir u hostigar. 
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que la felicitemos’, lli kān xǝssu yʕāyǝn ʕla n-nās dyālu ka-ydbaḥ l-gǝzṛa ‘Quien quería 

velar por su gente les sacrificaba una res’, ʕārbǝṭ ʕlīha yǝmši mʕāha ‘se pegó a ella para 

ir con ella’. 

Perfectivo   

3 m. sg.         qābǝl   3 pl.  qāblu 

3 f. sg.  qāblǝt    

2 sg.         qābǝlt    2 pl. qābǝltu  

1 sg.         qābǝlt   1 pl.  qābǝlna  

Imperfectivo 

3 m. sg.         yqābǝl   3 pl.  yqāblu 

3 mf sg.       dqābǝl   

2 sg.  dqābǝl   2 pl. dqāblu 

1 sg.    nqābǝl   1 pl.  nqāblu 

Imperativo 

2 sg.          qābǝl   2 pl.     qāblu 

En el árabe de Ghomara, los esquemas de participio de la Forma III son los siguientes. 

Como en la forma II,  en algunos casos no aparece el significado de la forma activa, es 

decir, solo aparece el participio pasivo: 

Masculino {m1ā2ǝ3}  Femenino {m1ā23a}  Plural {m1ā23īn} 

mqābǝl    mqābla    mqāblīn ‘cuidado’ 

msāmǝḥ   msāmḥa   msāmḥīn ‘que perdona, 

perdonado’ 

2.5.2.1. Verbo sordo 
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El verbo sordo tiene el siguiente esquema en la forma II {1ā2ǝ3}. Solo hemos 

encontrado el ejemplo: ġānǝn – yġānǝn309 ‘contradecir’.   

Perfectivo   

3 m. sg.         ġānǝn   3 pl.  ġānnu 

3 f. sg.  ġānnǝt310    

2 sg.         ġānǝnt   2 pl. ġānǝntu  

1 sg.         ġānǝnt   1 pl.  ġanǝnna  

Imperfectivo 

3 m. sg.         yġānǝn   3 pl.  yġānnu 

3 mf sg.       dġānǝn  

2 sg.  dġānǝn   2 pl. dġānnu 

1 sg.    nġānǝn   1 pl.  nġānnu 

Imperativo 

2 sg.          ġānǝn   2 pl.     ġānnu 

Los esquemas de participio del verbo ġānǝn son los siguientes: 

Masculino {m1ā2ǝ3}  Femenino {m1ā22a}  Plural {m1ā22īn} 

mġānǝn   mġānna   mġānnīn ‘que 

contradicen’ 

2.5.2.2. Verbo asimilado  

 
309 Se utiliza mucho más la forma VI tġānǝn. 
310 Aunque no es sistemático, en ocasiones parece que hay una ultrabreve que aparece entre la segunda y 
tercera radical: gānǝnǝt, ġānǝnu (ver 2.3.1.1. Verbo sordo); en el caso de los participios es más clara la 
presencia de esta vocal: mġānǝna, mġānǝnīn. 
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El verbo asimilado tiene el esquema {wā2ǝ3} y la w mantiene el estatus de consonante 

en todo el paradigma conjugándose, por tanto, como un verbo regular. En nuestro corpus 

solo encontramos el verbo wāfǝq ‘estar de acuerdo’, wāla ‘encontrar, localizar’, wāṭa 

‘nivelar la tierra para la agricultura’311. 

Perfectivo   

3 m. sg.         wāfəq   3 pl.  wāfqu 

3 f. sg.  wāfqǝt    

2 sg.         wāfəqt    2 pl. wāfəqtu  

1 sg.         wāfəq    1 pl.  wāfəqna  

Imperfectivo 

3 m. sg.         ywāfəq   3 pl.  ywāfqu 

3 mf sg.       dwāfəq   

2 sg.  dwāfəq   2 pl. dwāfqu 

1 sg.    nwāfaq   1 pl.  nwāfqu 

Imperativo 

2 sg.          wāfəq   2 pl.     wāfqu 

Los esquemas del participio del verbo wāfǝq son: 

Masculino {mWā2ǝ3} Femenino {mWā23a} Plural {mWā23īn} 

mwāfaq   mwāfqa   mwāfqīn “que está de 

acuerdo” 

2.5.2.3. Verbo cóncavo 

 
311 Encontramos más ejemplos de verbos asimilados y defectivos ver 2.3.2.4. verbo defectivo 
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En el árabe de Ghomara, los verbos cóncavos son los más productivos en la forma III 

con el esquema: {1āWǝ3} y {1āYǝ3}: 

dāwa  ‘curar’ 

ḥāwǝl  ‘intentar’   

šāwǝṛ  ‘consultar’ 

zāwǝg  ‘suplicar’ 

ʕāwǝd  ‘contar, repetir’ 

ʕāwǝn  ‘ayudar’ 

ʕāyǝn  ‘velar’ 

 

 

a) šāwǝr – yšāwǝr ‘consultar’ 

Perfectivo   

3 m. sg.         šāwǝr   3 pl.  šāwru 

3 f. sg.  šāwrǝt    

2 sg.         šāwǝrt    2 pl. šāwartu  

1 sg.         šāwǝr    1 pl.  šāwarna  

Imperfectivo 

3 m. sg.         yšāwǝr   3 pl.  yšāwru 

3 mf sg.       dšāwǝr   

2 sg.  dšāwǝr   2 pl. dšāwru 

1 sg.    nšāwǝr   1 pl.  nšāwru 

Imperativo 

sg.          šāwǝr   2 pl.     šāwru 

b) ʕāyǝn - yʕāyǝn ‘velar’ 

Perfectivo   

3 m. sg.         ʕāyǝn   3 pl.  ʕāynu 
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3 f. sg.  ʕāynǝt    

2 sg.         ʕāynt    2 pl. ʕāyǝntu  

1 sg.         ʕāynt    1 pl.  ʕāyǝnna 

Imperfectivo 

3 m. sg.         yʕāyǝn   3 pl.  yʕāynu 

3 mf sg.       dʕāyǝn   

2 sg.  dʕāyǝn   2 pl. dʕāynu 

1 sg.    nʕāyǝn   1 pl.  nʕāynu 

Imperativo 

2 sg.          ʕāyǝn   2 pl.     ʕāynu 

Los esquemas de participio que hemos localizado solo tienen el sentido del participio 

activo, solo el participio de ʕāwǝd puede tener sentido activo o pasivo: 

Masculino {m1āWǝ3} Femenino {m1āW3a} Plural {m1āW3īn} 

mzāwǝg   mzāwga   mzāwgīn ‘que suplica’ 

mʕāwǝn   mʕāwna   mʕāwnīn ‘que ayuda’ 

mʕāwǝd   mʕāwda   mʕāwdīn ‘que repite, 

repetido’ 

2.5.2.4. Verbo defectivo 

En el árabe de Ghomara, los verbos defectivos de la forma III tienen el esquema {1ā2a}.  

Al igual que la forma II, mantienen las mismas características que la conjugación de la 

forma I: a) vocal ī en perfectivo, b) alternancia entre las desinencia īw ~ ūw ~ u en el 

imperfectivo. 

wāla  ‘encontrar, localizar’   lāqa  ‘juntar’ 
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wāṭa  ‘nivelar la tierra para el cultivo’ 

dāwa  ‘curar’ 

ḥāda ‘tocar’ 

sāla     ‘terminar’ 

Perfectivo   

3 m. sg.         ḥāda   3 pl.  ḥādaw 

3 f. sg.  ḥādǝt    

2 sg.         ḥādīt    2 pl. ḥādītu  

1 sg.         ḥādīt    1 pl.  ḥādīna  

Imperfectivo 

3 m. sg.         yḥādi   3 pl.  yḥādīw ~ yḥādūw ~ yḥādu 

3 mf sg.       dḥādi  

2 sg.  dḥādi   2 pl. dḥādīw ~ dḥādūw ~ dḥādu 

1 sg.    nḥādi   1 pl.  nḥādīw ~ nḥādūw ~ nḥādu 

Imperativo 

sg.          ḥādi   2 pl.     ḥādīw ~ ḥādūw ~ ḥādu 

Los esquemas de participio que hemos localizado solo tienen el sentido del participio 

activo, solo el participio de ʕāwǝd puede tener sentido activo o pasivo: 

Masculino {m1ā2i}  Femenino {m1ā2Ya}  Plural {m1ā2Yīn} 

mwāli    mwālya   mwālyīn ‘localizado 

encontrado312’ 

mdāwi    mdāwya   mdāwyīn ‘curado’ 

mlāqi    mlāqya    mlāqyīn ‘juntado’ 

 
312 Cuando se utiliza con el participio adjetival, normalmente es algo negativo: mwāli b-ǝl-maṛḏ ̣
‘encontrado con la enfermedad’ 
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2.5.3. Forma V 

La forma V se forma añadiendo el prefijo t- a la forma II. En el árabe de Ghomara, la 

forma V es muy productiva y tiene el esquema {t1v22v3}. En imperfectivo se añade 

una vocal de apoyo entre la desinencia y la primera radical.  

Al igual que en otros dialectos magrebríes (Marçais 1977: 58, Marçais 1956: 187-188, 

Caubet 1993: I/48, entre otros), expresa principalmente el valor reflexivo-pasivo de la 

forma II: ṭunūbi tsiyybǝt f-ǝl-kurba mʕa ǧǝbha ‘un coche se tiró en la curva al lado de 

El Jebha’, l-ʕawd baynāṯǝm hayḏāḵ bǝš ka-ytwǝssʕaw ‘el palo entre ellos dos así para 

que se ensanchen’, mǝlli txal hiyya tḥassfǝt ‘cuando entré ella se perturbó’, tbǝddǝl l-

ḥāl d-b-ǝṣ-ṣaḥ b-hād ǝš-ši ‘la situación ha sido cambiada de verdad por estas cosas’; o 

simplemente la acción de los verbos: nǝtʕǝššāw ‘cenamos’, nsaxxnu l-ma nǝtwǝḍḍāw 

‘calentamos el agua para hacer las abluciones’; w-ytkǝllmu l-ǝl-ʕdūl ‘entonces hablan 

con los adules’, ka-ytʕallmuha l-ʕyāl ‘la aprenden los niños’, ši fqi la-ydṣannǝṯ313 ‘un 

alfaquí escuchaba atentamente’. 

a) tbǝddǝl – yǝtbǝddǝl ‘cambiar’   

Perfectivo   

3 m. sg.         tbǝddǝl   3 pl.  tbǝddlu 

3 f. sg.  tbǝddlǝt    

2 sg.         tbǝddǝlt   2 pl. tbǝddǝltu  

1 sg.         tbǝddǝlt   1 pl.  tbǝddǝlna  

Imperfectivo 

3 m. sg.         yǝtbǝddǝl  3 pl.  yǝtbǝddlu 

 
313 < la-ytṣannǝt 
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3 mf sg.       dǝtbǝddǝl  

2 sg.  dǝtbǝddǝl  2 pl. dǝtbǝddlu 

1 sg.    nǝtbǝddǝl  1 pl.  nǝtbǝddlu 

Imperativo 

sg.          tbǝddǝl   2 pl.     tbǝddlu 

Los esquemas de participio de la forma V no son muy numerosos en nuestro corpus314: 

Masculino {mǝt1ǝ22ǝ3} Femenino {mǝt1ǝ223a} Plural {mǝt1ǝ223īn} 

mǝtbǝddǝl   mǝtbǝddla   mǝtbǝddlīn ‘cambiado’ 

mǝtʕaqqar   mǝtʕaqqra   mǝtʕaqqrīn ‘dolorido315’  

2.5.3.1. Verbo sordo 

El verbo sordo en la forma V presenta el mismo paradigma que la forma II (cf.2.3.1.1. 

Verbo sordo). En imperfectivo, se añade una vocal tras la desinencia con la siguiente 

estructura silábica: CVC.CVC.CVC 

tḥabbǝb ‘estropearse la lana’ 

tḥammǝm ‘lavarse en el ḥammām’ 

dzǝmmǝm – yǝdzǝmmǝm316 ‘inscribirse’ 

Perfectivo   

3 m. sg.         dzǝmmǝm   3 pl.  dzǝmmǝmu ~ dzǝmmu 

3 f. sg.  dzǝmmǝmǝt ~ dzǝmmǝt    

2 sg.         dzǝmmǝmt    2 pl. dzǝmmǝmtu  

1 sg.         dzǝmmǝmt    1 pl.  dzǝmmǝmna  

 
314 Por elicitación, los informantes tienden a facilitar el participio de la forma II. 
315 Dolorido por un golpe en una herida. 
316 < tzǝmmǝm: la sonorización de t se mantiene en todo el paradigma 
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Imperfectivo 

3 m. sg.         yǝdzǝmmǝm   3 pl.  yǝdzǝmmǝmu ~ yǝdzǝmmu 

3 mf sg.       dǝdzǝmmǝm317  

2 sg.  dǝdzǝmmǝm318  2 pl. dǝdzǝmmǝmu319 ~ dǝdzǝmmu 

1 sg.    nǝdzǝmmǝm   1 pl.  nǝdzǝmmǝmu ~ nǝdzǝmmu 

Imperativo 

sg.          dzǝmmǝm   2 pl.     dzǝmmǝmu ~ dzǝmmu 

Los esquemas de participio pueden presentar las dos formas que encontramos en el 

paradigma para evitar las tres consonantes iguales: mǝdzǝmmǝm320, mǝdzǝmmǝma ~ 

mǝdzǝmma, mǝdzǝmmǝmīn ~ mǝdzǝmmīn ‘inscrito’. 

2.5.3.2. Verbo asimilado  

El verbo asimilado en la forma V presenta el mismo paradigma que la forma II y la 

misma variación vocálica debido al contexto consonántico (ver 2..3.1.2. Verbo 

asimilado): 

twǝkkǝl ~ yǝtwukkǝl ‘ponerse en manos de Dios’ 

twuḍḍa ~ twǝḍḍa ‘hacerse las abluciones’   

twuġġǝl ~ twaġġal ‘complicarse’ 

twunnǝs ~ twǝnnǝs ‘hacerse compañía’ 

twuqqaf ~ twaqqaf  ‘pararse, estropearse’  

twǝssax – yǝtwessax ‘ensuciarse’ 

 
317 ~ ddzǝmmǝt 
318 ~ ddzǝmmǝmt 
319 ~ ddzǝmmu 
320 ~ mǝzzǝmǝm 
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Perfectivo   

3 m. sg.         twussax  3 pl.  twussxu  

3 f. sg.  twussxǝt    

2 sg.         twussaxt   2 pl. twussaxtu  

1 sg.         twussaxt   1 pl.  twussaxna  

Imperfectivo 

3 m. sg.         yǝtwussax  3 pl.  yǝtwussxu 

3 mf sg.       dǝtwussax321  

2 sg.  dǝtwussax  2 pl. dǝtwussxu 

1 sg.    nǝtwussax  1 pl.  nǝtwussxu 

Imperativo 

sg.          twǝssax  2 pl.     twǝssax 

Los esquemas de participio tienen los siguientes esquemas: 

Masculino {mǝtWv22v3} Femenino {mǝtWv223a} Plural {mǝtWv223īn} 

mǝtwussax   mǝtwussxa   mǝtwussaxīn  ‘ensuciado’ 

mǝtwunnǝs   mǝtwunnsa   mǝtwǝnnsīn ‘acompañado’ 

2.5.3.3. Verbo cóncavo 

El verbo cóncavo en la forma V presenta el mismo paradigma que la forma II, estos 

verbos son más comunes en nuestro corpus(cf.2.3.1.4. Verbo cóncavo): 

tfuwwaṛ  ‘cocinarse al vapor’ 

tḍuwwar  ‘ser rodear’ 

tṣawwar ‘ser fotografiado’ 

tsiyyǝb  ‘tirarse’ 

tmiyyil  ‘inclinarse’ 

tmiyyǝl – yǝtmiyyǝl ‘inclinarse’ 

 
321 ~ ttwussax 
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tbiyyiṭ  ‘ser pintado’ 

 

 

a) tmiyyəl – yətmiyyəl ‘inclinarse’ 

Perfectivo   

3 m. sg.         tmiyyǝl   3 pl.  tmiyylu  

3 f. sg.  tmiyylǝt    

2 sg.         tmiyyǝlt     2 pl. tmiyyǝltu  

1 sg.         tmiyyǝlt    1 pl.  tmiyyǝlna  

Imperfectivo 

3 m. sg.         yǝtmiyyǝl   3 pl.  yǝtmiyylu 

3 mf sg.       dǝtmiyyǝl   

2 sg.  dǝtmiyyǝl   2 pl. dǝtmiyylu  

1 sg.    nǝtmiyyǝl   1 pl.  nǝtmiyylu 

Imperativo 

2 sg.          tmiyyǝl    2 pl.     tmiyylu 

b) tḍuwwǝr – yǝtḍuwwǝr322 ‘ser rodeado’  

Perfectivo   

3 m. sg.         tḍuwwar   3 pl.  tḍuwwru  

3 f. sg.  tḍuwwrǝt    

2 sg.         tḍuwwǝrt    2 pl. tḍuwwǝrtu  

1 sg.         tḍuwwǝrt   1 pl.  tḍuwwerna  

 
322 ~ ḍḍuwwǝr – yǝḍḍuwwǝr 
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Imperfectivo 

3 m. sg.         yǝtḍuwwǝr   3 pl.  yǝtḍuwwru 

3 mf sg.       dǝtḍuwwǝr   

2 sg.  dǝtḍuwwǝr   2 pl. dǝtḍuwwru  

1 sg.    nǝtḍuwwǝṛ   1 pl.  nǝtḍuwwru 

Imperativo 

2 sg.  tḍuwwǝr     2 pl.     tḍuwwru 

Los esquemas de participio tienen el esquema {mǝt1iyyǝ3} o {mǝt1iwwǝ3}: 

mǝtmiyyǝl ‘inclinado’, pero es mucho más habitual utilizar el esquema del participio 

de la forma II. 

2.5.3.4. Verbo defectivo 

Los verbos defectivos se conjugan siguiendo el paradigma de la forma II (cf.2.3.1.5. 

Verbo defectivo y 2.2.5. Verbo defectivo), pero el imperfectivo es siempre en a y se 

añade una vocal después de la desinencia de persona:  

tġaṭṭa  ‘taparse’ 

tġǝdda  ‘almorzar’ 

thaḷḷa  ‘ocuparse bien’ 

tmǝnna  ‘desear, pedir a Dios’ 

tqadda  ‘abastecerse’   

trabba  ‘criarse’ 

traxxa  ‘relajarse’ 

twuḍḍa  ‘hacerse las abluciones’ 

tʕadda  ‘maltratar’ 

tʕǝšša   ‘cenar 

 

Perfectivo   

3 m. sg.         tṛabba    3 pl.  tṛabbāw 

3 f. sg.  tṛabbāt   
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2 sg.         tṛabbīt    2 pl. tṛabbītu 

1 sg.         tṛabbīt    1 pl.  tṛabbīna 

Imperfectivo 

3 m. sg.         yǝtṛabba   3 pl.  yǝtṛabbāw 

3 mf sg.       dǝtṛabba    

2 sg.  dǝtṛabba   2 pl. dǝtṛabbāw 

1 sg.    nǝtṛabba   1 pl.  nǝtṛabbāw 

Imperativo 

2 sg.          tṛabba     2 pl.     tṛabbāw 

Los esquemas de participio de la forma V de los verbos defectivos son323: 

Masculino {mǝt1ǝ22i} Femenino {mǝt1ǝ22ya} Plural {mǝt1ǝ22yīn} 

mǝtṛabbi   mǝtṛabbya   mǝtṛabbyīn ‘criado’ 

2.5.4. Forma VI 

La forma VI se forma añadiendo el prefijo t a la forma III con el esquema {t1ā2v3}. En 

el árabe de Ghomara, a diferencia de otros dialectos vecinos (Anjra: Vicente 2000: 92-

93, Chauen: Moscoso 2003: 95-96), es una forma todavía productiva y encontramos 

bastantes ejemplos en el corpus. Al igual que en la forma V, en el imperfectivo tenemos 

una vocal después de la desinencia de persona, pero en este caso dependiendo del 

entorno consonántico puede desaparecer. 

Al igual que en otros dialectos magrebríes (Marçais 1977: 60, Marçais 1956: 190-191, 

Caubet 1993: I/49, entre otros), hay verbos de la forma VI que tienen un valor reflexivo-

 
323 Con los verbos defectivo también se emplean más los participios de la forma II: mwǝḍdi  ~ mǝtwǝḍḍi, 
mʕaššya ~ mǝtʕaššya. 
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pasivo, pero no siempre de la forma III, hay verbos que no se emplean en la forma III: 

rbāʕ kāmǝl ytlāqāw ‘toda la fracción se encuentran’, ǝl-ʔarḍ dyana324 ṣāfi tsālaṯna ḥnāya 

‘nuestra tierra ya está se nos acabó a nosotros’, fḥay325 la-yǝtʕāwnu mʕāha ‘como que 

se ayudan con ella’; y también puede tener un valor de reciprocidad: tʕāšarna mnāy kān 

fqi mʕāna ‘nos conocimos cuando era alfaquí aquí con nosotros’, a-ytfārḏụ326 ‘ponen 

dinero en común’, ġmāra mʕa lǝxmās, qbǝl, hāḏǝm lli ma kānu-ši ka-yǝtfahmu ‘Ghomara 

con Lekhmas, antes, estos eran los que no se entendían’, hāydāya nthawḏu mʕahum, ma 

ka-nfǝhmuhum ši ‘así conversamos con ellos, no los entendemos’:  

ddābǝz327             ‘pelearse’  

tfāhǝm – yǝtfāhǝm ‘entenderse’ 

tqātǝl   ‘matarse’ 

tšārku ~ čārku  ‘asociarse’ 

ttābǝʕ            ‘ser perseguido’ 

tʕānǝq             ‘abrazarse’ 

Perfectivo  

3 m. sg.         tfāhǝm   3 pl.  tfāhmu 

3 f. sg.  tfāhmǝt    

2 sg.         tfāhǝmt   2 pl. tfāhǝmtu  

1 sg.         tfāhǝmt  1 pl.  fāhǝmna 

Imperfectivo 

3 m. sg.         yǝtfāhǝm  3 pl.  yǝtfāhmu 

3 mf sg.       dǝtfāhǝm   

2 sg.  dǝtfāhǝm  2 pl. dǝtfāhmu 

1 sg.    nǝtfāhǝm  1 pl.  nǝtfāhmu 

 
324 < dyālna 
325 < fḥāl  
326 Normalmente se hace el 26 de ramadán:  cada uno contribuye con una cantidad de dinero para hacer 
una cena comunitaria en Bab Berred. 
327 < tdābǝz 
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Imperativo 

2 sg.          tfāhǝm   2 pl.     tfāhmu 

En el árabe de Ghomara, los esquemas de participio de la Forma III son los siguientes: 

Masculino {mǝt1ā2ǝ3} Femenino {mǝt1ā23a} Plural {mǝt1ā23īn} 

mǝtʕāšǝr   mǝtʕāšra   mǝtʕāšrīn ‘que se 

conocen’ 

mǝtfāhǝm   mǝtfāhma   mǝtfāhmīn ‘que se 

entienden’ 

mǝddābǝz   mǝddābza   mǝddābzīn ‘peleado’ 

2.5.4.1. Verbo sordo 

El verbo sordo de la forma VI se conjuga siguiendo el paradigma de la forma III bajo 

el esquema {t1ā2ǝ2} (2.3.2.1. Verbo sordo). El único ejemplo que se ha localizado en 

Ghomara es una forma conativa de la forma III: tġānǝn – yǝtġānǝn328 ‘llevar la contraria, 

obstinarse’.  

El esquema de participio la forma VI es {mǝt1ā2ǝ3}329: mǝtġānǝn, mǝtġānna, mǝtġānnīn 

‘que lleva la contraria, obstinado’. 

2.5.4.2. Verbo asimilado 

El verbo asimilado de la forma VI se conjuga siguiendo el paradigma de la forma III 

bajo el esquema {t1ā2ǝ2} (cf.2.3.2.1. Verbo sordo). En nuestro corpus solo hemos 

encontrado el verbo twāla ‘ser tocado’ (cf.2.3.4.4. Verbo defectivo). 

 
328 ~ ytġānǝn. 
329 Se puede emplear con el participio de la forma III para expresar el mismo significado. 
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2.5.4.3. Verbo cóncavo 

Los verbos cóncavos de la forma VI siguen el paradigma de la forma III con el esquema: 

{t1āWǝ3} y {t1āYǝ3}. La mayoría de los verbos de nuestro corpus son la forma 

reflexiva o conativa de la forma III salvo el verbo thāwǝd: 

tdāwa  ‘ser curado’ 

thāwǝd  ‘conversar’ 

tšāwar  ‘consultar’330 

tʕāwǝn  ‘ayudarse’ 

tʕāyǝb  ‘enemistarse’ 

tʕāyǝn – yǝtʕāyǝn  ‘padecer, ser víctima de mal de ojo’ 

a) thāwǝd – yǝthāwǝd ‘conversar’ 

Perfectivo   

3 m. sg.         thāwǝd  3 pl.  thāwdu 

3 f. sg.  thāwdǝt    

2 sg.         thāwdt331   2 pl. thāwdtu332  

1 sg.         thāwdt    1 pl.  thāwdna 

Imperfectivo 

3 m. sg.         yǝthāwǝd  3 pl.  yǝthāwdu 

3 mf sg.       dǝthāwǝd333  

2 sg.  dǝthāwǝd  2 pl. dǝthāwdu 

1 sg.    nǝthāwǝd  1 pl.  nǝthāwdu 

Imperativo 

sg.          thāwǝd   2 pl.     thāwǝdna 

 
330 Hay otra forma štāwar (ver 2.5.6. forma VIII) 
331 ~ thāwǝtt 
332 ~ thāwǝttu 
333 ~ tthāwǝd 
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b) tʕāyǝb – yǝtʕāyǝb ‘enemistarse’ 

Perfectivo   

3 m. sg.         tʕāyǝb   3 pl.  tʕāybu  

3 f. sg.  tʕāybǝt    

2 sg.         tʕāyǝbt    2 pl. tʕāyǝbtu  

1 sg.         tʕāyǝbt    1 pl.  tʕāyǝbna 

Imperfectivo 

3 m. sg.         yǝtʕāyǝb  3 pl.  yǝtʕāybu 

3 mf sg.       dǝtʕāyǝb   

2 sg.  dǝtʕāyǝb  2 pl. dǝtʕāybu 

1 sg.    nǝtʕāyǝb  1 pl.  nǝtʕāybu 

Imperativo 

sg.          tʕāyǝb   2 pl.     tʕāybu 

Los esquemas de participio son {mǝt1āwǝ3} y {mǝt1āyǝ3} aunque no se emplean: 

mǝtʕāyǝb, mǝtʕāyba, mǝtʕāybīn ‘enemistado’ 

2.5.4.4. Verbo defectivo 

El esquema de los verbos defectivos en la forma VI es {t1ā2a} y siguen el paradigma 

de la forma III (ver 2.3.2.4. Verbo defectivo), pero el imperfectivo se conjuga en a: 

tsāra ‘pasear’ 

tsāla ‘acabar’ 

tqāda ‘acabarse, estar acabado’ 

tṛāḍa ‘conceder, aherirse’  

tlāqa  ‘encontrarse’ 

twāla  ‘ser tocado’ 

tdāwa  ‘ser curado’ 

 

Perfectivo   
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3 m. sg.         tqāda   3 pl.  tqādaw 

3 f. sg.  tqādāt    

2 sg.         tqādīt    2 pl. tqādītu  

1 sg.         tqādīt    1 pl.  tqādīna  

Imperfectivo 

3 m. sg.         yǝtqāda  3 pl.  yǝtqādāw 

3 mf sg.       dǝtqāda334  

2 sg.  dǝtqāda  2 pl. dǝtqādāw 

1 sg.    nǝtqāda  1 pl.  nǝtqādāw 

Imperativo 

sg.          tqāda   2 pl.     tqādāw 

Los esquemas de participio de la forma VI son los siguientes335: 

Masculino {m1ā2i}  Femenino {m1ā2Ya}  Plural {m1ā2Yīn} 

mǝtqādi   mǝtqādya   mǝtqādyīn ‘acabado’ 

mǝtlāqi   mǝtlāqya   mǝtlāqyīn ‘que se 

encuentran’ 

2.5.5. Forma VII 

La forma VII se forma añadiendo el prefijo n- a la forma I336. En el árabe de Ghomara, 

esta forma es aún productiva entre los informantes337 y los ejemplos son numerosos en 

 
334 ~ ttqādaw 
335 Se prefieren los participios de la forma III. 
336 En el corpus tenemos algunos ejemplos con la forma II: ndǝrra ‘se ha oxidado’, nqǝṭṭaʕ ‘ha sido 
cortado’, nʕǝllǝq ‘ha sido colgado’, nwurra ‘se ha mostrado’, ndǝqqǝq ‘se ha triturado’. 
337 Al preguntar por el uso y la diferencia de significados a dos de nuestras informantes, la más joven, 
estudiante universitaria de 20 años, afirma que ella no suele utilizar esta forma con n, pero es común entre 
las personas de más edad; nuestra otra informante, de alrededor de 45 años, añade: b-žūz ka-ytnǝṭqu, 
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el corpus338. La forma séptima tiene principalmente un valor reflexivo-pasivo e 

impersonal: ṣāfi l-mṛa nxǝlʕǝṯ ‘ya está, la mujer se asustó’, l-ḥinna ḏǝnʕžaḇ ‘la alheña 

gusta’, māyn ǝhḇǝṭ, a-ynṭḷaʕ ‘cuando bajó, se subía’, tlālǝs ka yǝnbāʕu w-yšrūwhum n-

nās ‘los tlālǝs339 se vendían y los compraba la gente’, māy čāfa ǝnbhaṭ ‘cuando la vio se 

quedó prendado’, f-ǝl-ʕṇāṣaṛ nqǝṭʕu340 l-ʕwaḏ ‘En ʕṇāṣaṛ, se han acabado los palos’, tta 

nǝḥšāṯ hiyya f-ṣ-ṣnīḏaq ‘hasta que se metió ella en el cofre’. 

nbhaṭ ‘asombrarse’ 

nḍhar ‘parecer, opinar’ 

nfqaṣ ‘disgustarse’ 

nfraġ ‘vaciarse’ 

nfraʕ ‘reventarse’ 

nhraq ‘derramarse’ 

nḥraq ‘quemarse’ 

nqtǝl ‘ser asesinado’ 

nqtǝʕ ‘cortarse, acabarse’ 

nšraʕ ‘quebrarse’ 

nṭlaʕ   ‘subirse’ 

ntlǝf ‘perderse’ 

nxlǝʕ  ‘asustarse’  

nʕžab ‘gustar’ 

Perfectivo 

3 m. sg.      nxlǝʕ341    3 pl.  nǝxlʕu 

3 f. sg.       nxǝlʕǝt      

 

llūliya d-ǝn-nās ǝl-ḵḇīrīn, hāḏāḵ la-yhḍar b-ǝn-nūn; āmma l-ʕaṣr d-dāba la-yhǝḍṛ b-ǝt-ta. hāḏǝm b-žūz 
bīhǝm la-yxǝḏmu. ʕāmmi yqūl ǝnxlaʕna u-U. dqūl ttǝxlaʕna ‘las dos se pronuncia, la primera de la gente 
mayor, hablan así con la nūn; pero [los de] este tiempo hablan con la ta. Estas dos formas se utilizan. Mi 
tío dice “nos asustamos” y  U. dice “nos asustamos”. En el corpus no ha sido posible comprobar su uso 
entre los más jóvenes. 
338 Es una forma con una distribución particular donde se emplea en algunos dialectos beduinos y en toda 
la zona norte de Marruecos (Heath 2002: 355-357/ mapa 5-90, Skura: Aguadé/Elyaacoubi 1995: 60-63, 
Tetuán: Singer 1958: 254, Anjra: Vicente 2000: 93, Chauen: Moscoso 2003: 96-98, Behnstedt/Benabbou 
2005: 28), mientras que en otras zonas de Marruecos no se utiliza (Caubet 1993: 50, Guerrero 2015: 99). 
339 Manta gruesa de lana. 
340 Lit. se han cortado. 
341 La mayoría de las veces hay un apoyo vocálico inicial: ǝnxlǝʕ que se mantiene en todo el paradigma 
al igual que en Jijel (Marçais 1956: 190), mientras que en Cherchel se añade después del prefijo n 
(Grand’Henry 1956: 63.) 
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2 sg.       nxlǝʕt   2 pl. nxlǝʕtu 

1 sg.       nxlǝʕt     1 pl.  nxlǝʕna 

Imperfectivo 

3 m. sg.      yǝnxlǝʕ    3 pl.  yǝnxǝlʕu 

3 f. sg.       dǝnxlǝʕ  

2 sg.       dǝnxlǝʕ   2 pl. dǝnxǝlʕu 

1 sg.       dǝnxlǝʕ   1 pl.  nǝnxǝlʕu342 

Imperativo 

2 sg.     nxlǝʕ      2 pl. nxǝlǝʕ 

No son habituales las formas de participio de esta forma ya que se utilizan los esquemas 

del participio pasivo de la forma I. 

2.5.5.1. Verbo sordo 

El verbo sordo en la forma VII se conjuga siguiendo el esquema de la forma I (cf.2.2.2. 

Verbo sordo). Sin embargo, el imperfectivo siempre es en a, no hay alternancia vocálica 

i o u, aunque hay variación con ǝ: 

Forma I     Forma VII 

yžurr  ~ yžǝrr  ‘él arrastra’  yǝnžarr  ~ yǝnžǝrr ‘él se arrastra’ 

tkubb  ~ tkǝbb ‘ella sirve, vierte’  nkabbǝt    ‘se derramó’ 

nšuddu ~ nšǝddu  ‘cerramos’  yǝnšaddu   ‘se cierran’  

nhuzz ~ nhǝzz  ‘levanto’  yǝnhazz ‘se mueve, se balancea’ 

En general, se utilizan únicamente las terceras personas:  

 
342 ~ nnxǝlʕu 
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Perfectivo 

3 m. sg.      nžarr   3 pl.  nžarru 

3 f. sg.       nžarrǝt      

2 sg.       nžarrīt   2 pl. nžarrītu 

1 sg.       nžarrīt    1 pl.  nžarrina 

Imperfectivo 

3 m. sg.      yǝnžarr    3 pl.  yǝnžarru 

3 f. sg.       dǝnžarr  

2 sg.       dǝnžarr   2 pl. dǝnžarru 

1 sg.       nǝnžarr   1 pl.  nǝnžarru 

Imperativo 

2 sg.      nžarr      2 pl. nžarru 

2.5.5.2. Verbo cóncavo 

Los verbos cóncavos en la forma VII se conjugan siguiendo el paradigma de la forma I 

(cf.2.2.3 Verbo cóncavo), pero el imperfectivo solo se conjuga en a. En el árabe de 

Ghomara, estos verbos solo se conjugan en tercera persona: nčāf – yǝnčāf ‘verse’, nbāʕ 

– yǝnbāʕ ‘venderse’, nqāl – yǝnqāl ‘decirse’343, nžāb – yǝnžāb ‘traerse’. 

Perfectivo 

3 m. sg.      nǧāb   3 pl.  nǧābu 

3 f. sg.       nǧābǝt      

Imperfectivo 

 
343 Solo se conjuga en tercera persona singular: hād ši ma nqāl ‘esto es lo que se dijo’, yǝnqal lu ǝt-tǝfrīt  
hāḏa ‘se le llama derroche a esto’ 
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3 m. sg.      yǝnžāb    3 pl.  yǝnžābu 

3 f. sg.       dǝnžāb  

2.5.5.3. Verbo defectivo 

Los verbos defectivos se conjugan siguiendo el paradigma de la forma I (cf.2.2.5 Verbo 

defectivo) en la forma VII con el esquema {n12a}. El imperfectivo solo se conjuga en 

a: nšra – yǝnšra ‘comprarse’, nʕṭa – yǝnʕṭa ‘darse’, nṭfa – yǝnṭfa ‘apagarse’.  

a) nḥša – yǝnḥša ‘meterse, ser embutido’ 

Perfectivo   

3 m. sg. nḥša     3 pl.  nḥšāw 

3 f. sg.  nḥšāt   

2 sg.  nḥšīt    2 pl. nḥšītu   

1 sg.  nḥšīt    1 pl.  nḥšīna 

Imperfectivo 

3 m. sg. yǝnḥša    3 pl.  nǝnḥšāw 

3 f. sg.  dǝnḥša    

2 sg.  dǝnḥša    2 pl. dǝnḥšāw 

1 sg.  nǝnḥša    1 pl.  nǝnḥšāw 

Imperativo 

2 sg.         (ǝ)nḥša    2 pl.  (ǝ)nḥšāw 

2.5.6. Forma VIII 

En general, se trata de una forma poco productiva en los dialectos magrebíes (Marçais 

1977: 63). Así es en el árabe de Ghomara aunque encontramos algunos ejemplos de uso 

común entre nuestros informantes.  
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La forma octava se forma añadiendo un infijo -t- entre la primera y la segunda radical 

del verbo.  En el árabe de Ghomara, la forma VIII puede presentar dos esquemas: el 

esquema {1t2v3}344 parece propio de la zona y el de más uso cotidiano con un valor 

reflexivo-pasivo:: bqāṯ ġa ḏrtʕǝḏ ‘se quedó solo tiritando’, ǝd-dǝnya la-ḏǝḥtraq ‘el 

ambiente se está quemando’, a-ḏǝṣtġāḇ ʕand ǝl-mʕallǝm ‘se hace con el artesano’, u-

nxallīwha dǝxtmǝr ‘pues la dejamos que se fermente’, kunna nǝrtǝʕbu buḥḏna ‘nos 

espantábamos solos’; mientras que bajo el esquema {1tā2ǝ3}345 aparecen los verbos que 

probablemente sean más recientes y cuyo valor no es reflexivo-pasivo: ktāšfu ši dǝ-ši f-

ǝl-qurʔān ‘descubrieron algo [que estaba] en el Corán’, ma xtāraʕ wālu ‘no inventó 

nada’.  

ḥtraq ‘quemarse’     ḥtārǝm ‘respertar’, 

rtʕab ‘espantarse’    ktāšǝf ‘descubrir’, 

rtʕad ‘tiritar’      xtārǝʕ ‘inventar’ 

stġab ‘hacerse, fabricarse’     

xtmǝr ‘fermentar(se)’  

a) (ǝ)rtʕǝd  – yǝrtʕǝd ‘tiritar’ 

Perfectivo 

3 m. sg.      (ǝ)rtʕǝd    3 pl.  (ǝ)rtǝʕdu 

3 f. sg.       (ǝ)rtǝʕdǝt      

 
344 Este esquema es propio también de otros dialectos de Jbala donde encontramos una situación similar 
(Anjra: (Vicente 2000: 94-95), Chauen (Moscoso 2003: 98-99), Branes: (Colin 1921: 100), Ouarga: Lévi-
Provençal 1922: 30-31), así como en algunos dialectos argelinos como Jijel (Marçais 1956: 196-197) y 
Cherchel (Grand’Henry 1972: 63-64) y en el ḥassāniya (Cohen 1963: 133-134). 
345 Este esquema lo encontramos como único esquema en el dialecto de Larache (Guerrero 2015: 99-100) 
y Skura (Aguadé/Elyaacoubi 1995: 62-62) probablemente como préstamo del árabe estándar moderno. 
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2 sg.       (ǝ)rtʕǝdt346  2 pl. (ǝ)rtʕǝdtu 

1 sg.       (ǝ)rtʕǝdt     1 pl.  (ǝ)rtʕǝdna 

Imperfectivo 

3 m. sg.      yǝrtʕǝd     3 pl.  yǝrtǝʕdu  

3 f. sg.       dǝrtʕǝd   

2 sg.       dǝrtʕǝd    2 pl. dǝrtǝʕdu  

1 sg.       dǝrtʕǝd    1 pl.  nǝrtǝʕdu  

Imperativo 

2 sg.        rtʕǝd      2 pl. rtǝʕdu  

b) xtāraʕ – yǝxtāraʕ  ‘inventar’ 

Perfectivo 

3 m. sg.      xtāraʕ    3 pl.  xtārʕu 

3 f. sg.       xtārʕǝt     

2 sg.       xtāraʕt   2 pl. xtāraʕu 

1 sg.       xtāraʕt     1 pl.  xtāraʕna 

Imperfectivo 

3 m. sg.      yǝxtāraʕ    3 pl.  yǝxtārʕu  

3 f. sg.       dǝxtāraʕ   

2 sg.       dǝxtāraʕ    2 pl. dǝxtārʕu  

1 sg.       dǝxtāraʕ    1 pl.  nǝxtārʕu  

Imperativo 

2 sg.      xtāraʕ        2 pl. xtārʕu  

 
346 ~ rtʕǝtt 
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Aunque en el corpus hay algunos participios de esta forma, es más común utilizar los 

participios pasivos de la forma I:  

Masculino {mǝ1t2ǝ3} Femenino {mǝ1tǝ23a}  Plural {mǝ1tǝ23īn} 

mǝrtʕǝd   mǝrtǝʕda    mǝrtǝʕdīn ‘que tirita’ 

Masculino {mǝ1tā2ǝ3} Femenino {mǝ1tā23a}  Plural {mǝ1tā23īn} 

mǝḥtārǝm   mǝḥtārma    mǝḥtārmīn ‘que 

respeta’ 

2.5.6.1. Verbo asimilado 

El verbo asimilado en la forma VIII tiene el esquema {ttā2aq} donde la semiconsonante 

w se asimila al infijo -t- y sigue el paradigma de un verbo regular. En el corpus solo hay 

dos verbos: ttāfaq – yǝttāfaq ‘estar o llegar a un acuerdo’ y ttāṣǝl – yǝttāṣǝl ‘ponerse en 

contacto o llamar por teléfono’: 

c) ttāfaq – yǝttāfaq  ‘estar o llegar a un acuerdo’ 

Perfectivo 

3 m. sg.      ttāfaq    3 pl.  ttāfqu 

3 f. sg.       ttāfqǝt     

2 sg.       ttāfaqt   2 pl. ttāfaqtu347 

1 sg.       ttāfaqt    1 pl.  ttāfaqna 

Imperfectivo 

3 m. sg.      yǝttāfaq     3 pl.  yǝttāfqu  

 
347 En estas formas el acento parece que está claramente en la segunda [ttafáqtu]. 
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3 f. sg.       dǝttāfaq   

2 sg.       dǝttāfaq    2 pl. dǝttāfqu  

1 sg.       dǝttāfaq    1 pl.  nǝttāfqu  

Imperativo 

2 sg.      ttāfaq        2 pl. ttāfqu  

El esquema de participio es:  

Masculino {mǝttā2ǝ3} Femenino {mǝttā23a}  Plural {mǝttā2ǝ3īn} 

mǝttāṣǝl   mǝttāṣla    mǝttāṣlīn 

‘comunicado’ 

2.5.6.2. Verbo cóncavo 

Los verbos cóncavos de la forma VIII tienen el esquema {1tā3}. En el árabe de 

Ghomara, conviven dos paradigmas de los verbos rtāḥ – yǝrtāḥ ‘descansar’ y xtār – 

yǝxtār ‘elegir’ (cf.1.3. El sistema vocálico):  uno en el que se reinterpretan como un 

verbo de la forma I donde el infijo -t- es la segunda radical348 y otro como forma VIII 

siguiendo el paradigma de un verbo cóncavo de la forma I349.  

a) rtāḥ – yǝrtāḥ  ‘estar o llegar a un acuerdo’ 

Perfectivo     

 
348 Esta reinterpretación como verbo regular de forma I la encontramos en Anjra (Vicente 2000: 95), pero 
en el caso de Branes (Colin 1921: 63) y Ouargha (1922: 31) no queda claro cómo es el paradigma aunque 
se indica que toman el paradigma de la forma fundamental. 
349 Este es el paradigma más común en el Magreb (Jijel: Marçais 1956: 196, Chauen: Moscoso 2003: 100, 
Marçais 1977: 63, entre otros). En el caso de Jijel, como en el caso de Ghomara, la -t- también se 
reinterpreta como radical dando verbos de forma II como rǝttaḥ  ‘aliviar’: rǝttḥūha ‘la aliviaron’, xǝttar 
‘hacer elegir’: la-yxǝttrūhum ‘les dan a elegir’. 
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3 m. sg.      rtāḥ     3 pl.  rǝtḥu   rtāḥu 

3 f. sg.       rǝtḥǝt  rtāḥǝt     

2 sg.       rtaḥt    2 pl. rtaḥtu 

1 sg.       rtaḥt     1 pl.  rtaḥna 

Imperfectivo 

3 m. sg.      yǝrtāḥ      3 pl.  yrǝtḥu   yǝrtāḥu 

3 f. sg.       dǝrtāḥ   

2 sg.       dǝrtāḥ     2 pl. drǝtḥu   dǝrtāḥu  

1 sg.       dǝrtāḥ     1 pl.  nrǝtḥu   nǝrtāḥu  

Imperativo 

2 sg.      rtāḥ         2 pl. rətḥu   rtāḥu 

En el caso del verbo ṣṣād – yǝṣṣād 350 ‘cazar o pescar’, en el árabe de Ghomara también 

encontramos dos paradigmas en el perfectivo: uno en el que encontramos las desinencias 

de los verbos sordos y otro en el que se mantiene el paradigma de la forma VIII: 

b) ṣṣād – yǝṣṣād  ‘cazar o pescar’ 

Perfectivo     

3 m. sg.      ṣṣād     3 pl.  ṣṣādu 

3 f. sg.       ṣṣādǝt351       

2 sg.       ṣṣādt   ṣṣādīt  2 pl. ṣṣādtu  ṣṣādītu 

1 sg.       ṣṣādt   ṣṣādīt   1 pl.  ṣṣādna  ṣṣādīna   

  

 
350 < ṣtād 
351 Único paradigma en Chauen (Moscoso 2003: 100). 
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Imperfectivo 

3 m. sg.      y(ǝ)ṣṣād      3 pl.  (ǝ)ṣṣādu 

3 f. sg.       d(ǝ)ṣṣād   

2 sg.       d(ǝ)ṣṣād    2 pl. (ǝ)ṣṣādu 

1 sg.       d(ǝ)ṣṣād     1 pl.  (ǝ)ṣṣādu  

Imperativo 

2 sg.      ṣṣād       2 pl. ṣṣādu  

Otro verbo cóncavo que presenta cierta variación en su paradigma es el verbo ḥtāl – 

yǝḥtāl ‘preservar o cuidar de algo’, como en el caso del verbo ṣṣād, presenta un 

paradigma como verbo sordo, en algunos casos incluso con reduplicación de la tercera 

radical: ḥtǝ(l)lit ~ ḥta(l)lit, ḥtā(l)lu  y como verbo de la forma VII:    ḥtalt ~ ḥtǝlt ‘cuidé’. 

En el corpus, solo se ha localizado el participio del verbo rtāḥ: 

Masculino {mǝ1tā3}  Femenino {mǝ1tā3a}  Plural {mǝ1tā3īn} 

mǝrtāḥ    mǝrtāḥa   mǝrtāḥīn ‘desahogada’ 

2.5.6.3. Verbo defectivo 

El verbo defectivo de la forma VIII tiene el esquema {1t2a}. En el corpus solo hemos 

encontrado el verbo ltqa – yǝltqa ‘hacerse, imponerse’ que se conjuga únicamente en 

tercera persona:  

Perfectivo     

3 m. sg.      (ǝ)ltqa     3 pl.  (ǝ)ltqāw 

3 f. sg.       (ǝ)ltqāt       

Imperfectivo 
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3 m. sg.      yǝltqa      3 pl.  yǝltqāw 

3 f. sg.       dǝltqa   

2.5.7. Forma IX 

En los dialectos magrebíes, la forma IX352 tiene el esquema {12āl} con una vocal larga 

ā que se mantiene a lo largo del paradigma y que representa las formas IX y XI del 

árabe clásico (Marçais 1977: 64-65).  En el árabe marroquí, esta forma es bastante 

productiva ya que estos verbos no solo se relacionan con el cambio de cualidad física o 

de color, sino que son verbos denominativos que han dado lugar a numerosos verbos 

por derivación a partir de adjetivos, etc. (Harrel 1962: 37, Caubet 1993: I/51, Marçais 

1956: 201, entre otros).  

En el árabe de Ghomara, la forma IX es también bastante productiva, aunque en 

ocasiones se prefieren formas analíticas: rǝžʕǝt ḥamṛa ‘se volvió roja’ en lugar de ḥǝmrǝt 

~ ḥmārǝt ‘enrojeció’. Además, hay algunos verbos que presentan dos paradigmas (ver 

1.3. El sistema vocálico): uno en la forma I donde hay metátesis de la vocal a, y un 

paradigma donde se mantiene la vocal larga ā.  

Forma IX 

bʕād     

ḍʕāf 

ġlāṭ ~ ġlāḏ ̣   

ḥmāl 

ḥmāq    

ḥmār    

Forma I 

 

 

 

 

ḥmaq 

ḥmar 

Forma II 

baʕʕǝd 

 
352  Debido a la forma fʕāl, que no coincide con la forma IX del árabe clásico ifʕalla, algunos autores 
prefieren clasificar estos verbos en la forma XI (Caubet 1993: I/50).   
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ḥmāṭ ~ ḥmāḏ ̣

kḥāl   

qṣāṛ 

rfāʕ 

rfāʕ 

rṭāb  

ṣfār    

tqāl    

xḍār   

ʕšār   

ḥmaḍ    

khal 

 

 

 

rṭab 

 

 

 

ʕšar  

 

c) ḥmaq – yǝḥmaq  ‘enloquecer’ 

Perfectivo   

        Forma I  Forma IX  Forma I Forma IX 

3 m. sg.      ḥmaq     3 pl.  ḥǝmqu  ḥmāqtu 

3 f. sg.       ḥǝmqǝt  ḥmāqǝt     

2 sg.       ḥmaqt    2 pl. ḥmaqtu 

1 sg.       ḥmaqt     1 pl.  ḥmaqtu 

Imperfectivo 

3 m. sg.      yǝḥmaq      3 pl.  yḥǝmqu yǝḥmāqu 

3 f. sg.       dǝḥmaq   

2 sg.       dǝḥmaq     2 pl. dḥǝmqu dǝḥmāqu 

1 sg.       nǝḥmaq    1 pl.  nḥǝmqu nǝḥmāqu  
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Imperativo 

2 sg.      ḥmāq         2 pl. ḥǝmqu  ḥmāqu  

2.5.7.1. Verbo sordo 

El verbo sordo de la forma IX tiene el esquema {12ā2} y se conjuga como un verbo 

regular:  

stāt   ‘empequeñecerse’ 

rqāq  ‘adelgazar’ 

ṣḥāḥ  ‘curarse, fortalecerse’ 

Perfectivo    

3 m. sg.      rqāq     3 pl.  rqāqu 

3 f. sg.       rqāqǝt      

2 sg.       rqāqt    2 pl. rqāqtu 

1 sg.       rqāqt     1 pl.  rqāqna 

Imperfectivo 

3 m. sg.      yǝrqāq      3 pl.  yǝrqāqu 

3 f. sg.       dǝrqāq  

2 sg.       dǝrqāq     2 pl. dǝrqāqu 

1 sg.       nǝrqāq    1 pl.  nǝrqāqu  

Imperativo 

2 sg.      rqāq         2 pl. rqāqu  

2.5.7.2. Verbo cóncavo  
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El verbo cóncavo en la forma IX tiene los esquemas {1yā3} o {1wā3}, su paradigma 

no presenta ninguna particularidad ya que sigue el de un verbo regular:  

byāṭ  ‘blanquecerse’ 

ṭwāḷ  ‘alargarse’ 

zyān  ‘embellecerse 

ʕwār  ‘volverse ciego’ 

Perfectivo   

3 m. sg.      zyān  ṭwāl    3 pl.  zyānu  ṭwālu 

3 f. sg.       zyānǝt  ṭwālǝt    

2 sg.       zyānt  ṭwālt   2 pl. zyāntu  ṭwāltu  

1 sg.       zyānt  ṭwālt   1 pl.  zyānna  ṭwālna 

Imperfectivo 

3 m. sg.      yǝzyān    yǝṭwāl   3 pl.  yǝzyānu yǝṭwālu 

3 f. sg.       dǝzyān   dǝṭwāl 

2 sg.       dǝzyān   dǝṭwāl   2 pl. dǝzyānu dǝṭwālu  

1 sg.       nǝzyān  nǝṭwāl   1 pl.  nǝzyānu  nǝṭwālu 

Imperativo 

2 sg.      zyān      ṭwāl   2 pl. zyānu   ṭwālu 
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2.5.8. Forma X  

En el árabe de Ghomara, la forma X tiene el esquema {stǝ12ǝ3}, en el que se añade el 

prefijo st-, o el esquema {ssa12ǝ3}, donde hay una asimilación353 (cf. Marçais 1977: 65-

66). 

a) staġfǝr ~ ṣṣaġfǝr  – yǝstaġfǝr ~ y(ǝ)ṣṣaġfǝr  ‘pedir perdón a Dios’ 

Perfectivo   

3 m. sg.      staġfǝr  ṣṣaġfǝr   3 pl.  staġfru  ṣṣaġfru  

3 f. sg.       staġfrǝt  ṣṣaġfrǝt    

2 sg.       staġfǝrt  ṣṣaġfǝrt   2 pl. staġfǝrtu ṣṣaġfǝrtu  

1 sg.       staġfǝr  ṣṣaġfǝr   1 pl.  staġfǝrna ṣṣaġfǝrna  

Imperfectivo 

3 m. sg.      yǝstaġfǝr    y(ǝ)ṣṣaġfǝr   3 pl.  yǝstaġfru y(ǝ)ṣṣaġfru 

3 f. sg.       dǝstaġfǝr   d(ǝ)ṣṣaġfǝr  

2 sg.       dǝstaġfǝr   d(ǝ)ṣṣaġfǝr   2 pl. dǝstaġfru d(ǝ)ṣṣaġfru  

1 sg.       nǝstaġfǝr  n(ǝ)ṣṣaġfǝr   1 pl.  nǝstaġfru  n(ǝ)ṣṣaġfru 

Imperativo 

2 sg.      staġfǝr      ṣṣaġfǝr   2 pl. staġfru    ṣṣaġfru   

Se trata de una forma muy poco productiva aunque algunos verbos de uso habitual 

podrían tener su origen en esta forma; sin embargo, debido a fenómenos de asimilación, 

sus paradigmas se reinterpretan como otras formas: por ejemplo, el verbo ṣaqṣa – yṣaqsi 

 
353 En otros dialectos magrebíes, se han descrito dialectos que presentan las dos formas o solo una de ellas 
(Chauen: Moscoso 2003: 102-103, Anjra: Vicente 2000: 96-97, Tetuán: Singer 1958: 252, Heath 2000: 
41, 174, 393-394, Jijel: Marçais 1956: 198-199, Cherchel: Grand’Henry 1972: 65-66). 
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‘preguntar’ á.C. istaqṣā, que sigue el paradigma de un verbo cuadrilítero; el verbo stānǝs 

~ tsānǝs ~ ssānǝs ~ sānǝs354 ‘acostumbrarse’ á.C. istaʔnasa, con cuatro variantes que un 

mismo hablante puede utilizar y que sigue el paradigma de una forma VIII o III; la 

misma situación encontramos con el verbo  stǝnna ~ tsǝnna  ~ ţǝnna355  ‘esperar’, Heath 

(2002: 174) baraja tres posibles orígenes: una forma V taʔanna, una forma X staʔnā o 

una forma híbrida staʔannā y así se reinterpretan sus paradigmas en el árabe de 

Ghomara356. 

Otro ejemplo es el verbo ṣtaṭaʕ ~ ṣṣaṭaʕ ‘ser capaz de’, á.C. istaṭāʕa que pierde la 

cantidad vocálica en la segunda ā reinterpretándose como una forma III y VI357:  

Perfectivo   

3 m. sg.      ṣṣaṭaʕ      3 pl.  ṣṣaṭʕu    

3 f. sg.       ṣṣaṭʕǝt      

2 sg.       ṣṣaṭaʕt      2 pl. ṣṣātǝʕtu   

1 sg.       ṣṣaṭaʕt      1 pl.  ṣṣaṭǝʕna   

Imperfectivo 

3 m. sg.      y(ǝ)ṣṣaṭaʕ      3 pl.  y(ǝ)ṣṣaṭʕu 

3 f. sg.       d(ǝ)ṣṣaṭaʕ  

2 sg.       d(ǝ)ṣṣaṭaʕ     2 pl. d(ǝ)ṣṣaṭʕu 

1 sg.       n(ǝ)ṣṣaṭaʕ     1 pl.  n(ǝ)ṣṣaṭʕu 

 
354 El esquema de participio más utilizado en Ghomara parte de esta forma: msānǝs, msānsa, msānsīn ‘que 
se acostumbra, acostumbrado’, aunque también hay variantes como mǝtsānǝs, mǝtsānsa, mǝtsānsīn. 
355 Siempre es africada. 
356 Un mismo informante puede utilizar diferentes variantes refiriéndose al mismo verbo.  
357 El participio es mǝstāṭaʕ, mǝstaṭʕa, mǝstaṭʕīn ‘que es capaz, capacitado’ 
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2.5.9. Otras formas pasivas  

En el árabe de Ghomara, además de las formas verbales que tienen un valor reflexivo-

pasivo –las formas V, VI, VII y en menor medida VIII–, hay otras dos formas que 

también tienen ese valor reflexivo y pasivo. 

En los dialectos árabes, las formas pasivas apofónicas han ido desapareciendo358, 

prevaleciendo las formas con un prefijo reflexivo-pasivo n- o t-. Retsö (1983) ha 

agrupado los dialectos árabes en aquellos que forman la pasiva con un prefijo t- y los 

que la forman con n- mostrando una distribución geográfica heterogénea entre los 

dialectos orientales y magrebíes.  

2.5.9.1. Forma en t-  

Esta forma dialectal se construye añadiendo el prefijo t- o tt-359 a la forma I. Se trata de 

una forma muy productiva en el árabe de Ghomara, al igual que en el resto del Magreb, 

para expresar el valor pasivo y reflexivo de la forma I. Además, suele estar en 

covariación con la forma VII, ya que parece que la variable edad influye a la hora de 

elegir una forma u otro, donde las personas de más edad tienden a utilizar la forma VII 

con el prefijo n- mientras que los más jóvenes utilizan la forma t-, extendida en todo 

Maruuecos360 (cf.2.3.5. Forma VII).  

 
358 En algunos dialectos aún quedan algunos vestigios de esas formas apofónicas aunque tienden a 
desaparecer (Taine-Cheikh 1983: 65-68). 
359 Común en el Magreb (Marçais 1977: 66-67) y Marruecos (Caubet 1993: I/33-34). 
360 El uso de la pasiva en nuestro corpus no permite hacer un estudio de frecuencia ya que, además, entre 
los más mayores hay covariación entre ambas formas pasivas. 
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El paradigma de esta forma sigue el de la forma I, la alternancia entre t y tt depende del 

grupo consonántico361 que le precede: generalmente t delante de CVCC y tt delante de 

CCVC: 

ttǝbna         ‘ser construido (se)’ 

ttǝdbǝḥ       ‘ser sacrificado (se)’ 

ttǝḍṛǝb362   ‘ser pegado (se)’ 

ttǝfsǝd       ‘echarse a perder’  

ttǝḥraq      ‘ser quemado (se)’ 

ttǝktǝb       ‘ser escrito (se)’ 

ttǝlṣaq       ‘ser pegado, (se)’ 

ttǝqbǝḍ      ‘ser detenido’ 

ttǝslǝt        ‘soltarse’ 

ttǝšra         ‘ser vendido (se)’ 

ttǝṭḥan       ‘ser molido (se)’ 

ttǝṭḷaq        ‘ser liberado (se)’  

tdaqq       ‘ser triturado (se)’ 

tǧarr        ‘ser arrastrado (se)’ 

tḥall         ‘ser abierto (se)’ 

tkǝbb       ‘ser derramado (se)’ 

tbāʕ          ‘ser comprado (se)’ 

dzād363          ‘sumarse’ 

 

Perfectivo     Imperfectivo 

3 m. sg.         ttǝḥraq    yttǝḥraq ~ yǝttǝḥraq  

3 f. sg.        tḥǝrqǝt    dttǝḥraq ~ dǝttǝḥraq   

2 sg.  ttǝḥraqt   dttǝḥraq ~ dǝttǝḥraq  

1 sg.  ttǝḥraqt   nttǝḥraq ~ nǝttǝḥraq 

3 pl.   tḥǝrqu    ytḥǝrqu 

2 pl.   ttǝḥraqtu   dtḥǝrqu ~ dǝtḥǝrqu 

 
361 Misma alternancia que en otros dialectos magrebíes (Caubet 1993: I/33-34, Marçais 1956: 195) 
362 Otra acepción de esta forma es ‘estar poseído’. 
363 < tzād. 
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1 pl.  ttǝḥraqna   ntḥǝrqu ~ nǝtḥǝrqu 

2.5.9.2. Forma en nt-  

Una forma reflexivo-pasiva residual en el árabe de Ghomara es la que se forma con el 

prefijo nt- o tn-. En algunos dialectos jeblíes se han localizado algunos ejemplos de esta 

forma mixta (cf.Branes: Colin 1921: 100, Heath 2002: 357) y también en el dialecto de 

Tetuán (Singer 1958: 250); así como en los dialectos argelinos de Jijel (Marçais 1956: 

195-196) y Tremecén (Marçais 1902: 86) y en el maltés (Vanhove 1998: 10). 

ǝntǝxlǝʕ – yǝntǝxlǝʕ   ‘asustarse’ 

ntǝḥša – yǝntǝḥša   ‘meterse, introducirse’ 

nthaḷḷa – yǝnthaḷḷa    ‘ocuparse bien’ 

ntbāʕ – yǝntbāʕ   ‘venderse’ 

ntkǝl ~ tǝnkǝl – yǝntkǝl ~ yǝttǝnkǝl ‘comerse’ 

ntḥall – yǝntḥall   ‘abrirse’ 

a) ǝntǝxlǝʕ – yǝntǝxlǝʕ  ‘asustarse’364 

Perfectivo     Imperfectivo 

3 m. sg.         ntǝxlǝʕ    yǝntǝxlǝʕ 

3 f. sg.        ntxǝlʕǝt   dǝntǝxlǝʕ   

2 sg.  ntǝxlǝʕt   dǝntǝxlǝʕ  

1 sg.  ntǝxlǝʕt   nǝntǝxlǝʕ ~ nntǝxlǝʕ 

3 pl.   ntxǝlʕu    yntxǝlʕu  

2 pl.   ntǝxlǝʕtu   dǝntxǝlʕu  

1 pl.   ntǝxlǝʕna   nǝntxǝlʕu ~ nntxǝlʕu   

 
364 El mismo informante puede variar entre ntǝxlǝʕ ~ nxlǝʕ e incluso ttǝxlǝʕ. 
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En el caso del verbo ntkǝl ~ ttǝnkǝl – yǝntkǝl ~ yǝttǝnkǝl ‘ser comido’ es muy 

expandido en toda la zona y se utiliza por todos los grupos de edad. De todas estas 

variantes, las más comunes son ttǝnkǝl ~ yǝttǝnkǝl donde el verbo se reinterpreta como 

un verbo triconsonántico con el prefijo reflexivo-pasivo tt-, pero manteniéndose 

estable en todo el paradigma: 

Perfectivo     Imperfectivo 

3 m. sg.         ttǝnkǝl    yǝttǝnkǝl 

3 f. sg.        ttǝnklǝt   dǝttǝnkǝl   

3 pl.   ttǝnklu    yttǝnklu  

2.6. Verbo cuadrilítero  

En el árabe de Ghomara, al igual que otros dialectos magrebíes, los verbos cuadrilíteros 

son muy utilizados ya que tienen un valor expresivo y denominativo; además, muchos 

de ellos son también onomatopéyicos.  En su forma simple, los verbos cuadrilíteros 

presentan cinco esquemas, aunque dos de ellos son mucho más productivos que los otros 

tres. 

2.6.1. El esquema {1v23v4} 

Este esquema presenta cuatro radicales diferentes y es muy productivo en el árabe de 

Ghomara: 

{1v23v4} bǝhdǝl   ‘poner en ridículo’  

bǝrgǝm  ‘refunfuñar’ 

čaxṭǝn   ‘ensuciar (con agua u otro    

             líquido)’ 

qanǧǝr   ‘ejercer brutalidad’ 

qarfǝṣ    ‘pellizcar’ 

ṣaġnǝṣ   ‘ponerse aṣaġnaṣ365’ 

ṣǝrṭaḥ    ‘abofeterar’ 

 
365 Un alfiler grande para sujetar el akǝmbūš, un manto de lana. 
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čǝqlǝb    ‘voltear’ 

fǝrčax     ‘hendir, cascar (cuerpo 

              blando)’  

ġǝrbǝl    ‘tamizar’ 

hardǝl     ‘comportarse de manera 

              disparatada, como un loco'  

šǝnfaṛ    ‘romper los labios’ 

ṣǝrbǝṭ    ‘estar empapado’ 

sǝrtaḥ    ‘escabullirse’ 

ṭaṛžǝm   ‘traducir’ 

xarbaq   ‘enredar,’ 

zaġrǝt   ‘emitir albórbolas’ 

a) bǝhdǝl – ybǝhdǝl ‘poner en ridículo’ 

Perfectivo   

3 m. sg.      bǝhdǝl      3 pl.  bǝhdlu    

3 f. sg.       bǝhdlǝt      

2 sg.       bǝhdǝlt      2 pl. bǝhdǝltu   

1 sg.       bǝhdǝlt      1 pl.  bǝhdǝlna   

Imperfectivo 

3 m. sg.      ybǝhdǝl       3 pl.  ybǝhdlu 

3 f. sg.       dbǝhdǝl  

2 sg.       dbǝhdǝl     2 pl. dbǝhdlu 

1 sg.       nbǝhdlu      1 pl.  nbǝhdlu 

Imperativo 

2 sg.      bǝhdǝl     2 pl. bǝhdlu   

Dado el carácter expresivo de estos verbos, los participios son muy utilizados. Hay un 

único esquema activo y pasivo:  

Masculino {m1v23v4} Femenino {m1v234a}  Plural {m1v234īn} 

mbǝhdǝl   mbǝhdla    mbǝhdlīn ‘que (se) 
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pone en ridículo’ 

mčaxtǝn   mčaxṭna    mčaxṭnīn ‘que 

ensucia, sucio366’  

msǝrtaḥ   msǝrtḥa    msǝrtḥīn ‘que se 

   escabulle, escabullido’  

2.6.2. El esquema {1v21v2} 

Este esquema del verbo cuadrilítero presenta la reduplicación de la primera y segunda 

radical repitiéndose la primera estructura silábica. Se trata de un esquema productivo y 

onomatopéyico:  

{1v21v2} čǝqčaq   ‘estropear’ 

čaxčax   ‘empapar’ 

čǝḥčǝḥ   ‘resplandecer’ 

čǝnčǝn   ‘tintinar’ 

čīwčīw   ‘piar’ 

dǝgdǝg   ‘machacar’ 

kaḥkaḥ   ‘carcajearse’ 

kǝškǝš   ‘zarandear,           

             encolerizar(se)’ 

lǝžlǝž     ‘tartamudear’ 

qaṛqaṛ    ‘crujir, chirriar’ 

qǝfqǝf    ‘tiritar’ 

ṭǝẓṭǝẓ     ‘peerse’ 

xalxǝl     ‘desestabilizar,  

               volver loco’ 

a) čǝqčaq – yčǝqčaq ‘estropear, descuajaringar, desvencijar’ 

Perfectivo   

3 m. sg.      čǝqčaq      3 pl.  čǝqčqu   

3 f. sg.       čǝqčqǝt      

2 sg.       čǝqčaqt      2 pl. čǝqčaqtu   

 
366 Siempre con agua u otro líquido. 
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1 sg.       čǝqčaqt      1 pl.  čǝqčaqna   

Imperfectivo 

3 m. sg.      yčǝqčaq       3 pl.  yčǝqčqu 

3 f. sg.       dčǝqčaq  

2 sg.       dčǝqčaq     2 pl. dčǝqčqu 

1 sg.       nčǝqčaq      1 pl.  nčǝqčqu 

Imperativo 

2 sg.      čǝqčaq     2 pl. čǝqčqu   

Los esquemas de participo son los siguientes: 

Masculino {m1v21v2} Femenino {m1v212a}  Plural {m1v212īn} 

mčǝqčaq   mčǝqčqa    mčǝqčqīn ‘que 

estropea, estropeado’ 

mčaxčax   mčaxčxa    mčaxčxīn ‘que 

empapa, empapado’ 

mqaṛqǝṛ   mqaṛqṛa    mqaṛqṛīn ‘que 

chirria, crujido’ 

2.6.3. El esquema {1v21v4} y {1v23v3} 

En estos dos esquemas hay una reduplicación de la primera radical {1v21v4} y la tercera 

radical {1v23v3}. Este esquema es menos productivo que los dos anteriores en nuestro 

corpus:  

{1v21v4} 

 

 

mǝrmǝd  ‘maltratar, revolcar’ 

dǝrdǝb    ‘lanzar o caerse por una pendiente’ 

paḥpǝl     ‘desmenuzar, desmigajar’ 
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{1v23v3} 

ṭerṭaq       ‘explotar, irritar’ 

ḍaḥṣəṣ      ‘andar en la oscuridad’ 

a) ṭǝrṭaq – yṭǝrṭaq ‘explotar, irritar’ 

Perfectivo   

3 m. sg.      ṭǝrṭaq  ḍaḥṣəṣ    3 pl.  ṭǝrṭqu   ḍaḥṣ(ə)ṣu 

3 f. sg.       ṭǝrṭqǝt  ḍaḥəṣṣət    

2 sg.       ṭǝrṭaqt  ḍaḥṣəṣt   2 pl. ṭǝrṭaqtu  ḍaḥṣəṣtu 

1 sg.       ṭǝrṭaqt  ḍaḥṣəṣt   1 pl.  ṭǝrṭaqna  ḍaḥṣəṣna 

Imperfectivo 

3 m. sg.      yṭǝrṭaq    yḍaḥṣəṣ  3 pl.  yṭǝrṭqu  yḍaḥṣ(ə)ṣu 

3 f. sg.       dṭǝrṭaq   ḍḍaḥṣəṣ 

2 sg.       dṭǝrṭaq  ḍḍaḥṣəṣ  2 pl. dṭǝrṭqu    ḍḍaḥṣ(ə)ṣu 

1 sg.       nṭǝrṭaq   nḍaḥṣəṣ  1 pl.  nṭǝrṭqu  nḍaḥṣ(ə)ṣu 

Imperativo 

2 sg.      ṭǝrṭaq  ḍaḥṣəṣ   2 pl. ṭǝrṭqu   ḍaḥṣ(ə)ṣu 

Los esquemas de participo son los siguientes: 

Masculino {m1v21v4} Femenino {m1v214a}  Plural {m1v214īn} 

mṭǝrṭaq   mṭǝrṭqa    mṭǝrṭqa ‘que 

explota, explotado’ 

mmǝrmǝd   mmǝrmda    mmǝrmdīn ‘que 

maltrata, maltratado 

mpaḥpǝl   mpaḥpla    mpaḥplīn367 

 
367 Solo se emplea como participio pasivo. 
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‘desmenuzado, 

suelto’ 

2.6.4. El esquema {1ay3ǝ4} 

Este esquema tiene una semiconsonante y como segunda radical que se mantiene a lo 

largo del paradigma. Se trata un esquema muy poco productivo en el árabe de Ghomara 

donde solo hemos localizado dos verbos: 

{1ay3ǝ4} ṣayfǝṭ368  ‘enviar’ 

qayṭǝn    ‘acampar’ 

a) qayṭǝn – yqayṭǝn ‘acampar’ 

Perfectivo   

3 m. sg.      qayṭǝn      3 pl.  qayṭnu   

3 f. sg.       qayṭnǝt      

2 sg.       qayṭǝnt      2 pl. qayṭǝntu   

1 sg.       qayṭǝnt      1 pl.  qayṭǝnna   

Imperfectivo 

3 m. sg.      yqayṭǝn       3 pl.  yqayṭnu 

3 f. sg.       dqayṭǝn  

2 sg.       dqayṭǝn     2 pl. dqayṭnu 

1 sg.       nqayṭǝn      1 pl.  nqayṭnu 

Imperativo 

 
368 CF.Heath 2000 para un análisis y distribución de este préstamo bereber en el árabe marroquí.  
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2 sg.      qayṭǝn     2 pl. qayṭnu 

Los esquemas de participo son los siguientes: 

Masculino {m1vy3ǝ4}369 Femenino {m1vy34a}  Plural {m1vy34īn } 

mṣayfǝṭ   mṣayfṭa    mṣayfṭīn ‘que envía, 

enviado’ 

2.6.5. El esquema {1a23a} 

Este esquema defectivo del verbo cuadrilítero no es muy productivo en el árabe de 

Ghomara. Por un lado, hay verbos de otras formas que se reinterpretan como verbo 

cuadrilítero (cf.ṣaqṣa 3.3.8. Forma X) o préstamos recientes del francés o español:  

a) serba – ysǝrbi  ‘servir, darse prisa’  

Perfectivo   

3 m. sg.      serba      3 pl.  serbaw   

3 f. sg.       serbāt      

2 sg.       serbīt      2 pl. serbītu   

1 sg.       serbīt      1 pl.  serbīna   

Imperfectivo 

3 m. sg.      ysǝrbi       3 pl.  ysǝrbīw ~ ysǝrbuw ~ ysǝrbu 

 
369 Según una de nuestras informantes, no se emplea el participio *mqayṭǝn. 

{1a23a} ṣaqṣa     ‘preguntar’ 

ṣaṛža  ~ šarža   ‘cargar la batería del teléfono’ 

serba     ‘servir’ 
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3 f. sg.       dsǝrbi  

2 sg.       dsǝrbi     2 pl. dsǝrbiw ~ dsǝrbuw ~ dsǝrbu 

1 sg.       nsǝrbi      1 pl.  nsǝrbiw ~ nsǝrbuw ~ nsǝrbu 

Imperativo 

2 sg.      sǝrbi     2 pl. sǝrbiw ~ sǝrbuw ~ sǝrbu 

Masculino {m1v23i}  Femenino {m1v23ya}  Plural {m1v23yīn} 

msǝrbi    msǝrbya    msǝrbyīn ‘que sirve, 

servido’  

mṣaqṣi    mṣaqṣya    mṣaqṣyīn ‘que 

pregunta, 

preguntado’  

2.6.6. La forma reflexivo-pasiva {t1v23v4} ~ {n1v23v4} 

En el árabe de Ghomara, los verbos cuadrilíteros tienen una forma derivada a la que se 

añade un prefijo t- o n- para darle un valor reflexivo-pasivo. Se han localizado los cuatro 

esquemas de verbos cuadrilíteros con su equivalente valor pasivo-reflexivo. 

čaqčaq370 – yǝčaqčaq  ‘estropearse’  

dzaʕbǝṭ371 – yǝdzaʕbǝṭ    ‘volverse gordo’ 

tfǝrčax – yǝtfǝrčax        ‘cascarse, abrirse’ 

tkǝrfǝṣ – yǝtkǝrfǝṣ  ‘ser maltratada’ 

tmǝrmǝd – yǝtmǝrmǝd ‘ ‘revolcarse, sufrir’ 

tṣarža – yǝtṣarža   ‘cargarse’ 

 
370 En los verbos cuadrilíticos con la africada prepalatal sorda č como primera radical no se distingue la 
forma simple de la forma derivada: tčaqčaq → čaqčaq ‘estropearse’ 
371 < tzaʕbǝṭ 
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tṣayfǝṭ – yǝtṣayfǝṭ   ‘enviarse’ 

čenkǝf372 – yǝčǝnkǝf   ‘erizarse’ 

tṣǝnṭaḥ – yǝtṣǝnṭaḥ   ‘enfrentarse’ 

ṭṭǝrṭaq373 – yǝṭṭǝrṭaq  ‘explotarse’  

a) tfǝrčax – yǝtfǝrčax ‘cascarse, abrirse’ 

Perfectivo   

3 m. sg.      tfǝrčax      3 pl.  tfǝrčxu   

3 f. sg.       tfǝrčxǝt      

2 sg.       tfǝrčaxt      2 pl. tfǝrčaxtu   

1 sg.       tfǝrčaxt      1 pl.  tfǝrčaxna   

Imperfectivo 

3 m. sg.      y(ǝ)tfǝrčax      3 pl.  y(ǝ)tfǝrčxu  

3 f. sg.       d(ǝ)tfǝrčax374  

2 sg.       d(ǝ)tfǝrčax375    2 pl. d(ǝ)tfǝrčxu 

1 sg.       n(ǝ)tfǝrčax     1 pl.  n(ǝ)tfǝrčxu 

Imperativo 

2 sg.      tfǝrčax     2 pl. tfǝrčxu  

 

 

 

 
372 < tčǝnkǝf 
373 < tṭǝrtaq 
374 ~ ttfǝrčax 
375 ~ ttfǝrčax 
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IV. MORFOSINTAXIS NOMINAL 
 

Este capítulo se centra en la morfología nominal y, además, ofrece una breve 

aproximación a sus principales estructuras sintácticas. Los apartados 1, 2 y 3 ofrecen un 

estudio del género, el número y los nombres de acción en el árabe de Ghomara 

presentando los principales esquemas nominales y de los nombres de acción, así como 

la formación del dual y el plural; siempre que es posible, se destacan los esquemas más 

utilizados y aquellos que están cayendo en desuso. El apartado 4 se ocupa del grado de 

los adjetivos y nombres centrándose tanto en los esquemas utilizados para esta forma 

como sus construcciones para expresar los diferentes grados de la comparación. El 

apartado 5 analiza las diferentes construcciones genitivas que tiene el árabe de Ghomara 

y las categorías semánticas que mantienen el uso del genitivo sintético. Con relación a 

la construcción del genitivo, el apartado 6 continúa con el estudio de la determinación 

y las diferentes estructuras para precisar la definitud de los diferentes elementos 

nominales. El apartado 7 presenta un resumen de los numerales en el árabe de Ghomara. 

Por otro lado, los apartados 8, 9, 10, 11 y 12 se centran en los diferentes pronombres y 

otras construcciones referenciales como los pronombres personales, los pronombres 

relativos y sus estructuras, los demostrativos, las construcciones indefinidas y, por 

último, los diferentes pronombres y adverbios interrogativos.  

Los apartados 13, 14 y 15 se ocupan de las diferentes elementos invariables o partículas 

como son las preposiciones, las conjunciones y los adverbios más utilizados en el árabe 

de Ghomara. Para concluir este estudio, el apartado 16 analiza cómo se expresa la 

negación en el árabe ghomarí presentando los diferentes elementos y estructuras 

utilizadas.   



IV. MORFOSINTAXIS NOMINAL 

256 
 

En este capítulo se presenta un estudio de conjunto sobre las diferentes localizaciones 

visitadas en Ghomara (ver I. Introducción). En este nivel de lengua, no se ha registrado 

una importante variación diatópico aunque se han reconocido algunas variantes típicas 

de las variedades occidentales (GhO) y otras de las variedades orientales (GhE) de 

Ghomara; en cambio, siempre que se ha identificado, se ha subrayado la variación 

diastrática ligada a la variable edad y educación (v. I. Introducción).  

1. El género 

En el árabe de Ghomara, los sustantivos y adjetivos pueden tener género femenino o 

masculino. En general, el género masculino no tiene marca mientras que los morfemas 

-a o -t sirven para marcar el femenino, aunque hay numerosos sustantivos femeninos 

que no presentan morfema gramatical femenino (cf. Heath 2002: 254-260). Al igual que 

en árabe clásico y otros dialectos árabes376, el género gramatical puede servir para 

distinguir los animales entre machos y hembras y para diferenciar entre profesiones 

ejercidas por una mujer o por un hombre, así como marcar el género en los adjetivos y 

participios. Por otro lado, el nombre de unidad siempre está en femenino, así como 

algunas formas de maṣdar o nombre de acción (cf. Marçais 1977: 152, Caubet 1993: 

I/60-52) . 

1.1. El femenino 

En el árabe de Ghomara, los sustantivos, adjetivos y participios en femenino pueden 

tener los morfemas a- o t-, pero también hay sustantivos de género femenino que no 

presentan ninguna marca morfológica de femenino: 

 
376 Cf. Hachimi 2007: EALL II/155-164 para una discusión sobre el género en árabe y una bibliografía 
más completa. 
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1.1.1. El morfema de femenino más empleado en el árabe de Ghomara es -a: 

a) Este morfema puede marcar el sexo femenino de los animales. En algunos casos, 

aunque la palabra masculina y femenina no coinciden, la hembra de los animales 

mantiene el morfema femenino377 y, en otros, el femenino hace referencia al 

macho y la hembra: 

Masculino    Femenino 

ḥmār   ‘burro’  ḥmāra   ‘burra’   

ʕawd   ‘caballo’ ʕawda   ‘yegua’ 

fəllūs   ‘polluelo’ fəllūsa   ‘polluela’ 

fḥəl ~ fḥal   ‘toro’  baqra   ‘vaca’ 

ḥawli   ‘cordero’ ġənma ~ ġəlma ‘oveja’ 

mnīnu    ‘chivo’  myāna   ‘chiva’ 

abəddīk (GhE)   ‘gallo’  ǧāža (GhE)  ‘gallina’ 

farrūǧ (GhO)  ‘gallo’  ǧdāda (GhO)  ‘gallina’ 

fār    ‘ratón’  fāra   ‘ratón’  

      

Femenino (macho y hembra) 

ḥayya  ‘serpiente’ 

yūka  ‘búho’ 

grāna  ‘rana’ 

ṭawpa  ‘rata’ 

b) Se emplea para marcar el género gramatical femenino en el caso de algunas 

profesiones, títulos, adjetivos y participios: 

ḥāǧ   ‘peregrino’  ḥāǧa  ‘peregrina’   

 
377 Cf. Naciri/Vicente 2017 para otros nombres de animales. 
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ussād  ‘maestro’  ussāda  ‘maestra’ 

ṭbīb  ‘médico’  ṭbība  ‘médica’ 

kbīr  ‘grande’  kbīra  ‘grande’ 

ṣġīr  ‘pequeño’  ṣġīra  ‘pequeña’ 

mzīwən ‘guapo’  mzīwna ‘guapa’ 

ḥmar  ‘rojo’  ḥamra  ‘roja’ 

xḍar  ‘verde’  xaḍra  ‘verde’ 

dāxəl  ‘que (él) entra’dāxla  ‘que (ella) entra’ 

yābəs  ‘seco’  yābsa  ‘seca’ 

məfkūk ‘dislocado’  məfkūka ‘dislocada’ 

xəddām ‘que (él) trabaja, xəddāma ‘que (ella) trabaja, 

    empleado’    empleada’ 

c) También sirve para crear el número de unidad a partir del colectivo o bien del 

maṣdar (cf. Caubet 1993: I/62-63): 

mʕaz ‘cabras’  maʕza  ‘cabra’ 

lbās  ‘el vestir’  ləbsa  ‘una puesta’ 

ʕyāṭ  ‘el llamar’  ʕayṭa  ‘una llamada’ 

ġrīq  ‘el hundirse’  ġrīqa  ‘un hundimiento’ 

kərmūṣ ‘higos’   kərmūṣa ‘un higo’ 

banān ‘plátanos’  banāna  ‘un plátano’ 

ləčīn ‘naranjas’  ləčīna  ‘una naranja’ 

təšṭīb ‘el barrer’  təšṭība  ‘una barrida’ 

(tu)māṭīš ‘tomates’  (tu)maṭīša ‘un tomate’ 

bəṭṭīx ‘melones’  bəṭṭīxa  ‘un melón’ 

dəllāḥ ‘sandías’  dəllāḥa  ‘una sandía’ 



IV. MORFOSINTAXIS NOMINAL 

259 
 

ibāwən  ‘habas’   ibāwna  ‘un haba’ 

ǧmar  ‘brasas’  ǧəmra  ‘una brasa’ 

gran   ‘ranas’   grāna  ‘rana’ 

qməl ~ qmul ‘piojos’  qamla  ‘un piojo’ 

qayyur  ‘ramas’  qayyura ‘una rama’ 

šdār ~ šžar ‘árboles’    šidṛa ~ šižra ‘un árbol’ 

 

d) Además de otros sustantivos que son femeninos, así como nombres de acción:   

ḥalwa ‘dulce’     səkka  ‘riel’ 

rukba ‘rodilla’    čīša  ‘cebada’ 

kǝswa ‘vestido’    nīya  ‘ingenuidad’ 

ṣǝmṭa ‘cinturón’    sāʕa  ‘hora’ 

dǝnya ‘mundo’    kūša  ‘hoguera’ 

dəbza ‘pelea’     qāyla  ‘sol’ 

gǝzṛa ‘animal comestible’   byāta  ‘el pernoctar’ 

ʕilwa ‘la parte alta’    xrāfa  ‘cuento’ 

ʕidwa ‘la parte al otro lado’   frāža  ‘el ver espectáculos’ 

ṣbīġa ‘pintura’    nǧāra  ‘carpintería’ 

ġlūṭa ‘gordura’    šyāṭa  ‘las sobras’ 

qrāya ‘educación’    ṣuwwīṭa ‘látigo’ 

zərrīʕa ‘semilla’    qazzība ‘rabo’ 

e) Los nombres de raíces defectivas que acaban en a presentan cierta confusión en 

cuanto al género. Caubet (1993: I/77-78) destacó también esta confusión donde 
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el género de los nombres que ella anota no siempre coincide con los de Ghomara. 

Así, tenemos nombres que casi siempre son masculinos378: 

rwa ‘establo’ 

rda ‘rocío’ 

ṛḍa ‘bendición de los padres’ 

xla ‘campo’ 

ġda ‘comida’ 

ʕša ‘cena’ 

Otros que casi siempre son femeninos: 

ġna     ‘cante’  

mra ‘mujer’ 

xra ‘heces’  

rma ‘restos’ 

rḥa ‘molino’ 

1.1.2. El morfema femenino t- aparece principalmente en los nombres de parentesco ya que es 

uno de los grupos de palabras donde más se emplea la iḍāfa o genitivo sintético (ver 5. Las 

construcciones genitivas), salvo la palabra bənt ‘hija, chica, mujer no casada’ que mantiene la t 

aunque no esté en estado constructo. 

En cuanto a los nombres de parentesco xt- ‘hermana’, xālt- ‘tía materna’ y ʕammt-379‘tía 

paterna’380, estos siempre aparecen en estado constructo: xtu ‘su hermana’, xālti ‘mi tía’, 

ʕammtək ‘tu tía’, incluso se utiliza una doble marca de posesión para mantener el estado 

 
378 Por elicitación, los informantes se muestran muy dubitativos y en varias ocasiones consideran correctas 
tanto las concordancias en femenino como en masculino. Así que se ha tenido en cuenta las concordancias 
que aparecen en el corpus. 
379 En Ghomara, el término más extendido para tía paterna es ʕmāma. 
380 Cf. Naciri-Azzouz 2018 para un estudio detallado sobre los nombres de parentesco en el norte de 
Marruecos, con especial atención a los términos de parentesco y afectivos en Ghomara. 
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constructo: xta dyāla lit. ‘su hermana de ella’, hiyya xāltu d-əl-ḥāǧ lit. ‘ella es su tía 

materna del Ḥāǧ’.  

Por último, hay un grupo de palabras que terminan en -t que se reinterpretan como 

femeninas en varios dialectos magrebíes y esto se ha explicado por una posible confusión 

entre la t como tercera radical y el morfema femenino -t (Marçais 1956: 326)381: 

zīt ‘aceite’ 

bīt ‘habitación’ 

mūt ‘muerte’ 

ḥānūt  ‘tienda’ 

rġūt(a)  ‘la vaca que amamanta’ 

1.1.3. Por último, hay numerosas palabras que son de género gramatical femenino, aunque no 

tienen marca morfológica de femenino382, entre ellos algunos préstamos del francés383:  

aṛḍ  ‘tierra’    šəmš ~ šems ‘sol’ 

maġrib  ‘atardecer’   ḍaw  ‘luz’ 

nār  ‘fuego, infierno’  ṣayf  ‘verano’ 

trāb  ‘tierra’ 

tīn  ‘barro’    nfəs  ‘respiración’ 

rūḥ  ‘alma’ 

bāb  ‘puerta’   ḍāṛ  ‘casa’ 

mqābər ‘cementerio’   ṭrīq  ‘camino’ 

 
381 En el árabe de Ghomara, ḥūt ‘pescado’ es generalmente masculino mientras que en el dialecto de Anjra 
es femenino (Vicente 2000: 119). 
382 Cf. Heath 2002: 254-256 para la variación de algunos de estos términos en diferentes dialectos de 
Marruecos. 
383 En español, uno de los morfemas distintivos del género femenino es a, así que muchos préstamos de 
esta lengua mantienen la a: binda ‘venda’, kurba ‘curva’, etc. 
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maʕḷaq  ‘cucharón’ 

ǧbaḥ  ‘colmena’   ḥart  ‘arado’ 

kīf  ‘cáñamo’   kərmūṣ ‘higos’ 

ʕsəl  ‘miel’    nās  ‘gente’ 

nīš  ‘albaricoque’   šḥam  ‘grasa’ 

ṣūf  ‘lana’    tbǝn  ‘heno, paja’ 

lḥam  ‘carne’    xubz  ‘pan’ 

mlaḥ  ‘sal’ 

xādəm  ‘criado, criada’  xātǝm  ‘anillo’ 

ʕāwəz, ʕgūz ‘anciano, anciana’  ʕṛūṣ  ‘novio, novia’ 

yədd  ‘mano’    ʕayn(īna) ‘ojo’ 

kərš  ‘tripas’    udən(īna)  ‘oreja’ 

bṭən  ‘barriga’ 

ṭunubīr  ‘coche’   kukut  ‘olla a presión’ 

skopəṭ  ‘escopeta’ 

1.2. El masculino 

El árabe de Ghomara, al igual que otros dialectos árabes, no tiene una marca morfológica 

distintiva del género masculino. De esta manera, los esquemas que no tienen el morfema 

femenino a- (ver 2.1 El singular), entre ellos los nombres de raíces defectivas, suelen 

ser masculinos, aunque como hemos visto en el apartado anterior, hay numerosos 

nombres femeninos que no presentan un morfema distintivo de género.  

2. El número 

Los sustantivos en el árabe de Ghomara tienen número gramatical, es decir, tenemos 

principalmente nombres en singular que representan un solo elemento o bien solo se 
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pueden emplear en singular, y el plural, que representa varios elementos o bien nombres 

que solo se utilizan en plural, pero en algunos casos también se marca el dual, es decir, 

dos elementos. Por otra parte, hay nombres colectivos, es decir, un singular que 

representa un grupo de elementos, a este nombre se le puede añadir un morfema 

singulativo para formar una unidad (ver 1.1.1. c)384.  

2.1. El singular 

Los esquemas de singular en el árabe de Ghomara coinciden en general con los esquemas 

de los dialectos magrebíes (cf. Marçais 1977: 83-114, Caubet 1993: I/68-106, Vicente 

2000: 111-118, Moscoso 2003: 123-134, entre otros). A continuación, se presentarán los 

esquemas nominales en singular del árabe de Ghomara   

2.1.1. Esquemas regulares bilíteros 

Estos esquemas no son numerosos en el árabe de Ghomara. La mayoría de los nombres 

bilíteros del árabe clásico son reinterpretados como esquemas trilíteros:  

2.1.1.1. {1v} 

ši   ‘cosa’   ma  ‘agua 

ḅa385   ‘papá’   xa-  ‘hermano’386 

2.1.1.2. {1v2} 

bən  ‘hijo’ 

čər387 ~ čar ‘aldea’ 

 
384 Cf. Heath 2002: 259-264, 274-320, Caubet 1993: I/107-123 para el número gramatical en árabe 
marroquí; Ratcliffe 2008: EALL/III 439-447 para el número en árabe clásico y una bibliografía más 
amplia. 
385 ~ ḅḅa: forma enfática (Naciri-Azzouz 2018: 196) 
386 Esta forma siempre está en estado constructo. 
387 ~ čar < dšar (II. 1.2.2. Africación) 
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ḍaw ‘luz’ 

2.1.2. Esquemas regulares trilíteros  

En este apartado se incluyen los esquemas nominales trilíteros regulares que no incluyen 

una modificación en cuanto a la raíz, es decir, sin prefijos, ni sufijos salvo la a de 

femenino, ni vocales largas o redoblamiento consonántico. Todos ellos incluyen una 

vocal que en ocasiones es estable a nivel fonética. 

2.1.2.1. {12v3}  

Este esquema puede formar sustantivos, adjetivos, colectivos y másdares. La vocal es 

generalmente muy estable en algunas palabras: por ejemplo, en contacto con faringales 

y glotales es generalmente a: 

Sustantivos 

ǧbǝl  ‘montaña’   rǧǝl  ‘pie’ 

dqum388  ‘boca’    byaṭ ~ byaḍ ‘blanco’ 

ʕqal389  ‘conciencia’    ṭfəl  ‘niño’ 

šhar390  ‘mes’    xtən  ‘suegro del marido’ 

dhab  ‘oro’    qmar  ‘luna’ 

ṣquf ~ ṣqaf ‘techo, tejado’ 

Adjetivos 

ʕwər ~ ʕwar ‘ciego’    ʕrəǧ  ‘cojo’  

ḥrəš  ‘áspero’  

 
388 En este caso, la vocal u se mantiene cuando hay metátesis: duqma ‘su boca’. 
389 Aquí, cuando hay metátesis de la vocal con un pronombre sufijado: ʕaqla ‘su conciencia’, es homófono 
con el participio activo del verbo ʕqal ‘acordarse’, es decir, ʕāqla ‘que se acuerda’. 
390 También se mantiene la vocal a a pesar de la metátesis vocálico cuando hay un pronombre sufijado: 
hāda šahra: este es su mes [el mes en el que va a dar a luz].  
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Colectivos:  

kmǝš  ‘puñados’   ṣtəl  ‘cubos’ 

rxəl  ‘corderos’   ʕməl  ‘redes de pesca’ 

xnəš  ‘estopa’   tbǝn  ‘paja, heno’ 

smǝn  ‘manteca’   zraʕ  ‘trigo’ 

ḥžar  ‘piedra’   lḥam  ‘carne’ 

dləm  ‘alcornoques’   ʕsəl  ‘miel’ 

šḥəm ~ šḥam ‘grasa’    zbəl   ‘basura’ 

xšəb ~ xšab ‘madera’   ʕzəf  ‘mimbre’ 

Nombres de acción:  

drəs391  ‘el trillar’   ḥləb  ‘el ordeñar’   

hrəd392    ‘el derrochar’   

2.1.2.2. {1v23} 

Bajo este esquema se forman sustantivos, colectivos y algunos nombres de acción de la 

forma simple. En ocasiones, la vocal es muy estable, es decir, representa una vocal plena 

a, u o i  que no siempre se debe al entorno consonántico 

Sustantivos:  

bart ~ bərḍ  ‘frío’   ḍayf  ‘invitado’ 

kəlb   ‘perro’   ṣawt  ‘voz’    

waʕd   ‘desastre’  wəld  ‘hijo’ 

wuṣṭ ~ wəṣṭ   ‘medio’  xubz  ‘pan’ 

ʕabd   ‘esclavo’  ʕahd  ‘época’ 

 
391 ~ drīs. 
392 ~ hrīd. 



IV. MORFOSINTAXIS NOMINAL 

266 
 

ʕarq   ‘raíz’   ʕayn  ‘riachuelo’ 

ʕunq   ‘cuello’  ʕurs  ‘boda’ 

qird    ‘mono’. 

Colectivos:  

ǧuhd   ‘esfuerzo’  ḥawš  ‘parte exterior de la casa’ 

laġṭ   ‘balbuceo’  lawn   ‘color’ 

tawm   ‘ajo’   wart   ‘herencia’ 

waxt   ‘tiempo’  xayṭ   ‘hilo’ 

ʕalf   ‘pienso’  ṣarḍ   ‘alcaudones’ 

Nombres de acción:  

ḍaḥk   ‘el reír’  ḍarb   ‘el pegar’ 

dəbḥ   ‘el sacrificar’  ġawt   ‘el gritar, grito’ 

ḥaṣḍ   ‘el segar’  ḥart   ‘el arar’ 

šurb   ‘el beber’ 

2.1.2.3. {1v23a} 

Este esquema corresponde al femenino de los dos esquemas anteriores, así como otros 

sustantivos femeninos y nombres de unidad. Al igual que en el caso anterior, hay 

palabras cuyas vocales son muy estables llegando a encontrar pares mínimos, mientras 

que otras palabras son más inestables donde, además, hay realizaciones propias de las 

variedades más occidentales de Ghomara y otras de las variedades más orientales393: 

Sustantivos femeninos:  

burma (GhO) ~ bərma (GhE)  ‘caldera’    

 
393 Se ha marcado todas las variantes vocálicas al menos la primera vez.  



IV. MORFOSINTAXIS NOMINAL 

267 
 

dunya (GhO) ~ dǝnya (GhE)  ‘vida’ 

suxra (GhO) ~ səxra (GhE)  ‘compra’ 

qidra ‘olla de metal’ ≠ qudra ‘potestad’ 

ġubra ‘abono’ ≠ ġabra ‘polvo’  

rukba ‘rodilla’ ≠ rəkba ‘viaje en transporte’ 

ʕušra ‘celo’ ≠ ʕašra ‘diez’ ≠ ʕišra ‘convivencia’ 

ʕilwa   ‘la parte alta’   ġayṭa   ‘banda’ 

gǝṣʕa   ‘un plato hondo de barro’ ġirsa   ‘huerta’  

gurna   ‘matadero’   haḍra   ‘el hablar’ 

ḥawma   ‘barro’    hižra   ‘migración’ 

ḥufra   ‘agujero cavado en la tierra’ kərša   ‘tripas’  

kǝswa   ‘vestido’   marǧa   ‘prado’ 

qaṣba   ‘caña’    rəxla   ‘cordera’ 

šəmla   ‘extremidad del ḥzām donde hay complementos’  

šuhra   ‘fama’    ṭəfla   ‘niña’ 

yəbra   ‘aguja de coser’  ʕuqda   ‘cuajo’ 

ʕidwa   ‘la parte al otro lado del río’ 

Adjetivos femeninos:  

bayṭa ~ bayḍa394  ‘blanca’  ḥubla   ‘embarazada’ 

kaḥla   ‘negra’   ʕawra   ‘ciega’ 

ʕarža   ‘coja’   ḥarša   ‘áspera’ 

Colectivos:  

zǝbda   ‘mantequilla’  qahwa   ‘café’ 

 
394  ~ bəyṭa ~ bəyḍa 
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šaḥma395  ‘grasa’ 

Nombres de unidad:  

baqra   ‘vaca’  ḥažra   ‘vaca’ 

mǝʕza ~ maʕza ‘cabra’  ẓəmra   ‘un algo sin importancia’ 

nuqla   ‘planta’ 

ḥuzma   ‘un acto de ponerse el ḥzām, manojo’  

2.1.2.4. {1v22}  

A partir de este esquema se forman los sustantivos, adjetivos y nombres de acción de 

las raíces sordas. Al igual que en los casos anteriores, hay vocales que aparecen en estos 

esquemas que son estables en toda Ghomara haciendo homófonos los nombres de 

acción, las terceras personas del perfectivo y los participios activos de los verbos 

sordos396. 

Sustantivos:   

ǧənn   ‘espíritu’   ġušš   ‘engaño’ 

ḥadd   ‘domingo, alguien’  ḥall   ‘solución’ 

ḥiǧ   ‘peregrinación’  ḥiss   ‘ruido’ 

ṣaḥḥ   ‘verdad’   səmm   ‘veneno’ 

yədd   ‘mano’ 

Adjetivos:  

mərr   ‘amargo’   ḥarr   ‘picante’ 

Colectivos:  

 
395 También puede ser nombre de unidad. 
396 En ocasiones, es difícil saber si se trata del perfectivo o el participio ya que puede no haber una 
diferencia en el significado. 
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fass   ‘acelgas’ 

Nombres de acción:  

fakk   ‘el dislocar’    

rašš397   ‘el espolvorear’ 

daqq398   ‘el golpear’ 

ʕaṭṭ ~ ʕaḏḏ̣ ̣~ ʕāḏ ̣ ‘el morder’ 

ḥass399   ‘el sentir’ 

2.1.2.5. {1v23a} 

Se trata del femenino del esquema 2.1.2.4. o bien otros sustantivos femeninos. En el 

caso de los nombres de acción, el femenino forma el singulativo del nombre de acción. 

En cuanto a las vocales, las formas que tienen una vocal a estable son homófonas con 

los participios activos femeninos del verbo sordo: 

Sustantivos:  

ḥuǧa    ‘contrato’ hiyya    ‘preparación’ 

mǝrra    ‘bolsa biliar’ ḥinna    ‘alheña’ 

šadda400    ‘peinado de la novia’  

qiṭṭa     ‘gata’  ʕudda    ‘preparativo’ 

sulla (GhO) ~ səlla (GhE) ‘cesto’  faṣṣa    ‘alfalfa’ 

səkka    ‘riel’  bǝnna    ‘dedo’   

Adjetivos:  

 
397 = fākk ‘que disloca’ 
398 = dāqq ‘que golpea’ 
399 ≠ḥiss ‘ruido, rumor’ 
400 = šādda ‘que cierra’ 
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mərra    ‘amarga’ ḥarra    ‘picante’ 

Nombres de acción: 

rašša    ‘pulverización  

ʕaṭṭa ~ ʕaḍḍa 401  ‘mordisco’ daqqa    ‘golpe’   

2.1.2.6. {1v̄3} 

Bajo este esquema se forman los sustantivos, colectivos y algunos nombres de acción 

de raíces cóncavas: 

Sustantivos:  

bāb ‘puerta’  bāl ‘mente’  bīt ‘habitación’ 

būq ‘micrófono’  ḍār ‘casa’   fās ‘pico’ 

ǧūʕ ‘hambre’  ġūl ‘ogro’   kāf ‘cueva’   

kās ‘vaso’   kīs ‘veneno’  mūl ‘dueño’  

qāp ‘capucha’  rīḥ ‘viento’  rūḥ ‘alma’    

ṣūq ‘mercado’  wād ‘río’    

Colectivos:  

čīš ‘cebada’  ḥūt ‘pescado’  līl ‘noche’ 

nār ‘fuego’   nās ‘gente’   qūq ‘alcachofa’ 

rīš ‘plumas’  ṣūf ‘lana’   tīn ‘ciruelas’ 

ṭīn ‘barro’   zīt ‘aceite’ 

Nombres de acción: 

bīʕ ‘compra’  qāl  ‘el decir’ 

 
401 = ʕāṭṭa ~ ʕāĐĐa ‘que muerde’ 
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5.1.2.7. {1v ̄3a}  

Es el esquema femenino de 2.1.2.6., nombres de unidad y otros nombres femeninos: 

Sustantivos:  

būža  ‘palanquín’ ḍāṛa  ‘círculo’ ġāba  ‘bosque’ 

ǧāža (GhE) ‘gallina’ ḥāfa  ‘despeñadero’ ḥāža  ‘cosa’ 

kūša  ‘hoguera’ lūsa  ‘nuera’  ṇūṭa  ‘nuera’  

sāʕa  ‘hora’  ṭāqa  ‘ventana’ 

Colectivos:  

nīya  ‘ingenuidad’  ġīra  ‘celos’ 

čīša  ‘cebada’ 

Nombres de unidad:  

ḥāla  ‘un estado’  qūqa  ‘una alcachofa, un grano’ 

2.1.2.8. {12v} 

Este esquema termina en a, i o u y corresponde a los sustantivos, adjetivos, colectivos y 

nombres de acción de raíces defectivas. Los sustantivos que terminan en -a no son 

necesariamente femeninos (ver 1.1.1.e) 

Sustantivos:  

ǧdi ‘chivo’   ǧru ‘perro’   mra ‘mujer’ 

nbi ‘profeta’  rḥa ‘molino de piedra’ rwa ‘establo’ 

Adjetivos:  

ḥlu  ‘dulce’   nqi ‘limpio’  ṭri ‘fresco’ 

Colectivos:  
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ḍra ‘sorgo’   nsa ‘mujeres’  rbu ‘vapor o espuma’ 

šta ‘lluvia’   xla ‘campo’  xṛa ‘heces’ 

Másdares:  

bdu ‘comienzo’  bni ‘construcción’  ġda  ‘comida’ 

ḥmi ‘el asar’  kra ‘el alquilar’  mši ‘el ir, la ida’ 

mǧi402 ‘el venir’  rma ‘el tirar’  rẓi ‘el deterioro’ 

šqa ‘el trabajo agotador’ šri ‘el comprar’  ʕša  ‘cena’ 

ʕya ‘el cansar’ 

2.1.3. Esquemas trilíteros con modificación interna 

Los esquemas trilíteros con modificación interna son aquellos que presentan una vocal 

larga o un redoblamiento de la vocal: 

2.1.3.1. {1ā2ǝ3}  

Bajo este esquema con la vocal histórica larga a en la primera sílaba se forman los 

participios activos de la forma simple (ver III. 2.4.1. Forma I), los adjetivos, entre ellos 

los numerales, y sustantivos. 

Sustantivos:  

ǧāmaʕ  ‘mezquita’  rāžǝl  ‘hombre’ 

wāḥəd  ‘uno’   xādǝm  ‘esclavo’ 

xātǝm  ‘anillo’   ʕādəl  ‘adul’ 

ʕāšəq  ‘enamorado’  ʕāwəz403 (GhE) ‘anciana’ 

ʕāyǝl  ‘niño, chaval’  kāġəṭ  ‘papel, documento’ 

 
402 Por analogía con mši, el másdar de ǧa – yǧi se forma añadiendo una m-. 
403 < ʕaǧūz. 
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Participios:  

fāʕəl  ‘que hace’  lāṣəq ~ lāṣaq ‘que se pega’ 

sāməʕ  ‘que escucha’  šārəb  ‘que bebe’ 

ʕāqəl   ‘que se acuerda’ 

Adjetivos:  

bārəd   ‘frío’  ḥāməṭ ~ ḥāməḍ ‘ácido’ 

kāməl   ‘entero’ sāhəl   ‘fácil’ 

šārǝf   ‘viejo’  šāyəb   ‘canoso’  

ṭāyəb   ‘cocinado’ xāyəb   ‘feo’   

yābəs   ‘seco’  ʕāqəl   ‘responsable’ 

s-sādəs   ‘sexto’  r-rābaʕ   ‘cuarto’ 

l-xāməs  ‘quinto’ 

2.1.3.2. {1ā23a} 

Con este esquema se forman los femeninos del esquema 2.1.3.1. y otros sustantivos 

femeninos.  

Sustantivos: 

qāyla  ‘sol’   ʕāyla  ‘chica’  

fālya  ‘guadaña o montón’ 

Participios: 

fāʕla  ‘que hace’  lāṣqa  ‘que se pega’ 

sāmʕa  ‘que escucha’  šārba  ‘que bebe’ 

ʕāqla   ‘que se acuerda’ 

Adjetivos: 
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bārda   ‘frío’  ḥāmṭa ~ ḥāmḍa ‘ácido’ 

kāmla   ‘entero’ sāhla   ‘fácil’ 

2.1.3.3. {12v ̄3}  

Este esquema puede tener una vocal larga ā, ī o ū. Los esquemas con ā y ī son más 

productivos que los esquemas con ū. Bajo este esquema, se forman sustantivos, 

adjetivos, nombres colectivos y nombres de acción de las formas I, II y IX; en el caso 

del maṣdar, el mismo verbo puede tener formas en ā, en ī o en ū sin que haya una 

diferencia de significado. 

Sustantivos:  

flān  ‘fulano’  ṣbāḥ  ‘mañana’   blād ‘país’ 

nhār ‘país’   ḥzām ‘cinturón404’   dkār  ‘macho’ 

ṣṭāl ‘cubo’   ǧnān ‘vergel’   ġrāb  ‘cuervo’ 

zqāq  ‘interior’  ḍbāʕ  ‘chacal’   krāʕ  ‘pata’ 

ṭwāl  ‘cuerda’  ntāž ‘recién nacido de animal’  nġāṛ ‘hormiguero’ 

fnār ‘lámpara de gas’ xrāl ‘ajorca de tobillo’   

ʕgūz ‘anciana’  rġūt ‘la vaca que amamanta’  ḍhūr ‘mediodía’ 

xmīs ‘jueves’  xzīn ‘almacén’   ṭṛīq ‘camino’ 

nsīb ‘cuñado’  qṭīb ‘vara’    slīf ‘concuñado’ 

Adjetivos:  

ġzāl ‘bello’   ṣġīṛ ‘pequeño’   kbīr ‘grande’ 

ṣġīr ‘pequeño’  qlīl ‘escaso’   zhīm ‘feo’ 

ʕdīm ‘débil’   sbīḥ ‘guapo’   ṭwīl ‘largo, alto’ 

sxūn ‘caliente’ 

 
404 Un cinturón tradicional de lana que llevan las mujeres. 
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Colectivos:   

ṣdāq ‘acta de matrimonio’ šrāl ‘jureles’  trāb ‘tierra’  

zwāq ‘decoración’  gwāz ‘alimentos’  ftāt  ‘migas’  

ṭʕām  ‘cuscús’  ḥṭāb ‘leña’   ʕwād  ‘palos’ 

fwād ‘vísceras’  rzāq ‘sustento’  qwām ‘preparativos’ 

ġwāt ‘gritos’   tqāl ‘peso’ 

ḥlīb ‘leche’   ṭḥīn ‘harina’  bzūr  ‘materia estercolaría’  

zbīr ‘huerto’  trīd ‘tortas tradicionales’ ʕqīq ‘perlas’ 

šʕīr  ‘cebada’ 

šmūʕ ~ šmāʕ ‘cera’  ḥbūb ‘grano’  sfūf ‘dulce en polvo a 

base de frutos secos’ 

Nombres de acción:  

qyāṣ  ‘el medir, medida’  ftāš ~ ftīš ‘el buscar’ 

ḥṣād  ‘el segar, siega’  xlāṣ  ‘el expulsar la placenta’ 

ʕšār  ‘el estar en celo’  nʕās  ‘el dormir’ 

ḥrīq   ‘el quemar’   šṭīḥ  ‘el bailar’ 

rdīḥ   ‘el entrar en trance’  ṣbīġ   ‘el pintar’ 

ntīn  ‘el descomponerse’  hbīṭ ~ hbūṭ ‘el bajar’ 

ṭlīʕ ~ ṭlūʕ ‘el subir’   dkīn  ‘el almacenar’ 

xrūz  ‘el salir’   dxūl  ‘el entrar’ 

bxūr  ‘el hacer al vapor’  lbās405  ‘el vestirse, ropa’ 

zdūr ~ ǧdūr  ‘el echar raíces en un lugar’ 

2.1.3.4. {12v ̄3a} 

 
405 Este nombre de acción es homófono al nombre de acción lbas y el nombre de unidad es siempre ləbsa.  
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Bajo este esquema se forma el femenino de 2.1.3.3., otros sustantivos femeninos, 

nombres de unidad y algunos nombres de acción de las formas I, II y IX. 

Sustantivos:  

škāra  ‘saco’    ǧmuʕa  ‘viernes’ 

tlāta  ‘tres, martes’   ḥrīra  ‘sopa406’ 

xrāfa  ‘cuento’   ǧmāʕa  ‘comunidad’ 

ġrāma  ‘ġrāma407’   rfāʕa  ‘cinturón408’ 

bhīma  ‘animal de carga’  sfīfa  ‘diadema’ 

rġīfa   ‘torta’    ḥṣīra  ‘estera’ 

ʕmāma  ‘tía paterna’   flūka  ‘falúa’ 

ḍrūba  ‘becerra’    

Nombres de unidad:  

ǧdada  ‘una gallina’   ḥmāma  ‘una paloma’ 

grāna  ‘una rana’   ʕqīqa  ‘una perla’ 

Adjetivos:  

ġzāla ‘bella’     kbīra ‘grande’ 

ṣġīra ‘pequeña’    qlīla ‘escasa’    

zhīma ‘fea’ 

Colectivos:  

ksība ‘ganado’  ġbāra ‘estiércol’   ṣbīġa  ‘pintura’ 

Nombres de acción:  

 
406 A base de tomate, apio y otros ingredientes. 
407 La ceremonia de la boda en la que se ofrece dinero a los novios. 
408 Lo utilizan las mujeres para atar la madera a la espalda. 
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byāta ‘el pernoctar’    frāža  ‘el ver un espectáculo’ 

nǧāra ‘carpintería’    gzāra  ‘carnicería’ 

flāḥa ‘el arar, agricultura’   ġlāṭa ~ ġlūṭa ‘gordura’ 

šyāṭa ‘el sobrar, sobras’   ḥlāwa  ‘dulzura’ 

qrāya ‘educación’    rzāya ~ rzīya ‘despilfarro’ 

sʕāya ‘el pedir limosna’   zyāda   ‘el demás’ 

mrūra ‘amargura’    qṣūḥa  ‘el endurecerse’ 

2.1.3.5. {1ā2v ̄3} 

Bajo este esquema con dos vocales estables encontramos algunos sustantivos y 

colectivos. No se considera este esquema propio de los dialectos magrebíes (Marçais 

1977, Caubet 1993: I/90-92, Marçais 1956: 271-272) ya que no suele ser productivo en 

el propio dialecto y suele utilizarse para préstamos, especialmente del árabe clásico. En 

el caso del árabe de Ghomara, encontramos numerosas palabras con dos vocales estables 

cuya morfología no siempre ayuda a establecer si en realidad se trataría de dos vocales 

históricamente largas o no409:   

Sustantivos: 

ǧāfāf    ‘sequía’ ḥānūt    ‘tienda’ 

gūnbūr     ‘bidón’  ḥāyāt    ‘vida’ 

kānūn    ‘hornillo’ nāǧāḥ    ‘éxito’ 

qānūn    ‘ley’  ṣābūn    ‘jabón’ 

sālām    ‘paz’  šāqūr    ‘hacha’ 

tāmān    ‘precio’ tawar    ‘toro’ 

 
409 En la mayoría de los casos, no se ha podido comprobar si la segunda vocal puede sufrir metátesis o 
síncopa vocálica salvo en los nombres que tienen nombres de unidad. Generalmente, el acento está 
siempre en la primera sílaba. 
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ṭāžīn    ‘tayín’  ṭūbīs    ‘autobús’ 

zākāt    ‘azaque’ ʕagūz410             

‘anciana’ 

šāmāl    ‘norte’  mīzān    ‘balanza’ 

bālūn    ‘balón’   

kūkūt    ‘olla a presión’ dūzēm   ‘2M411’ 

ʕāṣār    ‘rezo de la tarde’ 

ṭaraf    ‘orilla’  mūṭāʕ ~ mūḍāʕ  ‘lugar’ 

Colectivos: 

bākūr    ‘albacora’ ḍārār    ‘mal’ 

fārūx    ‘sorgo’  fāxīr    ‘carbón’ 

līhūd    ‘judíos’ nāmūs    ‘mosquito’ 

pūlīs    ‘policía’  bāšār    ‘gente’ 

ṣāṃāḏ ̣⁓ ṣāmāṭ   ‘zumo de uvas’ lāžār ~ ʔāžār   ‘gracia de 

Dios’  

kīkīs    ‘galletas’   

2.1.3.5. {1v ̄2v ̄3a} 

Se trata del esquema femenino de 2.1.3.5 en el que se forman otros sustantivos 

femeninos, colectivos y nombres de unidad.  

bārāka  ‘baraka’   čābūla  ‘chabola’ 

čāmīra  ‘túnica’   kūzīna  ‘cocina’ 

lūšūra412 ‘ajuar’    makīna  ‘máquina’ 

 
410 ~ ʕgūz ~ ʕāwəz. 
411 Cadena de televisión. 
412 < *ušūra. El artículo se ha lexicalizado (ver 6.1. El artículo definido).  
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mūnāda413 ‘refresco’   tāmāra  ‘agotamiento’ 

ṭārīqa  ‘manera’   ʕāšūra  ‘fiesta de Ashura’ 

māgāna ‘reloj’    sīmāna  ‘semana’ 

Colectivos: 

fārīna   ‘harina’   ḥārāra  ‘calor’ 

līqāma414 ‘especias’ 

Nombre de unidad:  

bākūra  ‘una albacora’    kīkīsa  ‘una galleta’ 

nāmūsa ‘un mosquito’   

2.1.3.5. {1v22v3}, {1v223a} 

En el árabe de Ghomara, solo se han encontrado dos colectivos y dos sustantivos bajo 

este esquema; además, las vocales de este esquema son tan estables que se confunde con 

el esquema anterior (ver 2.1.3.4.): 

 sukkar    ‘azúzar’ 

ḥummiṣ  (GhO) ~  ǝl-ḥiṃṃīṣ (GhE) ‘garbanzos’ 

miyyit      ‘muerto’ 

 siyyid     ‘santo’ 

2.1.3.6. {1v22v ̄3} 

Este esquema se caracteriza por la reduplicación de la segunda radical y una vocal 

estable ā, ī o ū en la segunda sílaba, mientras que en la primera sílaba hay una vocal 

breve o inestable que en muchos casos es estable en toda Ghomara. Bajo este esquema 

se forman sustantivos, colectivos, así como aumentativos e intensivos a partir de 

 
413 < esp. ‘limonada’: la primera sílaba li- se ha considerado un artículo y ha desaparecido.  
414 < *iqāma. Como en el caso de lūšūra, el artículo se ha lexicalizado (v. 6.1. El artículo definido). 
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adjetivos o nombres, así que se trata de un esquema muy productivo que sirve para crear 

apodos y otras formas hipocorísticas o despectivas. 

Sustantivos: 

fərrān (GhE)~ farrān (GhO)  ‘horno’ təllīs   ‘manta de lana’ 

zuḷḷāṭ   ‘porra’   šəffār   ‘ladrón’ 

ḥaṭṭāb   ‘leñador’  sərrāḥ   ‘pastor’ 

nəǧār   ‘carpintero’  farrūǧ   ‘gallo’ 

fəllūs   ‘polluelo’  gəzzār   ‘carnicero’ 

ʕukkāz   ‘bastón’  ḥaǧām   ‘barbero’ 

ḥammām  ‘hamán’  šəbbāk   ‘canoa’ 

dəbbūz   ‘porra’   xaddām  ‘trabajador’ 

fəddān   ‘labrantío’  ḥammāl  ‘mozo de carga’ 

Colectivos:  

qallāf  ‘barro con esmalte’  zəllīž  ‘azulejo’ 

kəttān  ‘lino, linaza’   duxxān  ‘humo’ 

nuxxāl  ‘salvado de trigo’  kummīr ‘barra de pan’ 

xuṭṭīf  ‘golondrinas’   qannīb  ‘cáñamo’ 

bǝllūṭ  ‘belloteras’   ṣəbbāṭ  ‘zapatos’ 

dəbbān  ‘moscas’   qaddīd  ‘cecina 

ḥurrīq  ‘ortiga’    kuḷḷīṭ  ‘encina’ 

ḥallūf~ ḥəllūf ‘cerdo’    faxxār  ‘cerámica’ 

Formas intensivas: 
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šarrāb  ‘bebedor’    kaḥḥūl415 ‘chivo negro’ 

ġaddār  ‘traidor’   ṭappūz  ‘mofletudo’ 

5.1.3.7 {1ǝ22v ̄3a}  

Es el esquema femenino de 2.1.3.6., así como de otros sustantivos femeninos, colectivos 

y nombres de unidad: 

Sustantivos: 

zəllāfa ~ zullāfa ‘plato de barro’ šəddada ~ šaddāda ‘alfiler, cierre’ 

ʕaddāla   ‘peluquera416’  ḍuwwāṛa  ‘círculo’ 

šəǧāla ~ səǧāla ‘grabadora’  ṣuwwīṭa  ‘látigo’  

giyyāra  ‘tabla de cortar’ diyyāba  ‘olla de barro’ 

qazzība  ‘cola’   sǝllāka   ‘escoba de barita’  

ǧǝllāba   ‘chilaba’   šǝṭṭāba   ‘escoba’ 

haǧāla   ‘viuda’   dukkāna  ‘banqueta construida’ 

rəmmāḍa  ‘cenicienta’  ḥannāya  ‘mujer que hace la 

alheña’ 

xabbāṭa  ‘lavadora’   xaddāma  ‘trabajadora’ 

sǝžžāḏa   ‘tapiz de plegaria’ 

Colectivos:  

biyyāṭa (GhO)  ‘estiércol de vaca’ zərrīʕa   ‘semillas’ 

Nombres de unidad: 

zuwwāqa  ‘una decoración’ dəggāga   ‘una pelea’ 

 
415 Se suele emplear un apodo a partir del color o dibujo de los animales para llamarlos (cf. Naciri-
Azzouz/Vicente 2017). Así, se llama kaḥḥūl al chivo negro. 
416 Especialmente para las novias. 
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ṣəbbāṭa   ‘un zapato’  bəṣṣīṭa   ‘una peseta’ 

Formas intensivas:  

šarrāba   ‘vaca lechera’  ḥiyyāla   ‘vaca sin leche’ 

nǝqqūṭa  ‘cabra con puntos’ ḥammūṛa  ‘cabra roja’ 

nuwwāra   ‘florecida’  ṭappūza  ‘mofletuda’ 

šahhūba  ‘cabra blanca’  mərrūša  ‘cabra con el pelaje 

largo’ 

ṣabbūḥa  ‘cabra con cuernos pequeños’ šəʕʕīla  ‘cabra de  

colores’ 

El juego infantil del escondite tiene este esquema intensivo, pero con un diptongo en la 

segunda sílaba: ġummayṭa ~ ġummayḍa. 

2.1.4. Esquemas cuadrilíteros 

Los esquemas nominales de cuatro radicales se agrupan en regulares, los que presentan 

dos o una vocal inestable o breve, y los que tienen una modificación interna ya que 

presentan una vocal histórica larga.  

2.1.4.1. Esquemas cuadrilíteros regulares 

a) {1ǝ23ǝ4}, {1ǝ21ǝ2}, {12ə34}  

En el árabe de Ghomara, los esquemas cuadrilíteros con vocales breves o inestables 

presentan bastante estabilidad vocálica, especialmente en la segunda sílaba, lo que 

significaría una cierta confusión con los otros esquemas. Bajo este esquema hay 

sustantivos y colectivos: 

Sustantivos: 

xandaq   ‘barranco’   gədwar  ‘velo, trozo’  
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bərdaʕ   ‘albarda’    fəšqar   ‘almiar’ 

bərmil   ‘abrevadero, barril’  maʕlaq  ~ məlʕaq ‘cucharón’ 

maxzən  ‘majzén’    

Colectivos:  

kawkaw   ‘cacahuetes’   ʕaṛʕaṛ    ‘araar’ 

dǝrham  ‘dírham’   šmǝnḍar  ‘remolacha     

azucarera’ 

sfənǧ   ‘rosquillas’   fəlfəl   ‘pimientos’ 

c) {1ǝ234a}, {12ǝ34a} 

Es el esquema femenino del apartado anterior, además de otros sustantivos y nombres 

de unidad: 

Sustantivo: 

ṭanžra   ‘olla’   qǝnṭra ~ qanṭra ‘puente’  

sǝnsla    ‘cadena’ 

Nombres de unidad: 

sfənǧa   ‘una rosquilla’  fəlfla   ‘un pimiento’ 

Hay una forma intensiva bajo este esquema con diptongo en la segunda sílaba: dǝrdayba 

~ durdayba ‘pendiente’. 

2.1.4.2. Esquemas cuadrilíteros con modificación interna 

a) {1ǝ23v ̄4}, {1ǝ21v ̄2} 

Los esquemas cuadrilíteros de cuatro consonantes diferentes o dos reduplicadas con una 

vocal estable ā, ī o ū en la segunda sílaba son muy productivos en el árabe de Ghomara. 
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Bajo estos esquemas se forman sustantivos, algunos adjetivos, colectivos y nombres de 

acción de los verbos cuadrilíteros.  

Sustantivos:  

ṭayfūṛ    ‘ataifor’  šǝnkūf   ‘erizo’ 

kǝskās   ‘colador’  saṛwāl~sərwāl  ‘pantalón’ 

bǝndīr   ‘tambor’  məndīl   ‘mandil’ 

dəmlīž   ‘brazalete’  ṣəndūq   ‘arca, cofre’ 

kǝmbūš ~ kambūš ‘manto’  qəfṭān ~ qufṭān ~ qafṭān ‘caftán’ 

mənšar   ‘serrucho’  qənfūd  ~ qanfūd ‘erizo’ 

məṣrān   ‘intestino’  farqūš    ‘manita de cordero’ 

xəlxāl ~ xalxāl ‘lazo’   lambāṭ ~ ləmbūṭ ‘embudo’ 

Adjetivos: 

dərwīš   ‘pobre’  ẓayẓūn   ‘mudo’ 

Colectivos: 

karmūṣ  ‘higos’   barqūq   ‘ciruela’ 

kaymūn  ‘comino’  yibzār417  ‘pimienta 

qəzbūr (GhE) ~ qaṣbūr (GhO)‘cilantro’ ṣǝfṣāf   ‘eucalipto’ 

mikrūb   ‘microbio’  laylūn    ‘nailon’ 

barġūt    ‘pulgas’  ləčīn   ‘naranjas’ 

čuklāṭ   ‘chocolate’  šarqūn ~ šərqūn ‘sabañón’  

(bu)ḥamrūn  ‘sarampión’  larbāʕ418  ‘miércoles’ 

 
417 ~ lībzār (ver 6.1. El artículo definido). 
418 El artículo se ha lexicalizado y forma parte de la palabra (ver 6.1. El artículo definido). 
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lingāṣ419  ‘peras’  

Adjetivos: 

dərwīš   ‘pobre’  ẓayẓūn   ‘mudo’ 

Formas intensivas:  

qǝrqāša  ‘cabra de colores’   

xalxāla   ‘cabra con colores en los pies’ 

sǝrwāla  ‘vaca con las patas negras’ 

gǝrbūẓa  ‘insulto’ 

2.1.5. Esquemas especiales 

Como en todo Marruecos, en el árabe de Ghomara hay numerosas palabras de uso más 

o menos común que tienen más de cuatro consonantes: 

məʕdnūs ~ maʕdnūs  ‘perejil’ 

sfǝṛžǝl ~ šfaržǝl   ‘membrillo’  

brinǧal ~ brinǧan  ‘berenjena’ 

brinǧana  ‘una berenjena’ 

zuʕfran ~ zəʕfrān  ‘azafrán’  

También hay préstamos, algunos recientes, del francés, del español y del árabe estándar 

que se adaptan a la variedad local como estos ejemplos, pero hay muchos más, 

especialmente entre los más jóvenes: 

uktubar   ‘octubre’ piku    ‘pico’ 

baṛnamaž   ‘programa’ tilibizyun   ‘televisión’ 

ṣbiṭaṛ     ‘hospital’ ṭumubīl ~ ṭunubər   ‘coche’  

 
419 El artículo se ha lexicalizado y forma parte de la palabra (ver 6.1. El artículo definido). 
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buḷanṣa   ‘ambulancia’ čiminya    ‘chimenea’ 

primila    ‘harina refinada’ 

sitirna     ‘cisterna’  

kāḍu    ‘regalo’ čičarru    ‘guisantes’ 

yəṭru    ‘litro’  kīlu    ‘quilo’  

banyu    ‘baño’  ṣwīru    ‘suero’ 

mirikan   ‘Estados Unidos’ 

2.1.6. Esquemas con prefijos: 

En este apartado se presentarán los esquemas nominales que se forman añadiendo un 

prefijo. En el árabe de Ghomara, hay dos prefijos muy productivos, m- y t-, y  dos 

prefijos de origen bereber, a- y ta-, que se mantienen de manera inestable y residual en 

algunos vocablos entre las personas de más edad. 

2.1.6.1. Prefijo bereber a- 

Una de las características de las llamadas variedades rurales del Magreb era una fuerte 

presencia de prefijos y sufijos bereberes en su morfología nominal, así lo constataban 

las numerosas palabras, muchas de uso cotidiano, que presentaba el morfema singular 

masculino a- (ver por ejemplo en la Jbala marroquí (Colin 19221: 103-105) o en Jijel, 

Argelia (Marçais 1956: 302-318). Sin embargo, los estudios más recientes sobre la zona 

de Jbala (Vicente 2000: 118, Moscoso 2003: 134, entre otros) recogen muy pocos 

ejemplos mostrando la ausencia de este morfema en la zona de Jbala420. 

En Ghomara, la situación no es muy diferente a pesar de que en un primer momento se 

esperaría una gran presencia de este prefijo debido a la cercanía del bereber de 

 
420 Una encuesta realizada por Larej (2017: 297) en la zona de Branès casi un siglo después del estudio 
de Colin (1920) confirma esta tendencia.  
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Ghomara421, por un lado, y el de Senhaja de Sraïr, por otro. A pesar de esta situación, 

hemos recogido cerca de 50 palabras de origen bereber o árabe que presentan el morfema 

a-, incluso algunos plurales. En las variedades ghomaríes más orientales encontramos 

palabras de uso más común que mantienen este morfema: por ejemplo, abəddīk ‘gallo’, 

abəʕʕīš ‘cordero’, atəzzār ‘mandil’, atawar ‘toro’, entre otras; pero en toda Ghomara, 

presentan este prefijo las palabras ligadas a la vida más tradicional del lugar, es decir, 

algunos platos y utensilios de cocina, ceremonias, el vocabulario de la agricultura y 

ganadería, las plantas, así como la vestimenta tradicional.  

En cuanto a las características morfológicas de este vocabulario, los esquemas más 

comunes son a-CVCCVC y a-CVCC, algunos de ellos aceptan el artículo l- , aunque se 

trata de un vocabulario muy lexicalizado en el que es difícil elicitar el plural o la 

determinación. Además, se trata de un vocabulario utilizado especialmente por los más 

mayores y a veces los más jóvenes no lo conoce.  

Dado la particularidad de este vocabulario, se añaden algunas referencias bibliográficas 

sobre la distribución de estas palabras en árabe y bereber: 

a-CVCCVC 

a) abǝddiḵ (GhE) ‘gallo’ < árabe dīk   

aḇeddiḵ ‘casi un gallo adulto’ en bereber de Ghomara (Mourigh 2015: 449) 

b) abǝṣṣuṭ  ‘arenaria roja422’ 

 
421 Dos sistemas de morfología nominal paralelos en el árabe de Ghomara, donde casi la mitad de los 
préstamos árabes mantienen su morfología, además de otros integrados a la morfología bereber (Mourigh 
2015: 63-109), podría indicar esta separación entre los dos sistemas explicando la ausencia de este 
morfema en las variedades jeblíes actuales.  
422 Una planta que comen los animales y tiene flores. 
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c) abǝʕʕiš  ‘lechal’ 

Una posible etimología de esta palabra podría ser el verbo onomatopéyico baʕʕ ‘balar’, 

que bajo un esquema de aumentativo más el prefijo -š haya formado este nombre de cría 

de animal (cf. Naciri-Azzouz/Vicente 2017). 

 aḇeʕʕiš   ‘caldero’ en bereber de Ghomara (Mourigh 2015: 450). 

d) adǝllay  ‘balde del pozo’ < {dly}  II estar suspendido (DAF 1994: 4/ 328). 

 addalwū ~ dalwuh ‘balde’ en árabe andalusí (Corriente 1997: 183). 

e) aġallay  (Bab Berrad)  ‘caldero’ < {ġly/w} ġellāy (DAF 1996: 6/414). 

f) aġuwwaṛ ‘un agujero donde se enterraba el grano’ {ġwr} II cavar (DAF 1996: 

9/435-436). 

 aġewwar ‘agujero’ (Mourigh 2015: 473) 

g) aḥayəḵ ⁓ aḥəyyak ~  ḥayəḵ  ~ ḥayyəḵ  ‘jaique’. Es un término conocido en todo 

Marruecos (DAF 1994: 3/293-294) 

h) aḥǝrrak ‘pala de horno’ < {ḥrk} ḥarrāk ‘instrumento de cocina’ (DAF 1994: 

4/83) 

i) aḥummir un tipo de pájaro < {ḥmr} una posible relación con el color rojo, pero 

no se ha podido localizar la especie de pájaro.  

j) amǝrray ‘un palo que se hace con la rama del madroño, llamado asənnu en la 

zona’. 

mərrāy   (DAF 1999: 11/185) 

k) amǝrri  ‘un arbusto, posiblemente el mirto’. 

 murr ‘una especie de mirto’ en árabe andalusí (Corriente 1997: 498). 
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l) amǝrril  ‘un ave, posiblemente el mirlo’ 

 mirlo’ (Dozy 1881: II/584)‘ مرل 

m) aqayyuṛ ⁓ aqǝyyur ~ aqiyyur ⁓ qiyyur   ‘rama’ < {qyr} qayyūr ‘gran tronco de 

madera seca’ (DAF 1998: 10/478). 

 especie de betún que se usa para el alquitrán’ (Dozy 1881: II/430-331)‘ قير 

n) aṣǝbbuḥ (Tizgane) ‘el nombre del último día de la ceremonia de la boda, la 

alborada de la primera mañana de la novia en la casa del novio423’. 

< {ṣbḥ} ṣbōḥe ~ ṣəbbōḥe ‘día de la ceremonia de la alborada a la novia’ (DAF  

1996: 8/10-11) 

o) asənnu  ‘madroño’ < sāsno  (DAF 1995: 6/4) 

isisnu ‘madrolo’ (Dallet 1982: 783) 

p) ašǝrrud (Bni Selmane) ‘sémola gruesa de cebada o trigo que se hace al vapor y se 

come con leche agria’. 

q) atǝmmun  ‘timón del arado’ < latín təmmūn (DAF 1993: 2/97)  

atmun ‘tomón de ‘arado’ (Dallet 1982: 825) 

r) atəzzar  ‘mandil’ < {ʔzr} II/VI  təzzər ‘ponerse el mandil’ 

s) axaṭṭar  ‘una trampa para pájaros’ < {xṭr} xəṭṭēṛa  (DAF 1994: 4/106) 

t) axinnu (Tizgane) ‘los frutos del madroño’. Otras denominaciones son baxannu ~ 

buxannu. < {xnn} bū-xanno (DAF 1994: 4/167). 

u) azǝllif  ‘cabeza de vaca, cabra u oveja’ (cf. Naciri-Azzouz/Vicente 

2017)< {zlf} zəllūf ‘cabeza de cordero a la parrilla’ (DAF 1995: 5/365)  

amzellaf ‘cabeza de oveja’ en el bereber de Ghomara (Mourigh 2015: 526). 

 
423 Ver corpus para más detalles. 
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buzelluf ‘manitas y cabeza de cordero a la parrilla’ en cabilio (Dallet 1982: 

943) 

v) aʕallaf ~ aʕəllaf ‘cesta que se utiliza para guardar las hierbas al recogerlas’    

a-CCVC 

w) aḏġaṣ ‘colostro’ < {dġṣ} También se emplean otras forman que no presentan 

la morfología bereber: ġ-ġaṣ ~ l-ġaṣṣ. Se trata de un berberismo conocido en el norte 

de Marruecos y que se extiende desde el bereber de Ghomara hasta los tuaregs (cf. 

Naciri-Azzouz/Vicente 2017). 

aḏġeṣṣ ‘colostro’ en el bereber de Ghomara (Mourigh 2015: 455). 

adaġas ‘colostro’ en tamasheq (Heath 2006: 74). 

x) afkǝr  ‘tortuga’ < {fkr} También se emplean otras formas que combinan el 

morfema bereber a- y la forma arabizada: afǝkrūn ~ fǝkrūn.  

akfer ‘tortuga’ en bereber de Ghomara  (Mourigh 2015: 480) 

y) aġlal ‘olla de barro’ 

taġwlalt  ‘olla’ en bereber de Ghomara (Mourigh 2015: 519)  

z) amdǝr ‘rama’ < {mdr} (DAF 1999: 11/157) 

amḏer ‘rama’ en bereber de Ghomara (Mourigh 2015: 486) 

aa) argaz  ‘gas para las lámparas’ 

bb) aṭruw (Tizgane) ‘lentisco’ < {ḍr} ṭro, ḍro ‘lentisco’ (DAF 1996: 8/190, 302). En 

Bab Berred se ha recogido la forma ḍ-ḍru.  

a-CVC(u) 

cc)  alus ‘cuñado, hermano del marido’ < {lws} lūs (DAF 1999: 11/101) 

alūs ‘hermano del marido’ en bereber de Ghomara (Mourigh 2015: 485) 

alwes, alus ‘hermano del marido’ en cabilio, Argelia (Dallet 1982: 468) 
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dd) amanu ‘manojo, atado’424 

ee) aqušš  ‘cáscara de huevo’ < {qšš} qašš ‘cráneo de un esqueleto’ (DAF 1998: 

10/330) 

lqešš ‘corteza de árbol’ en bereber de Ghomara (Mourigh 2015: 499) 

ff) asay ‘planta’ 

gg) ašənti ‘centeno’ < {šnt} šənti ‘centeno’ (DAF 1995: 7/192) 

hh) azǝġlu  ‘yugo’. Un berberismo de origen incierto que se encuentra en Marruecos 

y Argelia425.  

a-CVCCVC 

ii) abǝrṭaq ‘vara para hacer avanzar los animales’ < {brṭq} (ā)bortāq ‘punzón 

utilizado por artesanos judíos en Tánger426’ (DAF 1993: 1/170). 

jj) aġərḍay (Amtar) ‘ratón’ 

aġeṛd ̣a̱y ‘ratón’ en bereber de Ghomara (Mourigh 2015: 472). 

kk) aṣaġnaṣ ⁓ aṣaṇṇaṣ (Bab Berred) ‘alfiler de plata’ < {ġns} ṣoġnās ‘alfiler de chal’ 

(DAF 1995: 6/106). 

aseġnes ‘una aguja grande’ en el bereber de Ghomara (Mourigh 2015: 472). 

{sgn}issegni ‘una aguja grande’ en cabilio, Argelia (Dallet 1982: 763). 

{zġns} zaġnaz ‘cierre de un collar’< ṣǝġnǝs ‘aguja, broche’ en árabe andalusí 

(Corriente 1997: 231). 

ll) asǝdmǝr (GhO) ~  azǝṯmir (GhE) ‘lazo para atar la pata de los animales’ < {dmr} 

posible origen bereber ya que esta raíz puede significar ‘patear’ en cabilio (Dallet 

 
424 Se ha barajado un préstamo del español ‘mano’, pero el plural es imūna, por lo que no se ve clara la 
relación. 
425 Cf. Naciri-Azzouz/Vicente 2017 para una bibliografía más completa y las hipótesis sobre su origen. 
426 Colin (1927: 57) lo asocia un origen latino: pertĭca ‘vara’. 
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1982 : 144) y ‘atar la cabeza a las patas delante’  (Heath 2006 : 83). Por otro lado, 

Naït-Zerrad (1998: 345) recoge variantes de este término en tamazight con un 

significado similar: taseddmert ‘collar de animar’, iseddmer ‘cuerda para atar el 

ternero a la pata de su madre’ (cf. Naciri-Azzouz/Vicente 2017) 

mm) awərdal ‘planta que se utiliza para el plato del bqūl’  

nn) aḥǝlḥul ‘sémola de cebada con leche’ < {ḥlḥl} ḥalḥūl ‘cuscús grueso con leche’ 

(DAF 1994: 3/191) 

aḥelḥul ‘cucús con leche’ (Mourigh 2015: 476) 

Otras formas: 

oo) annayir ‘primer mes del calendario agrícola’ = n-nāir  (DAF 1999: 11/297)  

pp) atawar (GhR) ‘toro’ < {twr} tōṛ, taor ‘toros’ (DAF 1993: 2/112) 

Plurales: 

Aunque el morfema bereber a- es de masculino singular, en el árabe de Ghomara 

también acompaña a plurales: 

qq) ayinyān (GhE) ~ ayniyyən (GhO) ‘las piedras que se utilizan para rodear el fuego’  

{nn} anin – ininen ‘las piedras del fuego’ (Mourigh 2015: 493) 

{yn} inyen ‘piedra del fóculo’ (Dallet 1982: 588).  

rr) ayizlān ~ yizlān ⁓ layizlan ‘las canciones de boda’  

2.1.6.2. Prefijo ta- 

Las palabras con el morfema femenino bereber son muy escasas en el corpus, incluso 

por elicitación. En este apartado agrupamos las que presentan el prefijo ta- y dos 

palabras, un colectivo y un singular femenino, que presentan el prefijo plural femenino 

ti- o únicamente i-. 
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a) tasaft ‘encina’,  

tasaft ‘encina’(DAF 1993: 2/10) 

tasaft ‘haya’ (Mourigh 2015: 505)  

b) tagra  ‘cacerola’ < {gr} ‘cazo, cacerola’ (DAF 1993: 2/16)  

taḡra ‘bol’ (Mourigh 2015: 468) 

c) tabǝʕʕišt  ‘lechal, hembra’ (ver 1.1.6.1. c) 

d) timǝzla (GhE) ‘crías de la cabra’  

tamezlaṯ ‘la cabra que aún no ha parido’ (Mourigh 2015: 526). 

e) taxraf ‘cuenta’ < {xrf} xrāfa ‘cuento’  

f) taġzǝlt ‘boga’ < {ġzl}  

g) iʕəllīqa ‘un manojo de plantas colgadas para los animales’< {ʕlq}  

2.1.6.3.  Prefijo m- 

Los nombres con los prefijos m- son especialmente productivos ya que los participios 

pasivos de la forma simple y todos los participios de las formas derivadas se forman con 

este prefijo (III. 2. La conjugación), algunos de estos participios también funcionan 

como adjetivos. Algunos nombres de acción de las formas III, VI y IX también se pueden 

formar con un prefijo m-. Además, los nombres de lugar y los nombres de instrumento 

pueden llevar prefijado m-  (Marçais 1977: 108-110). 

{mv-12v3} 

Este esquema sirve para formar nombres de lugar y nombres de instrumento: 

Nombres de lugar: 

mənḍar   ‘vista’   məṭmar   ‘fosa’ 

maxzən  ‘majzén’  məṭraḥ   ‘pala de horno’ 

mədwəd ~ mədwad ‘pesebre’  mǝṣḥaf ~ miṣḥaf ‘libro del Corán’ 
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Nombres de instrumento:  

mənǧəl   ‘hoz’   məhrəz  ‘almirez’ 

məžmar  ‘brasero’  məzwəd  ‘zurrón’   

{mv-12v3-a} 

Nombres de lugar 

mədrasa  ‘colegio’  məqbara  ‘tumba’ 

məḍraba  ‘almadraba’   

{m-1v̄23-a}  

Nombres de acción: 

mḥānna  ‘cariño’  mhāwda  ‘conversación’  

mʕāwda  ‘repetición’  mzāwga  ‘súplica’ 

mqābla   ‘cotilleo’ 

{mv-CCv̄C(a)} 

Sustantivos: 

məḥrāt   ‘arado’   məlʕūq (a)  ‘desgraciado’ 

məṣmār  ‘clavo’ 

məxfiyya  ‘cuenco’  məxlūq(a)  ‘criatura’ 

muḍḥīka   ‘hazmerreír’  muškila  ‘problema’ 

mǝṭmūṛ  ‘silo’   məqyāṣ  ‘medida’ 

məṭṭayša ~ muṭṭayša ‘columpio’  

Adjetivos: 

məšḥāḥ(a)  ‘tacaño’  məldād (a)  ‘delicioso’ 

məʕgāz(a)  ‘perezoso’ 
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məḥǧūb(a)  ‘una vaca o una cabra con la cabeza de color diferentes al cuerpo  

{m-1v23v4}  

mḥarbəl  ‘tipo de tela de algodón’ 

məzdḥam  ‘establo’   

2.1.6.4. Prefijo t- 

Bajo este esquema encontramos los nombres de acción de las formas II, V y los verbos 

cuadrilíteros, así como sus nombres de unidad: 

Nombres de acción: 

Formas II:  

taqlīd  ‘el imitar’ 

tǝfrīṭ  ‘el abandonar’ 

taʕrīq  ‘el sofreír con especias’ 

taʕrīqa ‘el sofrito con especias’ 

taʕlīq   ‘el colgar, el reprochar’ 

tǝšṭīb  ‘el barrer’  

təʕšāš  ‘el anidar’ 

təṣbīn  ‘el lavar’ 

təzžīl ~ təžžīl ‘el grabar’ 

ttǝʕdīl  ‘el maquillarse, reparación’  

taʕdīla ‘maquillaje’  

təbdīl  ‘el cambiarse la ropa’ 

təbdīla ‘una puesta de ropa’ 

Forma V: 

təzmīm ‘inscripción’ 
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təʕǧāb  ‘el maravillarse’ 

təsyīb  ‘el tirarse’ 

Verbos cuadrilíteros: 

tqarqīr  ‘el chirriar’   

tkaḥkīḥ ‘el reírse a carcajadas, carcajadas’  

tmərmīd ‘el revolcarse, maltrato’ 

tṣənṭīḥ  ‘el enfrentarse’ 

2.1.7. Esquemas con sufijos 

En este apartado se incluyen los esquemas que presentan los sufijos más comunes en 

Ghomara (cf.Marçais 1977: 111-114).  De manera general, los sufijos sirven 

especialmente para formar adjetivos, a veces intensivos, y en menor medida, los nombres 

de acción:  

2.1.7.1. Sufijo -i, -wi 

Con estos sufijos se forman diferentes esquemas de adjetivos, entre ellos los de la 

nisba427, así como sustantivos masculinos, a partir de nombres u otras partículas que no 

siempre podemos identificar en la actualidad. Así, si la palabra al que se añade el sufijo 

termina en consonante, se utiliza el sufijo -i, y si la palabra termina en vocal, se utiliza 

el sufijo -wi. En el caso de los sustantivos, en muchos casos son adjetivos 

sustantivados428: 

Adjetivos: 

qahwi   ‘marrón’  rūmi   ‘no local’   

 
427 Adjetivo de origen o procedencia (cf. Druel  2008: EALL III/377-381) 
428 La misma situación ha sido descrita en otros dialectos marroquíes (cf. Caubet 1993: I/103-104) y 
magrebíes (Marçais 1977: 113:114, Marçais 1956: 285-296). 
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franṣāwi  ‘francés’  bəldi   ‘local’ 

maẓōẓi   ‘tardío (cultivo)’   

luhūdi  ~ lihūdi ‘judío’   luwwli   ‘primero’ 

səlmāni   ‘de Bni Selmane’ ġmāri   ‘de Ghomara’ 

ǧəbli   ‘de Jbala, montañés’ xumsi   ‘de Ləxmās’ 

spānyūli  ‘español’  ṭaliāni   ‘italiano’ 

Sustantivos 

wāṭi   ‘llanura’    ṣābi   ‘niño’ 

šārqi   ‘viento de levante’   durri   ‘chaval’ 

ṣlūqi    ‘perro de caza’  xudmi   ‘cesto’ 

ḥayāti   ‘tipo de pañuelo’  lāxri429   ‘último’ 

2.1.7.2.  Sufijo -iyya ~ -īya, -āwiyya ~ -āwiya 

En ocasiones, este sufijo tiene dos realizaciones: -iyya ~ īya o -āwiyya ~ -āwiya, si la 

palabra de la que deriva termina en vocal. Se trata del sufijo femenino de 2.1.7.2, así 

como otros sustantivos femeninos. En algunos casos, también es el sufijo intensivo de 

algunos adjetivos y sustantivos,  especialmente adjetivos relativos a los colores de los 

animales que ya habían pasado por una sustantivación:  

Adjetivos: 

qahwīya  ‘f. marrón’    spānyūliyya  ‘española’ 

ġmāriyya   ‘mujer de Ghomara’  

ʕyūniyya  ‘de color rojo y negro’ 

Adjetivos intensivos: 

 
429 El artículo se ha lexicalizado y forma parte de la palabra (ver 6.1. El artículo definido) 
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šəʕʕuliyya < šəʕʕūla ‘vaca que tiene la mitad del cuerpo blanco’ 

šərrābiyya < šərrāba ‘vaca lechera’ 

sərwāliyya < sərwāla ‘vaca con las patas de otro color’ 

ġazzūliyya < ġzāla  ‘cabra amarilla’ 

biyyūṭiyya < bayṭa ‘blanca’ 

Sustantivos: 

ʕǝmmāriyya  ‘palanquín’  naḥiyya  ‘región’ 

sǝbniyya   ‘pañuelo’  ʕšiyye   ‘tarde’ 

mǝxfiyya   ‘cuenco’  qniyya   ‘conejo’ 

lurniyya  ‘encimera’  zarbiyya  ‘alfombra’ 

hdiyya   ‘ofrenda’  lubiyya  ‘judías blancas’ 

bašariyya  ‘humanidad’  šāšiyya   ‘sombrero de paja’ 

ʕumūmiyya  ‘hermandad’ 

Sustantivos intentivos: 

ʕǝrrāsiyya < ʕurs ‘boda’ 

ʕaffūniyya < ʕfən ‘carroña’ 

ṭaṣiyya  < ṭāṣa ‘tazón’ 

2.1.7.3. Sufijo -ān, -āna 

Este sufijo femenino y masculino sirve especialmente para formar adjetivos de estado. 

En el árabe de Ghomara, se han localizado algunos nombres de acción de verbos 

regulares, cóncavos y defectivos, pero no son muy productivos, se prefieren otros 

esquemas de maṣdar: 

Sustantivos: 

ṣulṭān ~ ṣəlṭān  ‘sultán’  qiṭrān   ‘alquitrán’ 
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Adjetivos: 

məzyān(a)   ‘bueno-a’  ʕuryān(a) ~ ʕəryān(a) ‘desnudo-a’   

žayʕān(a)  ‘hambriento-a’ ʕayyān(a)  ‘enfermo-a’ 

fərḥān(a)  ‘contento-a’  qanṭān(a)  ‘aburrido-a’ 

šəbʕān(a)  ‘saciado-a’ 

Nombres de acción: 

fǝtšān   ‘el buscar’  rəbṭān   ‘el atar’ 

ḥəsbān   ‘el estimar’  sūgān   ‘el conducir’ 

rəẓyān   ‘el malgastar’ 

2.1.7.4. Sufijo -āni, -āniyya 

Generalmente, con estos sufijos se forman adjetivos que se relacionan con el espacio, 

así como algunos sustantivos: 

Adjetivos: 

bǝṛṛāni(yya)  ‘desconocido’  fuqāni(yya)  ‘el de arriba’ 

taḥtāni(yya)  ‘el de abajo’   laxrāni(yya)430  ‘trasero, último’ 

luwwlāni(yya) 431 ‘delantero, primero’  

Sustantivos: 

nəṣṛāni(yya)  ‘cristiano, extranjero’ šaybāni(yya)  ‘canoso’ 

 
430 El artículo se ha lexicalizado y forma parte de la palabra (ver 6.1. El artículo definido). 
431 El artículo se ha lexicalizado y forma parte de la palabra (ver 6.1. El artículo definido). 
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2.2. El plural 

El árabe de Ghomara puede formar el plural a través de tres estrategias diferentes432: a) 

a partir de los sufijos -īn, -āt, -a o -ān, estos plurales se llaman externos433, b) a partir de 

un cambio vocálico, estos son los llamados plurales internos, fractos o apofónicos y, por 

último, c) los que combinan los dos anteriores, es decir, los llamados plurales mixtos o 

con acumulación434.  

2.2.1. Plurales externos 

En este apartado se incluye la formación de los plurales con los sufijos -īn, -āt, -a y -ān. 

El árabe de Ghomara presenta los mismos sufijos que el resto de los dialectos magrebíes 

(Marçais 1977: 118-122)435: 

2.2.1.1. Sufijo -īn 

Los adjetivos, los diminutivos, los participios activos y pasivos y, en mucha menor 

medida, los sustantivos pueden formar su plural a partir del sufijo -īn. En el caso de los 

adjetivos y los participios, tanto el femenino como el masculino se forma a partir de este 

sufijo, aunque tenemos algunas excepciones en el corpus donde se forma el plural 

femenino con el sufijo -āt (ver 2.2.1.2. Sufijo -āt).  

 
432 Cf. Ratcliffe 2008: EALL/III 439-447 para la formación del plural en árabe clásico.  
433 En la tradición árabe también se llaman plurales sanos a los que se forman con los sufijos -īn y -āt. 
434 En su estudio sobre el ḥassāniyya, Cohen (1963: 206-207) denomina plurales mixtos a los esquemas 
que presentan el sufijo -ān  o -ən, mientras que Marçais (1956: 368-370, 1977: 135-136) denomina plurales 
compuestos o con acumulación, pluriels composés ou pluriels à cumul, a los plurales que presentan 
apofonía y los sufijos -īn, -āt y -a. En estudios recientes, hay autores que incluyen el sufijo -ān en el grupo 
de los plurales mixtos (Caubet 1993: I/121-122), otros que incluyen además todos los sufijos de los 
esquemas de plural como -i y -a (Talmoudi 1980: 134-135) y otros que incluyen únicamente los que 
presentan los sufijos -īn y -āt   (Guerrero 2015: 137, Vicente 2000: 127-128).  
435 Para Marruecos cf. Caubet 1993: I/110-113, Vicente 2000: 123-124, Moscoso 2003: 139-140; Argelia 
cf. Marçais 1956: 349-355, Marçais 1902: 110-114; Túnez (Cohen 1975: 188-193); Libia (Pereira 2008: 
181-184); Mauritania (Cohen 1963: 198-199), entre otros.  
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Los adjetivos (bajo los esquemas {12v3}, {1v22}, {12v}, {1ā2v3}, {12v ̄3}, {1v23v ̄4}, 

{1v22v ̄3}, {mə12v ̄3} y con los sufijos -i, en forma de -yyīn, y -ān): 

Sg.   Pl. 

ḥrəš   ḥaršīn ~ ḥəršīn436  ‘ásperos’ 

mərr   mərrīn    ‘amargos’ 

ḥlu   ḥluwwīn   ‘dulces’ 

ṭri   ṭriyyīn    ‘frescos’ 

bārəd   bārdīn    ‘fríos’ 

sbīḥ   sbīḥīn    ‘bellos’ 

ġzāl   ġzālīn    ‘guapos’ 

sxūn   sxūnīn    ‘caliente’ 

məʕgāz  məʕgāzīn   ‘perezosos’ 

ʕāli   ʕālyīn    ‘elevados’ 

šəlḥi   šəlḥiyyīn437   ‘bereberes’   

ġmāri   ġmariyyīn   ‘ghomaríes’ 

ǧəbli   ǧəbliyyīn   ‘jeblíes’ 

ġaddār   ġaddārīn438   ‘traicioneros’ 

ʕəryān  ~ ʕuryān ʕəryānīn ~ ʕuryānīn  ‘desnudos’   

Diminutivos439: 

rqīwəq   rqīwqīn   ‘delgaditos’  

 

 
436 Algunos adjetivos de este esquema también presentan el plural interno Cv̄CVC: ḥūrəš.  
437 Muchos adjetivos de nisba bajo este esquema tienen otro plural CCvC̄(a): ġmāra ‘de Ghomara’, šlūḥ 
‘bereberes’. 
438 Algunos adjetivos y sustantivos de este esquema también presentan un plural en -ā: ġaddāra. 
439 Aunque en general el plural se forma con -āt. 
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ʕtiyyəm  ʕṭiyymīn440   ‘huesecitos’ 

Participios441: 

dāxǝl   dāxlīn    ‘que entran’ 

mǝtlāqi  mǝtlāqyīn   ‘que se encuentran’ 

Sustantivos:  

En general son adjetivos sustantivados y partes del cuerpo: 

bǝrrāni   bǝrrāniyyīn   ‘extranjeros’  

xəddām ~ xaddām xəddāmīn ~ xaddāmīn ‘trabajadores’ 

pubri      pubriyyīn   ‘pobres’ 

Las partes del cuerpo también presenta un plural en -īn que se ha explicado por una 

confusión con el dual, aunque también presentan este plural las partes del cuerpo que 

no son dobles: 

yǝdd   yǝddīn    ‘manos’ 

kraʕ ~ krəʕ  kǝrʕīn    ‘patas’ 

ʕaynīna  ʕaynīn    ‘ojos’   

udən ~ wədnīna wədnīn    ‘orejas’ 

faxḍa ~ faxṭa  faxḍīn ~ faxṭīn  ‘muslos’ 

ṣbəʕ ~  ṣbaʕ442  ṣəbʕīn    ‘dedos’  

2.2.1.2. Sufijo -āt 

 
440 ~ ʕṭiyymāt. 
441 Ver III. 2. Conjugación para todos los esquemas de plural de los participios de la forma I y las formas 
derivadas. 
442 Presenta otro plural fracto ṣbūʕ(a), fxāḍ ~ fxāṭ. 
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Los nombres de unidad, otros nombres femeninos, entre ellos los de profesión, los 

diminutivos masculinos y femeninos, así como algunos préstamos forman el plural con 

el sufijo -āt443: 

Nombres de unidad: 

bayṭa   bayṭāt ~ bayḍāt  ‘huevos’ 

baqra   baqrāt    ‘vacas’ 

ġalma ~ ġanma  ġalmāt ~ ġanmāt  ‘oveja’ 

grana   granāt    ‘ranas’    

ibāwna   ibāwnāt   ‘habas’ 

Sustantivos: 

bənt   bnāt    ‘mujeres jóvenes o solteras’ 

lānta   lāntat    ‘hembras’    

qəndūra444  qəndūrāt   ‘túnica’ 

rfāʕa   rfāʕāt    ‘cinturón’    

ẓǝrbiyya445  ẓǝrbiyyāt   ‘alfombras’ 

ʕrūsa    ʕrūsāt    ‘novia’ 

muʕallima  muʕallimāt   ‘profesoras’ 

mudīra   mudīrāt   ‘directoras’ 

ṭbība   ṭbībāt    ‘médicas’ 

sərbāya  sərbāyāt   ‘camareras’ 

habra   habrāt    ‘carnes magras’ 

 
443 En el corpus hay un único participio plural femenino: mʕaǧnāt ‘amasadas’. En Jijel (Marçais 1956: 
351-353) hay algunos participios y adjetivos que sí forman un plural en -āt, aunque es menor frecuente. 
444 ~ qnādər. 
445 ~ zrābi. 
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Diminutivos: 

tribiyya  tribiyyāt     ‘recién nacido, bebé niño y niña,’ 

ʕṭiyyəm  ʕṭiyymāṯ   ‘huesecitos’ 

ḥžiyyar   ḥžiyyrāt   ‘piedrecitas’ 

ṣnīdəq   ṣnīdqat    ‘arquitas’ 

bənt   bnītāt    ‘mujercitas’ 

ṭriyyʕa  (GhO)  ṭṛīʕāt    ‘ubrecitas’ 

Préstamos 

banyu   banyūwāṯ   ‘baños’ 

məšrūba  mǝšrūbāt   ‘refrescos’ 

lurniyya  lurniyyāt   ‘encimeras’ 

marriyya  māriyyāt   ‘galletas’ 

pakiyya446  pakiyyāt   ‘paquetes’ 

missa447   missāt    ‘mesas’ 

binda   bindāt    ‘vendas’ 

sbiṭār    sbiṭarāt   ‘hospitales’ 

buṭiyya  buṭiyyāt   ‘botellas’ 

Otros nombres masculinos: 

siyyəd   sidiyyāt   ‘morabitos’ 

ḥbībi (GhE)  ḥbibāt(i)   ‘tío materno’ 

xāli (GhO)  xwālāt(i)448   ‘tío materno’ 

 
446 ~ pwāki. 
447 ~ msāsi. 
448 Cf. Naciri-Azzouz 2018: 200 para los nombres de parentesco y sus plurales, así como su distribución 
en el noroeste de Marruecos. 
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2.2.1.3. Sufijo -a 

Los esquemas de profesión bajo el esquema {1v22ā3} forman el plural en a-, solo en 

dos ocasiones hay una variante en -īn, mientras que en las formas intensivas bajo el 

mismo esquema hay cierta covariación entre los sufijos -īn y -a.  

fəllāḥ  fəllāḥa  fəllāḥīn  ‘agricultores’ 

ḥarrāt  ḥarrāta     ‘labradores’ 

ḥaṭṭāb  ḥaṭṭāba     ‘leñadores’ 

nəǧār  nəǧāra     ‘carpinteros’ 

qarrāy  qarrāya    ‘maestros’ 

šəffār  šəffāra     ‘ladrones’ 

xǝddām xǝddāma xǝddāmīn  ‘trabajadores’ 

gəzzār  gəzzāra    ‘carnicero’ 

ḥaǧām  ḥaǧāma    ‘barbero’ 

kəddāb  kəddāba kəddābīn  ‘mentirosos’ 

Otros dos esquemas cuadrilíteros presentan el sufijo de plural -a: 

bəznāz  bəznāza    ‘traficantes’ 

šləġmi  šləġmiyya    ‘hombres con bigotes449’ 

2.2.1.4. Sufijo -ān 

Hay algunos esquemas trilíteros que presentan un plural marginal con el sufijo -ān, 

aunque se han localizado en toda Ghomara, solo los más mayores lo utilizan450. Además, 

todos ellos forman un plural interno que está más extendido: 

 
449 Tiene sentido peyorativo. 
450 En todo el norte de Marruecos y Argelia parece una forma poco utilizada (Vicente 2000: 127, Moscoso 
2003: 143, Marçais 1956: 357). 
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ʕawd   ʕawdān ~ ʕūdān451  ‘palos’ 

ḥbəl   ḥəblān452   ‘cuerdas’ 

šəfra (f.)  šǝfṛān453   ‘cuchillos’ 

ʕərs   ʕərsān454   ‘bodas’ 

qṭəb   qəṭbān455   ‘varas’ 

ǧdam   ǧədmān456   ‘ponzoña, travieso’  

*wzər   wəzrān457   ‘asistentes’ 

lūṭa (f.), wāṭi (m.) wǝṭyān 458   ‘llanuras’ 

ʕḍam ~ ʕṭam (m.) ʕiḍmān ~ ʕiṭmān459  ‘huesos’ 

En cambio, el plural de estas tres palabras en -ān está más extendido entre todos los 

grupos de edad, donde la vocal de la primera sílaba es estable y no presenta otro 

plural:  

ǧdi (m.)  ǧədyān    ‘chivos’ 

ṣābi (m.)  ṣubyān    ‘niños’ 

ṭrīq (m.)  ṭurqān460   ‘caminos’ 

suʕyān   ‘mendigos’ 

 
451 ~ ʕwād. 
452 ~ ḥbūla 
453 ~ šfūra 
454 ~ ʕrāsa ~ ʕrāsāt 
455 ~ qəṭṭīb  
456 ~ ǧdūm(a) 
457 Bajo este plural no hay singular. En las variedades occidentales de Ghomara hay otra variante: lūzīr 
pl. lūzāyər ‘asistentes del novio’. 
458 En este caso, este plural expresa más algo peyorativo que la pluralidad. Además, solo en este caso y 
en el de ṭurqān se ve claramente un sentido peyorativo del plural.  
459 ~ ʕḍūm(a) ~ ʕṭūm(a). 
460 Hay otro plural que parece un préstamo reciente del árabe clásico: ~ ṭurūq  
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Por último, también hay tres plurales intensivos de nombres colectivos que presentan 

este plural: 

lḥam   luḥmān  ‘carnes’ 

šʕar   šuʕrān   ‘cabellos’ 

šḥəm   šuḥmān  ‘grasas’ 

2.2.2. Plurales internos 

Los plurales internos o fractos son aquellos que marcan el plural a partir de un cambio 

vocálico y a veces presentan un sufijo -a o -ī. En todas las descripciones de los dialectos 

marroquíes se incluyen los esquemas de plural fracto (cf. Caubet 1993: I/113-123, 

Vicente 2000: 124-127, entre otros), pero también hay algunos estudios desde un punto 

de vista formal (Heath 2002: 274-311) o aproximaciones desde una perspectiva 

diacrónica o cognitiva (Ratcliff 2002).  

En el árabe de Ghomara, hay esquemas de plural mucho más productivos que otros. 

Además, se observa una tendencia de mayor uso de los esquemas que presentan doble 

marca de plural debido seguramente al contexto de cambio lingüístico donde los propios 

ghomaríes perciben algunos plurales como formas anticuadas461:  

 l-fṛən u-ṣ-ṣṭəl yqūlūm ʕa ʕammi, fḥa ǧāra ḏqūl l-ḥəḇlān  (Fāṭma, Tizgane) 

 los hornos y los cubos los dice solo ʕAmmi, como la vecina que dice las 

cuerdas.  

2.2.2.1. CCvC 

 
461 Un estudio sistemático sobre la distribución de los esquemas de plural por grupos de edad, así como 
su expresividad, ya que hay esquemas más intensivos que otros, podría arrojar luz sobre el cambio 
lingüístico en la zona.  
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Este esquema puede formar los plurales de los esquemas {1v23(a)} y {1v22(a)}. Se trata 

de un esquema poco utilizado462, en la mayoría de los casos hay otro plural que es de 

uso más común: 

Sg.     Pl. 

fǝrrān ~ faṛna ⁓ fuṛna    fṛǝn463 (Bab Berred) ‘hornos’ 

ǧəbḥa      ǧbəḥ464   ‘colmenas’ 

ġurfa     ġrəf465   ‘habitaciones de hombre466’ 

ḥəžra     ḥžər467   ‘piedras’  

kəmša     kməš468   ‘puñados’ 

kətfa     ktəf469   ‘hombros’ 

səlla ~ sulla    sləl470   ‘cestos’ 

nəṣṣ     nṣəṣ   ‘cinturas’ 

ṣəṭla ~ ṣṭāl    ṣṭəl471   ‘cubos’ 

bərma     brəm472    ‘calderas’ 

 

 

 
462 En muchos casos, se utiliza por los más mayores. 
463 ~ frārən. 
464 ~ ǧbūḥ(a). 
465 ~ ġrūfa 
466 En la zona de Bab Berred solo se llama ġurfa a la habitación que utilizan los hombres y que 
generalmente tiene otra entrada.  
467 ~ ḥžār ~ ḥžūra 
468 ~ kmāši ~ kəmšāt 
469 ~ kətfīn ~ ktāf 
470 ~ slāl ~ sullāt 
471 ~ ṣṭūl(a) ~ ṣṭūlāt 
472 ~ brām(i) 
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2.2.2.2. CCāC 

Bajo este plural se forman los plurales de los sustantivos y adjetivos con los siguientes 

esquemas: {12v3}, {1v23(a)}, {1v3̄(a)}, {12v3̄(a)} y {1ā2ə3}. Es un esquema muy 

productivo en toda Ghomara 

{12v3}  Pl. 

dbən    dbān   ‘exteriores’ 

xtən (GhE)   xtān   ‘familia política del marido’   

{1v23(a)} 

fəxḍa ~ fəxṭa   fxāḍ ~ fxāṭ  ‘muslos’ 

ǧənḥa    ǧnāḥ   ‘alas’ 

kəlb    klāb   ‘perros’ 

šəžra (GhO) ~ šədra (GhE) šžar ~ šdar  ‘árboles’ 

ʕərs    ʕrās   ‘bodas’ 

{1v ̄3(a)} 

ḍār    ḍyār   ‘casas’ 

būq    bwāq   ‘micrófonos’ 

ṣūq    ṣwāq   ‘zocos’ 

šīx    šyāx   ‘suegros, jeques’ 

ǧāža (GhE)   ǧāž   ‘gallinas’ 

{12v ̄3(a)} 

ǧdāda (GhO)   ǧdād   ‘gallinas’ 

kbīr    kbār   ‘grandes’ 

ṣġīr    ṣġār   ‘pequeños’ 

{1v ̄2(ə)3(a)}   
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ʕāyəl    ʕyāl   ‘niños’ 

rāžəl    ržāl   ‘hombres’ 

2.2.2.3. CCāCa 

En nuestro corpus, este esquema no es especialmente productivo y hemos localizado dos 

plurales con un esquema {12v3} que presentan otros esquemas de plural, pero la 

mayoría son sustantivos que tienen el sufijo -i y no forman otro plural. 

{12v3}   Pl. 

ʕərs    ʕrāsa473   ‘bodas’ 

fǝrrān ~ faṛna ⁓ fuṛna   frāna474   ‘hornos’ 

-i 

kursi    krāsa   ‘banquetas’ 

ʕazri    ʕzāra   ‘solteros’ 

səbsi     sbāsa   ‘pipa de fumar’ 

žəbli475    žbāla   ‘de Jbala’ 

2.2.2.4. CCāCi 

Bajo este esquema se forman los plurales de los esquemas femeninos {1v23a}, así como 

los que tienen el sufijo femenino -yya, aunque en nuestro corpus hay dos excepciones 

de sustantivos masculinos que forman el plural bajo este esquema476: 

{12v3} 

dbən    dbāni   ‘exteriores’ 

 
473 ~ ʕrās ~ ʕrāsāt 
474 ~ frən ~ frārən 
475 A veces como adjetivo žəbliyyīn ‘montañeses’.  
476 Teniendo en cuenta las palabras que forman el plural bajo este esquema, en nuestro corpus tiene en 
muchas ocasiones un sentido intensivo: ma kāyən ʕa l-mkāli w-əl-l-ḥlāwi ‘Solo había comilonas y dulces’.  
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ǧru    ǧrāwi   ‘perros’ 

qəhwa    qhāwi   ‘cafeterías, cafés’ 

ḥəlwa    ḥlāwi   ‘dulces’ 

ḥəfra ~ ḥufra   ḥfāri   ‘agujeros’ 

ṣərba    ṣrabi   ‘grupos’ 

məkla ~ makla  mkāli   ‘comidas’ 

-yya 

səbniyya   sbāni   ‘pañuelos’ 

zərbiyya   zrābi   ‘alfombres’ 

məxfiyya   mxāfi   ‘cuencos’ 

šašiyya    šwāši   ‘sombreros de paja’  

-i  

šarqi    šrāqi   ‘vientos de levante’ 

-        šwāri   ‘cestos477’ 

2.2.2.5. CCūC 

Este esquema de plural es especialmente productivo en el árabe de Ghomara para los 

esquemas {12v3}, {1v23(a)}, {1v ̄3(a)}, {12v̄3(a)} y {1ā2ə3}. Además, en varios casos 

representa la variante utilizada por los mayores, mientras que los más jóvenes tienden a 

utilizar los esquemas con doble marca de plural, es decir, con el sufijo -a:  

{12v3}  Pl. 

ʕdam ~ ʕṭam   ʕḍūm ~ ʕṭūm478   ‘huesos’    

šhar ~ šhər  šhūr479     ‘meses’ 

 
477 Dos cestos de carga que generalmente van encima del burro. Se usa siempre en plural. 
478 Sin embargo, es más común el plural ʕṭūma. 
479 Más común el plural šhūra. 
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qrən ~ qrun(a)480 qrūn     ‘huesos’ 

{1v23(a)} 

ḍayf   ḍyūf    ‘invitados’ 

qəmla   qmūl    ‘piojos’ 

səlk   slūk481    ‘cables’ 

šəmʕa   šmūʕ482   ‘velas’ 

ǧənn   ǧnūn    ‘espíritus’ 

žədd   ždūd    ‘abuelos’ 

qiṭṭ   qṭūṭ483    ‘gatos’ 

ḥažra    ḥžūr484    ‘piedras’ 

{1v ̄3(a)} 

ḍār   ḍyūr    ‘casas’ 

bīt   byūt    ‘habitaciones’   

{12v ̄3(a)} 

ḥṣīra   ḥṣūṛ485    ‘esteras’ 

ḥzām   ḥzūm486   ‘cinturones’ 

rbāʕ   rbūʕ    ‘fracciones’ 

mdīna   mdūn487   ‘ciudades’   

ṣlūqi   ṣlūq    ‘perros de caza’ 

 
480 Esta variante es homofónica con el plural, se utiliza como nombre de unidad con una a. 
481 También otro plural slūka 
482 Otra variante más reciente en la zona parece ser šmāʕa y un plural šmāʕāt.  
483 Hay otra variante qṭūṭa. 
484 También ḥžār. 
485 También ḥṣāyər. 
486 Más común ḥzūma. 
487 También mdīnāt. 
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{1ā2ə3} 

ʕādəl   ʕdūl    ‘adules’ 

2.2.2.6. CCīC 

Solo se han localizado cuatro plurales con este esquema. En el caso de ḥmīr y ʕbīd no 

presentan otros plurales, pero en fḥīl y ḥṣīr hay dos plurales de uso más extendido fḥūla 

y ḥṣūra: 

Sg.   Pl. 

ḥmār   ḥmīr   ‘burros’ 

ʕabd   ʕbīd   ‘esclavos’ 

fḥəl   fḥīl   ‘terneros’ 

ḥṣīra   ḥṣīr   ‘esteras’ 

2.2.2.7. CCāCvC 

Este esquema es muy productivo en el árabe de Ghomara y forma los plurales de los 

esquemas nominales que presentan cuatro consonantes, entre ellos los que reduplican 

la segunda consonante, las raíces cuadrilíteras y los nombres que llevan el prefijo m-:  

{1v22v ̄3(a)} 

fərrūǧ   frārəǧ   ‘gallos’ 

təllīs      tlālǝs   ‘manta de lana’ 

(a)təzzār  tzāzər   ‘mandil’ 

bəṣṣīṭa   ḅṣāṣǝṭ ~ pṣāṣəṭ ‘pesetas’ 

{1v23v ̄4(a)} 

məndīl   mnādəl   ‘mandil’ 

zənnīṭ(a)  znānǝṭ   ‘rabos’ 
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šarwīṭ   šrāwəṭ   ‘trapos’    

taʕrīža   tʕārəž   ‘instrumentos de percusión’ 

gərǧūm(a)   grāǧǝm  ‘gargantas’ 

{1v23(v)4(a)}  

xandaq   xnādaq   ‘barrancos’ 

fəšqar   fšāqər   ‘almiares’ 

bəndir   bnādǝr   ‘bendir’ 

dəmlīž ~ dəmrīž dmāləž ~ dmārəž ‘brazaletes’ 

{mv12v ̄3(a)}  

məṭmūr  mṭāmər  ‘silos’ 

məṣmar  mṣāmər ~ mṣūmar ‘clavos’ 

{mv12(v)3(a)},  

məqbara  mqābər  ‘tumbas’ 

məʕlaq   mʕāḷaq   ‘cucharones’ 

mədwəd  mdāwəd  ‘percebes’ 

2.2.2.8. CwāCvC 

Este esquema sirve para formar los plurales de los esquemas nominales que presentan 

una vocal estable en la primera sílaba. En el caso del esquema {1v22v ̄3(a)}, solo se han 

encontrado tres ejemplos:  

{1v ̄3(a)} 

lūsa   lwāyəs   ‘cuñados, hermanos del marido’ 

ṇūṭa   nwāyəṭ   ‘concuñadas’ 

sāʕa   swāyəʕ   ‘horas’ 

{1v ̄2v3} 



IV. MORFOSINTAXIS NOMINAL 

315 
 

xātəm   xwātəm  ‘anillos’ 

nādər   nwādǝr  ‘muela de piedra’ 

{1v22v ̄3(a)} 

diyyāba  dwāyǝb  ‘ollas de barro’ 

ʕukkāz   ʕwākəz488  ‘bastones’ 

ḍuwwāṛa  ḍwāwar  ‘círculos’  

{1v ̄2v ̄3(a)} 

ḥānūt   ḥwānət   ‘tiendas’ 

māgāna  mwāgən  ‘relojes’ 

gamīla   gwāmǝl  ‘ollas’ 

2.2.2.9. CyāCvC 

Con este esquema se forman los plurales de las palabras con un diptongo āy en la primera 

sílaba, no son muy comunes:  

disk   dyāsək   ‘discos’ 

šayṭan   šyāṭən   ‘demonios’ 

ṭayfūr   ṭyāfər   ‘ataifores’ 

qayṭūn   qyāṭən   ‘tiendas de campaña’ 

2.2.2.10. CCāyvC 

Los esquemas nominales que tienen una vocal larga después de la segunda radical 

pueden formar el plural bajo el esquema CCāyvC. En el corpus hay una única palabra 

que presenta este esquema de plural pero no sigue el esquema {12v̄3(a)}: məggāyza pl. 

mgāyǝz ‘la vaca que no da mucha leche’ 

 
488 Hay otro plural ʕkākəz. 
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{12v ̄3(a)} 

frāǧa   frāyǝǧ489  ‘espectáculos’ 

grāna      grāyən   ‘ranas’ 

xrāfa   xrāyǝf490  ‘cuentos’ 

bhīma   bhāyəm491  ‘animal de carga’  

ʕǧīna   ʕžāyǝn492  ‘masas’ 

ḥbīb   ḥbāyəb   ‘queridos’ 

lūzīr (GhO)  lūzāyər  ‘asistentes del novio’ 

flūka   flāyǝk493  ‘falúas’ 

ʕgūz   ʕgāyǝz   ‘ancianas’ 

ʕrūs   ʕṛāyəṣ494  ‘novios’ 

2.2.2.11. Cv̄CvC 

Los adjetivos {12v3} forman los plurales bajo este esquema, los que tienen una w como 

segunda radical tienen una ī después de la segunda radical, así encontramos un plural 

marginal del adjetivo ṭwīl ~ ṭwəl reinterpretado bajo un esquema {12v3}.  Especialmente 

en los casos de adjetivos de colores, también se utiliza otra forma de plural con marcador 

externo: kəḥlīn ‘negros’495. 

El plural de warqa ~ wərqa ‘hoja’ tiende a utilizarse siempre con el artículo: (l)ūraq. 

  

 
489 ~ frāǧāt. 
490 ~ xrāfāt. 
491 ~ bhīmāt. 
492 ~ ʕǧīnāt. 
493 ~ flūkāt 
494 ~ ʕrūsāt ‘novias’. 
495 Es probable que sea un fenómeno nuevo en la zona. 
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ḥrəš   ḥūrəš496  ‘ásperos’ 

qraʕ ~ qrəʕ  qūraʕ497  ‘calvos’ 

ʕrəǧ   ʕūrəǧ498  ‘cojos’ 

bkəm   būkəm499  ‘mudos’ 

sfar ~ ṣfər  ṣūfar   ‘amarillos’  

xḍar ~ xḍər  xūḍar   ‘verdes’ 

zraq ~ zrəq  zūraq   ‘azules’ 

ʕwər ~ ʕwar  ʕīwər500  ‘videntes’ 

ḥwəl   ḥīwəl   ‘torcidos’ 

ṭwəl ~ ṭwīl (GhO) ṭīwəl501   ‘largos, altos’ 

2.2.2.12. CuCCa 

Con este esquema de plural se forman los plurales de algunos nombres de profesión y 

títulos. No es un plural muy productivo en el árabe de Ghomara. 

fqi   fuqha   ‘alfaquíes’ 

šrīf   šurfa   ‘jerifes’ 

ṭbīb   ṭubba   ‘médicos’ 

ṭāləb   ṭulba   ‘estudiantes de la escuela coránica’ 

5.2.2.13. CvCCv ̄C  

Este esquema de plural es poco productivo en el árabe de Ghomara y puede formar el 

plural de {1ā23} y {1v22ā3}. 

 
496 ~ ḥaršīn. 
497 ~ qarʕīn. 
498 ~ ʕarǧīn.  
499 ~ bkūma. 
500 ~ ʕawrīn. 
501 ~ ṭwīlīn ~ ṭwālīn. 
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ḥāǧ   ḥuǧāǧ   ‘peregrinos a la meca’ 

kāfər   kuffār   ‘infieles’ 

sārəḥ ~ sərrāḥ  surrāḥ   ‘pastores’ 

sərrāq   surrāq   ‘ladrones’ 

 

Un único plural que se forma con una i estable en la primera sílaba502: 

qayyūr ~ qiyyūr ~ qiyyūra   qiyyār  ‘leña’ 

Un solo plural se forma con una ī en la segunda sílaba cuyo esquema singular es 

{12ī3}: 

qṭīb   quṭṭīb   ‘brochetas’ 

2.2.2.14. CCv 

Se trata de un esquema de plural poco productivo de los esquemas {12v} y {1ə2ya}, 

que presentan otro plural.  

ǧru   ǧra503   ‘perros’ 

rḥa   rḥi504   ‘molinillos’ 

šəlya ~ šulya  šli505   ‘sillas’ 

ləḥya ~ laḥya lḥi506   ‘barbas’ 

 
502 Ver 5.2.4. Otros plurales. 
503 ~ ǧrāwi. 
504 ~ rḥāwi. 
505 ~ šəlyāt. 
506 ~ ləḥyāt. 
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2.2.3. Plurales mixtos 

Los plurales mixtos se forman a partir de la combinación de marcadores externos, es 

decir, los sufijos -īn, -āt y -ān, más una apofonía que puede ser cambio de vocal  ā < ī 

o ī < ā; un alargamiento o monoptongación ā < aw, ay, ə, o la inserción de u en la 

primera sílaba. 

2.2.3.1. CCāCīn 

Este esquema de doble marca de plural es característico de los adjetivos507 donde el 

esquema {12ī3} pasa a CCāC y se añade el sufijo -īn:  

kbīr   kbārīn   ‘grande’ 

ṣġīr   ṣġārīn   ‘pequeño’ 

qdīm   qdāmīn  ‘antiguo’ 

rxīṣ   rxāṣīn   ‘baratos’ 

En el corpus hay estos dos sustantivos que bajo dos esquemas diferentes presentan el 

mismo tipo de plural; además, no aceptan otro plural: 

mūl   mwālīn  ‘dueños’ 

ṣāḥəb508  ṣḥābīn   ‘amigos’    

2.2.3.2. CCāCāt 

Este esquema que presenta alargamiento vocálico o monoptongación no es muy 

productivo en Ghomara y tiene un sentido intensivo: 

xayr ~ xīr   xāyrāt   ‘riquezas’ 

dəmm   dmāyāt   ‘sangres’ 

 
507 Se observa que se utilizan en menor medida por los más mayores. 
508 Casi siempre se utiliza con pronombre sufijado: ṣāḥbu ‘su amigo’, ṣāḥba ‘su amigo’. 
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lawn   lwānāt   ‘colores’ 

2.2.3.3. CīCān 

Bajo este esquema con el sufijo -ān forman el plural los esquemas nominales cóncavos 

y las palabras ḍaw y tawr:  

ḍaw   ḍīwān    ‘luces’ 

tawr   tīrān    ‘toros’ 

bāb   bībān    ‘puertas’ 

fār   fīrān    ‘ratones’ 

kāf   kīfān    ‘cuevas’ 

kās   kīsān    ‘vasos’ 

ṭāṣa   ṭīṣān    ‘tasas’ 

wād   wīdān    ‘ríos’ 

ʕām    ʕīmān    ‘años’ 

2.2.3.4. CvCCān 

Un esquema intensivo de plural en el caso de nombres colectivos donde la vocal de la 

primera sílaba es siempre u: 

lḥam   luḥmān  ‘carnes’ 

šʕar   šuʕrān   ‘cabellos’ 

šḥam    šuḥmān  ‘grasas’ 

También puede ser el plural de nombres bajo el esquema {1ā2i} 

sāʕi   suʕyān   ‘mendigos’ 

2.2.3.6. CCūCa 
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Con este esquema con doble marca de plural se forman los plurales de los mismos 

esquemas nominales que en 2.2.2.3. Como se ha indicado con anterioridad, parece que 

hay una tendencia a optar por los plurales que presentan doble marca de plural:  

{12v3}  Pl. 

fḥəl   fḥūla   ‘ternero’ 

ǧməl   ǧmūla   ‘camellos’ 

dqəm ~ dqum dqūma   ‘bocas’ 

{1v23(a)} 

səlk   slūka   ‘cables’ 

ḥžər   ḥžūra   ‘regazos’ 

{1v ̄3(a)} 

zīt   zyūta   ‘aceites’ 

{12v ̄3(a)} 

dkār    dkūra   ‘macho’ 

ṣbāḥ    ṣbūḥa   ‘mañana’ 

nhār   nhūra   ‘días’ 

2.2.4. Otros plurales  

En el caso de los préstamos del español o francés, se emplea un plural árabe con sufijo 

en -āt si la palabra termina en -a y -wāt si la palabra termina en u.  

binda   bindāt   ‘vendas’ 

gamba   gambāt   ‘gamba’ 

parixa   parixāt   ‘pareja’ 

barku   barkuwāt  ‘barcos’ 
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banyu   banyuwāt  ‘cubo’ 

lastro   lašṭrīwāt  ‘lastre’   

 Aun así, tenemos un ejemplo de un préstamo del español que presenta el sufijo -s: 

barkus ‘barcos’, y en Bab Berred se ha documentado un plural čuruš ‘aldeas’.   

Las palabras que presentan un plural de la morfología bereber son muy escasas, solo 

tenemos algunos ejemplos con una morfología inestable que se mantienen especialmente 

en el interior de Ghomara y de manera muy residual: 

aqayyuṛ ~ aqəyyur  ~ aqiyyur (GhE) (i)quyyar  ‘troncos’ 

amanu (GhO)     (i)muna  ‘manojos’ 

abəʕʕiš  (GhE)     (i)bǝʕʕaš509  ‘corderos’ 

afǝkrun ~ afkǝr     (i)fkārǝn510  ‘tortugas’ 

aqušš  (GhE)     (i)qšaš511, qšūš  ‘cáscaras’ 

alus (GhE)     (i)lusan512  ‘cuñados, hermanos  

del marido’ 

qišra (GhE)     (i)qšar    ‘pieles de plátano’ 

También hay palabras que presentan un morfema de singular bereber a- lexicalizado 

que se mantiene en el plural bajo un esquema de plural o con el sufijo bereber -ən:  

CCāCvC 

aḥayəḵ ⁓ aḥəyyak ~ ḥayəḵ ~ ḥayyəḵ   aḥuyyāk513 ~ aḥyāyək  ‘jaique’ 

abǝrṭaq (GhE)     abratǝq   ‘vara’ 

 
509 En este caso, coincide con el plural del árabe de Ghomara iḇeʕʕaš. 
510 En el bereber de Ghomara con una forma que presenta metátesis: ikefran (Mourigh 2015: 480). 
511 En el bereber de Ghomara iwqšaš (Mourigh 2015: 499). 
512 En el bereber de Ghomara ilusan (Mourigh 2015: 485). 
513 En el bereber de Ghomara iḥuyaḵ (Mourigh 2015: 479). 
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abǝddik (GhE)    abdadik514   ‘gallo’ 

-ən 

aṣaġnaṣ ~ aṣaṇṇaṣ (GhE)    aṣaġnasǝn515     ‘broches’ 

Por último, hay plurales que no usan el singular y que presentan una morfología bereber 

de plural i—an, ti—an516 o una forma plural con el prefijo de singular a—an 

tiḥǝṃṃāṛən   ‘nariz’ 

ayniyyǝn   ‘piedras que rodean el fuego’ 

īwǝdyān   ‘piedras que rodean el fuego’ 

ayizlān    ‘canciones de boda’ 

En nuestro corpus no hay una presencia importante de préstamos del árabe estándar; sin 

embargo, debido al mayor acceso a la educación y los medios de comunicación, se 

observa una tendencia a introducir algunas palabras que guardan su morfología517: 

CuCuC 

kutub    ‘libros’ 

CvCCāC 

ʔayyām   ‘días’ 

ʔaflām    ‘películas’ 

suyyāḥ    ‘turistas’ 

 
514 En el bereber de Ghomara iḇeddaḵ (Mourigh 2015: 449). 
515 En el bereber de Ghomara tiene un plural iseġnas (Mourigh 2015: 472). 
516 Cf Mourigh 2015: 66-87 para el plural en el bereber de Ghomara. 
517 En Ghomara, como en el resto del mundo arabófono (Cf. Miller et al. 2007, Al Wer 2002), la variedad 
prestigiosa que impulsa el cambio lingüístico es una variedad urbana, en este caso la del noroeste de 
Marruecos (aunque ello no descarta que el árabe estándar, sobre todo a través de los préstamos, se vaya 
introduciendo en el discurso).   
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CvCāCiC(a) 

dafātir    ‘cuadernos’ 

masāʔil   ‘asuntos’ 

qabāʔil    ‘tribus’ 

ʕamāʔid   ‘apoyos’ 

madāris   ‘colegios’ 

maṭāʕim   ‘restaurantes’ 

2.3. Dual 

El dual es un número gramatical cuyo marcador morfológico hace referencia a dos 

unidades. En los dialectos magrebíes, y en menor medida los orientales518, el dual se 

mantiene únicamente en algunos grupos de nombres, aunque en los dialectos beduinos 

parece que tiene más presencia (cf. Marçais 1977: 115-117).  

En el árabe de Ghomara hay un sufijo de dual -āyən que se mantiene exclusivamente en 

los nombres relacionados con el tiempo y los numerales, para las medidas se utiliza la 

forma con dos (ver 5. Las construcciones genitivas): 

qəṣmāyən   ‘diez minutos’ 

saʕtāyən   ‘dos horas’ 

yumāyən   ‘dos días’ 

šahrāyən   ‘dos meses’ 

ʕamāyən   ‘dos años’  

myātāyən   ‘doscientos’ 

ālfāyən    ‘dos mil’ 

 
518 Cf. Blanc 1970 para un estudio en detalle sobre el dual en algunos dialectos árabes estudiantes hasta 
esa fecha. 



IV. MORFOSINTAXIS NOMINAL 

325 
 

tlāyən u-ʕišrīn   ‘veintidós’ 

En los dialectos magrebíes519, para las partes dobles del cuerpo y otras realidades pares 

se utiliza un sufijo plural -īn para marcar la noción de dual. En el caso de Ghomara, esa 

noción de dualidad no existe ya que no hay distinción semántica o morfológica entre 

dos unidades o más520. Sin embargo, es posible que su origen haya sido un dual ya que 

algunos forman el singular añadiendo una -a al  plural: wədn-īn-a ‘una oreja’521 (ver 5. 

Construcciones genitivas): 

ʕaynīna   ʕaynīn    ‘ojos’ 

wədnīna   wədnīn    ‘orejas’ 

ḥəǧba    ḥəǧbīn    ‘cejas’ 

yədd    yəddīn    ‘manos’ 

drāʕ    dərʕīn522   ‘brazos’  

ržəl    rəžlīn    ‘pies’  

3. El nombre de acción o maṣdar 
El másdar o nombre de acción es un sustantivo verbal cuyo significado expresa la acción 

o evento del verbo523, hay un esquema general o abstracto (ver los esquemas nominales 

en 2.1. Singular) y un esquema como el de nombre de unidad que expresa la unidad de 

un solo evento o acción (ver 1.1.1.c).  

 
519 Cf. Marçais 1956: 346-349, Vicente 2000: 121-123, Caubet 1993: 108-109, entre otros.  
520 El dialecto de Chauen presenta la misma indistinción entre dual y plural (Moscoso 2003: 137-138). 
521 Heath (2002: 264) documenta también yəddīna y rəžlīna. 
522 En este caso, la a estable del singular se reinterpreta como inestable en plural con metátesis al añadir 
el sufijo -in. 
523 Desde la lingüística y la dialectología árabe todavía no hay un consenso sobre cómo describir los 
nombres de acción, tampoco hay muchos estudios que se centran en esta categoría gramatical (cf. 
Rosenhouse 2004: 275-277).  
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En este apartado, se van a presentar los esquemas de los nombres de acción agrupándolos 

entre los nombres de acción de la forma simple y el de las formas derivadas para que se 

vea su relación semántica y morfológica con la conjugación 

verbal524. Además, numerosos verbos pueden presentar diferentes nombres de acción y 

no siempre está claro que haya una diferencia semántica, pero sí parece que hay formas 

que son más arcaizantes que otras525. 

3.1. Forma I 

Los nombres de acción de la forma I pueden tener diferentes esquemas:  

3.1.1. CCvC 

Una forma marginal de algunos verbos trilíteros. 

Forma I  Nombre de acción   Nombre de unidad 

drəs   drəs526  ‘el trillar’    

ḥləb   ḥləb527  ‘el ordeñar, ordeño’   

hrəd   hrəd528   ‘el derrochar’  herda  ‘un derroche’   

3.1.2. CvCC 

Bajo este esquema, podemos encontrar el maṣdar de los verbos sordos y trilíteros 

regulares: 

 
524 Un estudio en detalle de los nombres de acción en algún dialecto marroquí más allá de algunos 
esquemas morfológicos sería interesante. Ya Marçais (1977: 83-90, 1956: 220-239) apuntó la dificultad  
que presentan a la hora de elicitar y analizar estas formas teniendo en cuenta esta relación compleja entre 
el sistema nominal y el sistema verbal. 
525 Cf. Heath 2002: 378 para ver algunos esquemas de maṣdar y sus variantes en diferentes dialectos 
magrebíes. 
526 ~ drīs 
527 ~ ḥəlbān 
528 ~ hrīd 
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ḍḥək   ḍaḥk  ‘el reír, risa’  ḍəḥka ‘una risa’ 

ḍrab   ḍarb  ‘el pegar’  ḍarba ‘un golpe’ 

dbaḥ   dəbḥ  ‘el sacrificar’  

ḥṣəḍ   ḥaṣḍ  ‘el segar’   

ḥrət   ḥart  ‘el arar, arado’ 

šrab   šurb529  ‘el beber’  šurba ‘un trago’ 

fakk   fakk  ‘el dislocar’    

rašš   rašš  ‘el espolvorear’ rašša ‘una pulverización’ 

daqq   daqq  ‘el golpear’  daqqa ‘un golpe’ 

ʕaṭṭ ~ ʕaḏḏ̣ ̣  ʕaṭṭ ~ ʕaḏḏ̣ ̣ ‘el morder’  ʕaṭṭa ‘un mordisco’ 

ḥass   ḥass  ‘el sentir’ 

3.1.3. Cv̄C 

Los verbos cóncavos pueden tener este esquema de maṣdar: 

bāʕ   bīʕ   ‘el comprar, compra’   

qāl   qāl    ‘el decir’ 

māt   mūt   ‘el morir, muerte’ 

3.1.4. CCv 

Los verbos defectivos pueden tener este esquema de maṣdar: 

bda   bdu   ‘el comenzar, comienzo’ 

ġla   ġli   ‘el hervir, hervor’ 

 
529 ~ šərbān 
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bka   bki   ‘el llorar, lloro’ 

3.1.4. CCv̄C 

Es un esquema muy productivo de los verbos trilíteros regulares: 

ḥṣəḍ   ḥṣād   ‘el segar, siega’ 

nʕas   nʕās   ‘el dormir’ 

ḥraq   ḥrīq    ‘el quemar’     

šṭaḥ   šṭīḥ   ‘el bailar’ 

rdaḥ   rdīḥ    ‘el entrar en trance’   

ṣbaġ   ṣbīġ    ‘el pintar’ 

ṭlaʕ   ṭlīʕ ~ ṭlūʕ  ‘el subir’ 

xrəž   xrūz   ‘el salir’    

dxəl   dxūl   ‘el entrar’ 

3.1.5. CyāC(a) 

Es un esquema de los nombres de acción de los verbos cóncavos y defectivos: 

bāt   byāta   ‘el pernoctar’ 

ṭāb   ṭyāb   ‘el cocinar’ 

šāṭ   šyāṭa   ‘el sobrar, sobras’ 

rza   rzāya ~ rzīya  ‘el derrochar’ 

sʕa   sʕāya   ‘el pedir limosna’ 

3.1.6. Con sufijo -ān 
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Se trata de un esquema muy común de nombre de acción para muchos verbos de la 

forma I entre los más mayores; además, en algunos casos parece una segunda forma de 

maṣdar más antigua530:  

ftəš   fǝtšān   ‘el buscar’   

rbəṭ   rəbṭān531  ‘el atar’ 

sāg   sūgān   ‘el conducir’ 

bās   būsān   ‘el besar’ 

rza   rəzyān532  ‘el malgastar’ 

3.2. Formas derivadas 

Forma II 

Hay dos esquemas que forman los nombres de acción de la forma II donde CCvC̄ es 

mucho menos común que tə-CCv̄C: 

CCv̄C 

dəkkən   dkīn    ‘el almacenar’ 

kəmməl  kmīl    ‘el completar’ 

tə-CCv̄C 

fərrəṭ   tǝfrīṭ    ‘el abandonar’ 

ʕallaq   taʕlīq     ‘el colgar, el criticar’ 

šəṭṭəb   tǝšṭīb    ‘el barrer’  

ʕaššəš   təʕšāš    ‘el anidar’ 

 
530 En algunos casos, parece la forma de másdar enfática o intensiva: ʕyīna b-ər-rəbtān ‘nos hemos cansado 
de tanto atar’.  
531 ~ rbīṭ. 
532 ~ rzi. 
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Forma III 

El único esquema de la forma III es con el prefijo m-CāCCa:  

m-CāCCa 

ʕāwəd   mʕāwda  ‘el repetir, repetición’   

zāwəg   mzāwga  ‘el suplicar, súplica’  

qābəl   mqābla   ‘el cotillear, cotilleo’  

Forma V 

Al igual que la forma II, el esquema de los nombres de acción de la forma V es tə-

CCv̄C: 

tʕaddəl   ttǝʕdīl   ‘el maquillarse, reparación’ taʕdīla   

tbəddəl   təbdīl   ‘el cambiarse la ropa’  təbdīla  

tzəmməm  təzmīm  ‘inscripción’ 

tʕaǧəb   təʕǧāb   ‘el maravillarse’ 

tsiyyib   təsyīb   ‘el tirarse’ 

Forma VI 

El único nombre de acción que hay en el corpus es mhāwda y una forma que parece un 

préstamo reciente del árabe clásico: mušāraka. 

thāwəd   mhāwda  ‘conversación’  

tšārək   mušāraka  ‘el asociarse’ 

3.3. Verbos cuadrilíteros 

Los verbos cuadrilíteros tienen el siguiente esquema de maṣdar para la forma activa y 

reflexivo-pasiva:  

t-CvCCv ̄C 
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qarqar   tqarqīr   ‘el chirriar’   

kaḥkaḥ   tkaḥkīḥ  ‘el reírse a carcajadas, carcajadas’  

tmərməd  tmərmīd  ‘el revolcarse, maltrato’ 

sənṭaḥ   tṣənṭīḥ   ‘el enfrentarse’ 

4. El grado de los adjetivos y de los nombres 

4.1. El diminutivo 

El diminutivo es una modificación morfológica que otorga a un nombre o a un adjetivo 

nociones de pequeñez, de una pequeña cantidad, así como cariño y afecto, pero también 

insignificancia o desprecio533.  En los dialectos árabes534, se trata de un esquema muy 

productivo que ha sido analizado desde una perspectiva propiamente formal como 

pragmática donde se ha observado una diferencia entre los dialectos beduinos, donde el 

diminutivo es utilizado por hombres y mujeres, también por su sentido peyorativo, 

mientras que en los dialectos sedentarios es más utilizado por mujeres y niños535 (Taine-

Cheikh 2018: 26-27).  

En el árabe de Ghomara, como en otros dialectos jeblíes (Rahmouni 2015: 31-32, 

Moscoso 2003: 149), el diminutivo se usa especialmente entre las mujeres en las 

narraciones, también  como término afectivo e hipocorístico (cf. Naciri-Azzouz 2018), 

pero también tienen algunos usos eufemísticos: hiyya məskīna ʕriyyǧa ‘ella es la pobre 

cojilla’, la ma bqa fīh ʕa l-ʕṭiyymīn  ‘se ha quedado en los huesecitos’; en cambio, los 

 
533 Cf. Zewi 2006: EALL I/637-640 para el diminutivo en árabe clásico. 
534 En general, en todos los estudios sobre los dialectos árabes hay un apartado dedicado a los diminutivos: 
por ejemplo, Marçais 1956: 370-389 tiene un estudio en detalle sobre la forma y usos del diminutivo en 
el dialecto de Jijel, Heath 2002: 312-331 analiza y presenta las diferentes variantes de los diminutivos en 
los diferentes dialectos árabes de Marruecos, entre muchos otros. 
535 Cf. Watson 2006, Masliyah 1997, entre otros. 
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hombres también lo utilizan como término de referencia, de pequeñez, etc. pero en 

mucha menor medida. 

A continuación, se presentarán los esquemas de diminutivo del árabe de Ghomara536: 

4.1.1. CCīCa 

El esquema femenino con una ī tras la primera y la segunda radical es uno de los 

esquemas más productivos con el que se forman los sustantivos y los colectivos 

femeninos de los esquemas nominales {12v3}, {1v23(a)} y {12v ̄3}:  

{12v3}, {1v23} 

lbən   lbīna    ‘lechecita agria’  

tbən   tbīna   ‘pajita’ 

xubz   xbīza ~ xbiyyza ‘panecito’ 

ʕərs ~ ʕurs  ʕrīsa   ‘pequeña boda’ 

tawm   twīma   ‘ajito’ 

{1v23a} 

qərʕa ~ qarʕa  qrīʕa   ‘botellita’ 

məʕza ~ maʕza mʕīza   ‘cabrita’ 

bəqra ~ baqra  bqīra   ‘vaquita’ 

nəžma   nžīma   ‘estrellita’ 

qəffa  ~ quffa  qfīfa   ‘bolsita, cestita’ 

 
536 Para la formación del diminutivo en otros dialectos jeblíes cf. Vicente 2000: 130-132, Moscoso 2003: 
149-152, entre otros. 
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{12v ̄3} 

ḥzām, ḥəzma   ḥzīma   ‘cinturoncito’ 

ʕgūz   ʕgīza   ‘ancianito’ 

škāra   škīra   ‘saquito’ 

ḥlīb   ḥlība   ‘lechecita’ 

4.1.2. CCiyyvC f. CCiyyyCa 

Este esquema introduce un infijo -iyy- entre la segunda y la tercera radical, está 

relacionado con el 4.1.1. ya que algunos casos es una variante del anterior. Además, los 

sustantivos femeninos de los esquemas {12v3}, {1v23(a)} y {12v̄3(a)} pueden tener 

ambos diminutivos, mientras que los masculinos suelen tener el masculino CCiyyVC, 

aunque en ocasiones presentan un diminutivo femenino: 

{12v3} 

ḥzar    ḥžiyyar ~ ḥžiyyra ~ ḥžīra  ‘piedrecita’ 

ʕžəl    ʕžiyyəl     ‘ternerito’ 

ṭarf    ṭriyyǝf     ‘trocito’ 

ržəl    ržiyyəl ~ ržīla    ‘piececito’ 

{1v23(a)} 

bərma    briyyma ~ brīma   ‘calderita’ 

səxra    sxiyyra ~ sxīra   ‘comprita’ 

rəxla    rxiyyla  ~ rxīla   ‘lechalita’ 

ʕarža    ʕriyyža ~ ʕrīža   ‘cojita’ 

sulla (GhO) ~ səlla (GhE) sliyyla ~ slīla    ‘cestita’ 

{12v ̄3(a)} 
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xnāq    xniyyaq ~ xniyyqa ~ xnīqa  ‘collarcito’ 

zlāfa     zliyyfa ~ zlīfa    ‘platito de barro’ 

ʕṭām     ʕṭiyyəm ~ ʕṭiyyma ~ ʕṭīma  ‘huevito’ 

ntāž    ntiyyəž     ‘recién nacido537’ 

ṣbāʕ    ṣbiyyǝʕ ~ ṣbiyyʕa ~ ṣbīʕa  ‘dedito’ 

ḍʕīf    ḍʕiyyəf    ‘debilillo’  

    

4.1.3. CCīCvC f. CCīCCa    

El esquema con la reduplicación de la segunda radical con la vocal ī es muy productivo 

para sustantivos y adjetivos; además, se utiliza especialmente en las narraciones: 

{12v3}, {1v23(a)} 

ḥžər    ḥžīžər     ‘piedrecita’ 

ḥmər ~ ḥmar  ḥmīmər, ḥmīmra   ‘rojito’ 

kḥəl ~ kḥal  kḥīḥəl, kḥīḥla    ‘negrito’ 

ṣfər ~ ṣfīfər  ṣfīfər, sfīfra    ‘amarillito’ 

ʕrəǧ   ʕrīrəǧ, ʕrirǧa    ‘cojito’ 

qarʕa   qrīrʕa     ‘calvita’ 

{12v ̄3} 

qrīb   qrīrəb, qrīrba    ‘cercano’ 

ġzāla   ġzīzlā     ‘guapita’ 

sxūn   sxīxən, sxīxna    ‘calentito’ 

kbīr   kbībər, kbībra    ‘grandecito’  

{1ā2ə3(a)} 

 
537 En el caso de la vaca o la cabra. 
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bārəd   brīrəd     ‘fresquito’ 

{1v22v3} 

sukkar   skīkər, skīkra    ‘azucarito’ 

ḥummīs  ḥmīməṣ    ‘Garbancito’ 

{1v22v ̄3} 

ʕukkāz   ʕkīkəz, ʕkīkza    ‘bastoncito’ 

dəbbūz   dbībza     ‘porrita, pequeña pelea’ 

duxxan   dxīxǝn     ‘humito’ 

zullāfa   zlīlfa     ‘platito de barro’ 

šəṭṭāba   šṭīṭba     ‘escobita’  

ǧəllāba   ǧlīlba     ‘chilabita’ 

4.1.4. CCīwvC, CCīwva 

El esquema con el infijo -īw- es menos productivo en el árabe de Ghomara. Sustantivos 

y adjetivos bajo los esquemas {1v23} y {12ī3} pueden formar sus diminutivos bajo este 

esquema.  

{1v23} 

ʕžəl   ʕžiwǝl, ʕžīwla    ‘ternerito’ 

qəṭṭ   qṭīwəṭ, qṭīwṭa    ‘gatito’ 

bənt   bnīwta     ‘mujercita joven’ 

{12ī3} 

rqīq   rqīwəq     ‘delgadito’ 

ṣġīr    ṣġīwər     ‘pequeñito’ 
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ftāt   ftīwət538    ‘un poquito’   

4.1.5. CCīwi f. CCīwa  

Los esquemas defectivos masculinos y femeninos {12v} forman el diminutivo bajo este 

esquema, también la palabra ḍaw ‘luz’: 

ǧru   ǧrīwi     ‘perrito’  

ḍaw   ḍwīwi     ‘lucecita’ 

ǧərwa   ǧrīwa     ‘perrita’ 

ǧdi   ǧdiwi     ‘chivito’ 

rḥa   rḥīwa     ‘molinillo’ 

xra   xrīwa     vulgar ‘mierdecita’ 

7.1.6. CwīCa 

Con este esquema con el infijo -wī- después de la primera radical sirve para formar los 

diminutivos de los esquemas nominales cóncavos {1v ̄2(a)}. En el caso de algunos 

colectivos y sustantivos masculinos, el diminutivo es femenino: 

{1v ̄2} 

ḍār   ḍwīṛa    ‘casita’ 

bāb   bwība    ‘puertecita’ 

ṣūf   ṣwīfa    ‘lanita’ 

qūq m.   qwīqa    ‘alcachofita’ 

nūṣ m.   nwīṣa    ‘mitad’ 

ṣūq m.   ṣwīqa    ‘zoquito’ 

{1v ̄2a} 

 
538 En este caso, el diminutivo se ha lexicalizado en el indefinido ‘poco’, aunque el plural ftīwtāt sí que 
es un diminutivo plural. 
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ṭāqa   ṭwīqa    ‘ventanita’ 

lūsa   lwīsa    ‘cuñadita, hermana del marido’ 

4.1.8. CwiCəC, CwiCCa 

Bajo este esquema se forman el diminutivo de los esquemas {1ā2ə3} y {1v̄2v ̄3(a)} que 

tienen una vocal larga después de la primera radical: 

{1ā2ə3} 

kāġəṭ   kwīġəṭ    ‘papelito’   

rāǧəl   rwīǧēl    ‘hombrecito’ 

ʕāyla   ʕwīla    ‘niñita’ 

šārəf   šwīrəf, šwīrfa   ‘ancianito, ancianita’ 

{1v ̄2v ̄3(a)} 

ṭāžīn   ṭwīžən    ‘tajinito’ 

ḥānūt   ḥwīnta    ‘tiendecita’ 

čabūla   čwibla    ‘chabolita’ 

čamīra   čwimra   ‘túniquita’ 

magāna  mwigna   ‘relojito’ 

4.1.9. CwiyyvC, CwiyyCa 

Las palabras de diferentes esquemas nominales que tienen en su raíz una w o y pueden 

formar el diminutivo bajo este esquema que se puede interpretar como un infijo -wiyy- 

o en algunos casos -wi- con reduplicación de la segunda radical: 

{1v23} 

ʔawd    ʕwiyyəd   ‘palito’ 

tayr   twiyyər   ‘pajarito’ 
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ṣawt   ṣwiyyət   ‘vocecita’ 

xayt   xwiyyəṭ   ‘hilito’ 

{1v ̄2} 

bīt   bwiyyət   ‘habitacioncita’ 

zīt   zwiyyət, zwīta   ‘aceitito’ 

šīx   šwiyyəx   ‘suegrito’ 

{1ā2ə3} 

ʕāyəl   ʕwiyyəl   ‘niñito’ 

šāyəb   šwiyyəb    ‘canosillo’ 

4.1.10. CCīCvC, CCīCCa 

Los esquemas cuadrilíteros y con el prefijo m- forman el plural añadiendo una ī entre la 

segunda y la tercera radica:  

{1v23v4(a)}, {1v23v ̄4(a)} 

šərwəṭ   šṛīwǝṭ    ‘un trocito de tela’ 

məzwəd   mzīwdā   ‘zurroncillo’ 

ṣənṭīḥa   ṣnīṭḥa     ‘pequeña frente’ 

ǧəlbāna  ǧlībna    ‘guisantito’ 

qənfūd   qnīfəd    ‘erizito’ 

ṣəndūq   ṣnīdəq    ‘arquita’ 

xəlxāl   xlīxla    ‘lacito’ 

m-  

məḥrāt   mḥīrət    ‘aradito’ 

məqbāra  mqībra    ‘tumbita’ 
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4.1.11. Otros diminutivos: 

Además de los esquemas señalados en los apartados anteriores, en este se van a incluir 

otras formas de diminutivo que encontramos en Ghomara: 

4.1.11.1. El diminutivo del esquema {1v22ū3} 

En diferentes localizaciones de Ghomara se han recopilado nombres bajo el esquema 

{1v22ū3} que se crean a partir de los colores y formas de los animales para llamarlos e 

identificarlos (cf. Naciri-Azzouz/Vicente 2017). Para formar el diminutivo de estas 

formas se emplea el esquema CvCCīCa para las hembras, no se utiliza para los machos:  

   Diminutivo 

kaḥḥūla    kǝḥḥīla   ‘cabra negra’  

ḥammūṛa   ḥammīṛa    ‘cabra roja’ 

mərrūša  mərrīša   ‘cabra con los pelos largos’ 

ṣabbūḥa   ṣǝbbīḥa    ‘cabra sin cuernos’ 

šəʕʕūla   šǝʕʕīla    ‘cabra de colores diferentes’ 

4.1.11.2. Los adjetivos irregulares 

En nuestro corpus hay dos adjetivos que presentan un diminutivo especial: 

ḥluwwa  ḥlīwla  ~ ḥlīlwa  ‘dulce’ 

nqi   nqīqi m., nqīqya f.  ‘limpio’ 

4.1.11.3. Los términos de parentesco  
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En cuanto a los términos de parentesco, se han recopilado algunas formas hipocorísticas 

de términos de dirección que presenta el esquema de un diminutivo539: 

ʕazzi (GhE) ʕzīzi (GhO): término afectivo para dirigirse a un familiar o vecino 

masculino. 

xti  xtīti (GhO): término afectivo para dirigirse a un familiar cercano 

femenino. 

*ḥanni  ḥnīni (GhE): para dirigirse al abuelo 

ʕammti ʕammītu (GhE): para dirigirse a la tía paterna. 

4.1.11.4. El sufijo -əš:  

Este sufijo que se ha reinterpretado como un diminutivo (Marçais 1977: 114) no se 

emplea en el árabe de Ghomara540, aunque está de forma lexicalizada en dos términos 

de nuestro corpus: 

šwiyya   šwiyyəš, šwīš, šwiwəš   ‘poquito’ 

gərnīnəš  ‘berro de agua, personaje de un cuento’541 

4.1.11.5. El sufijo -u:  

En el corpus solo se han localizado algunos nombres propios hipocorísticos con el sufijo 

-u542, un préstamo y una cría de animal: 

bursu   brīsu     ‘bolsito’ 

 
539 Cf. Naciri-Azzouz 2018. 
540 Cf. Mourigh 2015:  
541 No está claro si la -əš forma parte de la raíz (cf. Dallet 1982: 275, DAF 1998: 10/716). 
542 cf. Corriente 1969: 7/nota 13; Prunet/ Idrissi 2014:183-185. 
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-   ʕmīru 

ḥməd   ḥmīdu 

ʕli   ʕlīlu 

-   mnīnu     ‘cabrito’ 

-   štītu543     ‘poquito’ 

-   stītu     ‘pequeño’    

4.1.12. El plural de los diminutivos 

En general, la mayoría de los diminutivos forman el plural con el sufijo femenino -āt, 

incluso aquellos que son masculinos, pero en algunos casos también hay plurales 

masculinos en -īn, especialmente en el caso de los machos de los animales y las palabras 

que tienen sexo masculino. En cambio, los adjetivos suelen utilizar el sufijo masculino 

-īn para el femenino y el masculino, aunque hay veces que se utiliza el sufijo -āt para el 

femenino plural544: 

Sustantivos 

bnīta ~ bnīwta  f.  bnīwtāt ~ bnītāt f.  ‘mujercitas jóvenes’ 

ḍwīra  f.  ḍwirāt f.   ‘casitas’ 

ṭrīʕa ~ ṭrīyyʕa f.  ṭṛīʕāt f.    ‘ubrecitas’ 

lūsa  f.   lwīsāt f.   ‘cuñaditas, hermanas del 

 
543 Cf. Para un posible origen romance de este adverbio y adjetivo cf. Vicente 2000: 152/nota 171 y 
Heath 2002: 76. 
544 En otros dialectos jeblíes (Vicente 2000: 131, Moscoso 2003: 152) y en otros dialectos del árabe 
marroquí (Caubet 1993: I/146) la norma es que todos los sustantivos formen el plural en -āt y todos los 
adjetivos en -īn. En cambio, Mourigh (2015: 124) recoge tres plurales en -īn en el caso de los diminutivos 
que toman la morfología árabe.  
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marido’ 

ʕṭiyyəm m. ~ ʕṭiyyma  f. ʕṭiyymīn m. ~ ʕṭiyymāṯ f. ‘huesecitos’ 

ʕwiyyəl m.   ʕwiyylīn m.   ‘chiquitos’ 

ʕžīwəl m.   ʕžiwlīn m.   ‘terneritos’  

rāǧəl m.   rwīǧlīn m.   ‘hombrecitos’ 

trībi m.   tribiyyāt f.   ‘bebecitos’ 

Adjetivos: 

ṣġīwrīn   ṣġīwrīn m., ṣġiwrāt f.  ‘pequeñitos’ 

rqiwəq    rqīwqīn m., rqīwqāt f. ‘delgaditos’ 

ḥmīmra   ḥmīmrāt f.   ‘rojitas’ 

ʕrirəǧ    ʕrirǧīn m., ʕrirǧāt f.  ‘cojitos’ 

En el caso de los diminutivos de raíces defectivas, el plural siempre se forma con el 

sufijo femenino -yāt, aunque se trate de nombre de animales machos: 

grīwi    ǧriwiyāt   ‘perritos’ 

ǧdi    ǧdiwiyāt   ‘chivitos’ 

Por otro lado, hay diminutivos que se utilizan solo con el plural:  

ftāt    ftiwtāṯ    ‘migajitas’ 

arbʕa    arbʕīwāṯ   ‘cuatro (pl.)’ 

ḥbūb    ḥbībāt    ‘granitos’ 

Por último, hay dos palabras en el corpus con el esquema {12ī3} que el plural femenino 

-āt les convierte en un diminutivo: 

ḥfīṭ   ḥfāyəṭ pl., ḥfīṭāt dim. pl. ‘nietecitos’ 

nsīb  nsāyəb pl., nsībāt dim. pl. ‘familia del marido’ 
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4.2. El aumentativo  

El aumentativo es una marca morfológica que otorga al nombre o al adjetivo nociones 

de grandeza o intensidad. En árabe, el aumentativo se ha formado principalmente a partir 

de la reduplicación consonántica tanto en el caso de los nombres como el de los verbos 

(Taine-Cheikh 2018: 2)545. 

En el árabe de Ghomara, como en otros dialectos magrebíes y marroquíes (Marçais 

1977: 140-141, Marçais 1956: 390, Vicente 2000: 132, Caubet 1993: I/134), solo se ha 

identificado un aumentativo de adjetivos y algunos nombres con valores intensivos e 

hipocorísticos que se forma a partir del esquema {CvCCūC(a)} (ver 2.1.3.6. {1v22v ̄3}): 

ṣbaḥ    ṣabbūḥ   ‘mañana temprano’ 

ʕfən    ʕaffūniyya  ‘podredumbre’    

kəḥla    kaḥḥūla  ‘cabra negra’ 

ḥmər    ḥammūra  ‘cabra roja’   

-.    ṭappūz   ‘gordo’ 

nəqṭa          nəqqūṭa  ‘cabra con puntos’ 

mriyyša   mərrūša  ‘cabra con los pelos largos’ 

En los cuentos también se utilizan estas formas intensivas para describir y nombrar a 

los personajes: 

qāṯ lu: “sīḏi bugunbūr, u-lālla bušurrūḥ” 

Le dijo: “Mi señor Bugunbur, y mi señora Bušurrūḥ” 

zǝʕma hiyya mgǝnbra ṛāfayin, u-huwwa mšǝrraḥ tǝmm. 

 
545 Cf. Marçais 1977: 140-141, Marçais 1956: 390, Vicente 2002: 132, entre otros. 
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¡Quiere decir que ella está de morros allí y él allí rajado!546 

4.3. El comparativo o elativo 

En la tradición de los estudios de dialectología y lingüística árabe, el elativo es el grado 

comparativo y superlativo del adjetivo547. Esta sección se ocupa de las formas de 

comparativo y superlativo en el árabe de Ghomara, así como su estructura sintáctica: 

4.3.1 El elativo o comparativo 

En el árabe de Ghomara hay un esquema de elativo invariable de uso marginal {12a3} 

que usan algunos informantes548, pero siempre en covariación con la forma positiva549, 

es decir, adjetivos bajo los esquemas CCvC, CvCC, CCv, CCv̄C, CāCvC y CvCCv̄C, 

así como los adjetivos bajo el prefijo m- y los sufijos -i, -ān y, -āni550. También hay 

adjetivos comparativos que son invariables: ḥsən ‘mejor’, kfəs ‘peor’, xtar ~ ktar ‘más’: 

Positivo   Elativo 

qbəḥ ~ qbīḥ   qbaḥ ~ qbəḥ ~ qbīḥ   ‘feo’ 

ṭwəl ~ ṭwīl   ṭwal ~ ṭwīl ~ ṭwəl   ‘más largo’ 

kbər ~ kbīr   kbar551 ~ kbər ~ kbīr   ‘más grande’ 

ṣġər ~ ṣġīr   ṣġar552 ~ ṣġīr ~ ṣġər   ‘más pequeño’ 

ḥraš ~ ḥrəš    ḥraš ~ ḥrəš    ‘áspero’  

 
546 Ver cuento x. 
547 Para la formación y usos del elativo en árabe clásico cf. Girod 2007: EALL II/12-16. 
548 Algunos dialectos marroquíes presentan más formas elativas invariables cf. Caubet 1993: I/128-131, 
Vicente 2000: 129-130, Heath 2002: 332-338. 
549 Parece ser la situación en otros dialectos jeblíes como Chauen (Moscoso2003: 147) y también los 
rurales de Argelia como Jijel (Marçais 1956: 390-391) 
550 Ver ejemplos de los diferentes esquemas nominales. 
551 Homófono con el plural kbār (ver II. 1.3. el sistema vocálico). 
552 Como en el caso anterior, es homófono con el plural ṣġār. 
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En el caso de las raíces sordas, solo el adjetivo qlīl presenta un esquema de elativo 

{1a22}, que además es el adverbio ‘menos’553:  

qall ~ aqall   ‘más escaso’ 

El grado de comparación se expresa mediante un elativo invariable o un adjetivo positivo 

que concuerda con el nombre en género y número, más las preposiciones m(ən), más 

extendida, o ʕla554: 

1) eh, zrāḇi kānu ḥaršīn m-əz-zrāḇi ḏ-əl-yūm 

‘Las alfombras eran más ásperas que ahora’ 

2) īhya, d-dənya kānəṯ ənqiyya qaḇla ǧi hāt əl-fḍīḥa  

‘Claro, el entorno estaba más limpio antes de que viniera esta desgracia’ 

3) rāh kfəs ʕla hna. 

‘Pues es peor que aquí’ 

4) wa-hāyḏāḵ ḥsǝn m-ka bqīṯ. 

‘Así es mejor que si te hubieras quedado’ 

5) hiyya ḏḵūn xtar mənnu ši ʕašr-əšhūr. 

‘Ella será mayor que él unos diez meses’ 

6) ṣġar mǝn ḥudāyfa. 

‘más pequeño que Hudāyfa’ 

7) la-ykūn bārəd mən may kunt. 

‘[Ahora] será más frío que cuando estuviste’ 

8) ʕāw rǧaʕ l-bəldi ġāli ʕla r-rūmi. 

‘Pues se ha vuelto lo local más caro que lo industrial’ 

 
553 En el caso del adjetivo xfīx ‘ligero’ hay cierta confusión con el verbo xaff  ‘aligerarse’ y para el elativo 
se emplea la forma xfīf. 
554 Cf. Aguadé/Vicente 1997 para un posible origen bereber de esta estructura.  
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9) kəl hāḏi ḏḵūn ḥluwwa mən l-axra 

‘Come esta que será más dulce que la otra’ 

En el árabe de Ghomara, la forma analítica con el adverbio comparativo ktar ~ xtar 

sirve para enfatizar la comparación: 

10) w-ǝḷḷāh mərtāḥ xtar mə-ǧ-ǧbǝl dyānna 

Por Dios [aquí] es más descansado que en nuestra aldea. 

4.3.2. El comparativo de igualdad 

Para el comparativo de igualdad se emplea el adjetivo positivo con las preposiciones 

fḥā(l), más extendida, o kīf555:  

11) hāḏi bāyṭa kīf xta 

‘Esta es blanca como su hermana’ 

12) ṣbīḥa fḥa m-mṛa d-xāy 

‘Guapa como la hermana de mi hermano’ 

La partícula qadd  solo sirve para expresar la comparación de igualdad con relación al 

tamaño o a la edad556: 

13) l-kāf kbīr qadd ha-ḍ-ḍār. 

‘La cueva es grande como esta casa’ 

14) hiyya ṣġīra qaddək. 

‘Ella es joven como tú’ 

 
555 En Anjra (Vicente 2000: 130) se utiliza una estructura con doble preposición kīf antes y después del 
adjetivo que no se emplea en Ghomara.  
556 En el dialecto de Chauen (Moscoso 2003: 148) sirve para expresar cualquier tipo de comparación de 
igualdad. 
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4.3.3. El superlativo  

En el árabe de Ghomara, el superlativo se forma con el adjetivo positivo determinado, 

es decir, con el artículo l-:  

15) īwa w-ǝl-kbīr xtār lǝ-kbīra 

‘Entonces el mayor eligió a la mayor’ 

16) ža n-ʕand mūl ṣ-ṣǝḷṭān ṣ-ṣġīr 

‘Vino a casa del señor sultán, el más joven’ 

17) le-kbīrīn la-yaklu ṣ-ṣġīrīn f-əl-bḥar u-f-əl-arḍ 

‘Los más grandes comen a los más pequeños en el mar y en la tierra’ 

En cuanto al segundo término de la comparación con el superlativo, en el corpus se han 

encontrado diferentes estructuras. Cuando el segundo término es un sustantivo, se 

prefiere introducir el segundo término con una construcción analítica con d-: 

18) čuft,  āna kunt lə-ġzāla ḏə-xwati 

‘Mira, yo era la más guapa de mis hermanos’ 

En cambio, cuando el segundo término ya ha sido mencionado se pueden utilizar dos 

formas: una estructura con un relativo optativo ma y la preposición fi- o la partícula de 

anexión d557: 

19) wǝ-ṣ-ṣġīṛa (ma) fīhǝm nsat ǝl-ʕqīq  

‘La pequeña de entre ella olvidó el colgante de perlas’ 

20) l-məʕgāz d-əl-xaddāma bqa nāʕəs. 

‘El más vago de los trabajadores se quedó dormido’ 

 
557 En el dialecto de Chauen también aparecen estas estructuras (Moscoso 2003: 148), mientras que en 
otros dialectos marroquíes solo encontramos el segundo término introducido por la preposición fi (Vicente 
2000: 130, Caubet 1993: I/131). 
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5. Las construcciones genitivas 

5.1. Genitivo sintético  

El estado constructo, también llamado anexión directa, genitivo sintético o ʔiḍāfa en 

árabe, es una construcción sintáctica genitiva de dos nombres donde el segundo 

determina al primero por una relación de posesión, identificación558, etc. Este genitivo 

sintético se ha mantenido especialmente en los dialectos beduinos. Así, en el Magreb, 

su uso está muy extendido en los dialectos beduinos de Libia y Túnez, así como en 

ḥassāniya559, mientras que en algunos dialectos sedentarios y rurales se usa únicamente 

en algunos grupos de palabras560. 

En el árabe de Ghomara, el estado constructo tiene un uso muy restringido si lo 

comparamos con otros dialectos marroquíes (por ejemplo, cf. Caubet 1993: II/301-306): 

a) En estructuras más o menos fijas que sirven para denominar eventos u otros lugares, 

pero siempre se puede recurrir a una estructura analítica con la partícula d- o dyal:  

nhār l-xṭāba    ‘el día de la pedida de la mano de la novia’ 

nhār əl-ʕurs    ‘el día de la boda’ 

xrūž ǝṭ-ṭḥīn    ‘lit. la salida de la harina561’ 

ṭaṛaf ǝl-bḥar    ‘la orilla del mar’ 

 
558 Para la ʔiḍāfa en árabe clásico cf. cf. Ryding/ Versteegh 2007: EALL II/294-298, para los dialectos 
árabes cf. Harning 1980. 
559 En el ḥassāniyya de Mauritania es la única construcción para expresar la posesión (Taine-Cheikh 2007: 
EALL II/248).   
560 Para el estado constructo en el Magreb cf. Marçais 1977: 165-167; su uso en algunos dialectos 
marroquíes cf. Heath 2002: 460-464, Boumans 2006; para su uso en los dialectos jeblíes cf. Moscoso 
2003: 156-157, Vicente 2000: 134-135; y para su uso en los dialectos rurales de Argelia cf. Marçais 1956: 
409-417. 
561 Una ceremonia nupcial en la que los familiares y vecinos del novio traen harina para empezar 
con los preparativos de la boda. 
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muḏạʕ ḍ-ḍṛa    ‘el lugar del maíz’ 

waxt yawm r-rbīʕ   ‘el tiempo de la primavera’ 

ḥart əl-bəkri    ‘el cultivo temprano’ 

b) En el caso de los numerales, se utiliza siempre un estado constructo cuando se cuentan 

días, meses o años, donde el numeral adopta otra forma: 

təlt-iyyām  ‘tres días’    xams-əsnīn  ‘cinco años’ 

təsʕ-əsnīn  ‘nueve años’  arbʕ-əšhūr  ‘cuatro meses’  

sǝbʕ-əšhūr  ‘siete meses’  

También se puede utilizar un estado constructo cuando se cuenta la moneda, aunque los 

numerales no adoptan la forma del estado constructo. Cuando se utiliza el dírham es 

más común el uso del estado constructo, aunque en Ghomara se utiliza más el ryāl (50 

céntimos de dírham) y con este siempre se utiliza una forma analítica con d-:  

sətta  drāhəm   ‘seis dírhams’  sətta də-ryāl  ‘seis reales’ 

xamsīn dǝrhǝm  ‘50 dírhams’  ʕišrīn də-ryāl  ‘20 reales’ 

xamsa la-frank  ‘cinco francos’ 

En el caso del numeral dos, hay algunas formas arcaizantes utilizadas en el estado 

constructo que se han documentado tanto en la costa como en el interior de Ghomara562:  

žaw l-yǝṭru ḏ-ǝz-zīṯ  ‘dos litros de aceite’ 

zaw l-xǝddāma  ‘dos criadas’ 

 
562 Heath (2002: 468) y Rahmouni (2015: 130, 143) recogen la misma forma en Chauen. 
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En el corpus también tenemos algunas construcciones marginales donde se emplea un 

estado constructo sin que el numeral adopte una forma reducita que suele adoptar en el 

genitivo sintétivo y sin partícula genitiva: 

zūž kīlu      ‘dos kilos’ 

tlāta n-nās      ‘tres personas’ 

arbʕa n-nās      ‘cuatro personas’ 

sǝbʕa l-banyūwāṯ      ‘siete barreñoss’ 

ṯlāṯa kīlu ḏ-ǝs-sukkar     ‘tres kilos de azúcar’  

t-taman ḏǝ-tlāṯa n-nās, āw āṛbʕa n-nas,  ‘el precio de tres personas, o cuatro personas’ 

c) Algunos nombres como mūl, bənt y wəld solo se utilizan con el estado constructo 

para expresar pertenencia o posesión:  

mūl ǝl-ʕurs   ‘el de la boda’ 

mūlət əl-ʕurs   ‘la de la boda’ 

mūl l-ḥānūt   ‘el dueño de la tienda’ 

mūl n-nəǧāra   ‘lit. el dueño de la carpintería’ 

mūlāt əš-šəʕrān    ‘la del cabello largo’ 

mwālīn l-aṛḍ   ‘los dueños de la tierra’ 

wlād əl-yūm   ‘lit. los hijos de hoy’ 

wlād lə-žwād   ‘lit. los hijos de las gentes de bien’ 

bənt n-nās   ‘lit. hija de la gente, mujer decente’ 
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wəld ən-nās   ‘lit. hijo de la gente, hombre decente’ 

d) Los nombres de parentesco se sirven del estado constructo para expresar la posesión 

con los pronombres posesivos. Además, hay un uso extendido de una doble marca de 

genitivo, es decir, un estado constructo más una estructura analítica con la partícula 

genitiva d- o dyāl, para identificar o enfatizar quién es el poseedor563: 

d.1) yəmma ‘madre’, bāba ‘padre’ 

Estado constructo: yəmmāha  ‘su madre’, bābāna ‘nuestro padre’ 

Doble marca de genitivo: yǝmmahǝm d-hād ǝl-ʕyāl ‘la madre de estos chicos’; bābāh 

d-rāžli ‘el padre de mi marido’. 

d.2) xay ‘hermano’, xt ‘hermana’ 

Estado constructo: xak ‘tu hermano’, xtum ‘su hermana’ 

Doble marca de genitive: xāh də-Nfəḍḍal ‘el hermano de Nfeddal’, xta dyāla ‘su 

hermana’ 

d.3) ʕzīza ‘abuela’, žədd ‘abuelo’ 

Estado constructo: ʕzīzana ‘nuestra abuela’, žəddi ‘mi abuelo’ 

Doble marca de genitivo: ʕzīzahum dǝ-wlādi ‘father’s mother of my children’, žəddu 

d-Ḥudayfa ‘el abuelo de Ḥudayfa’ 

d.4) ʕamm ‘tío paterno’, ʕammt-, ʕmāma564 (GhO) ‘tía paterna’ 

 
563 cf. Naciri-Azzouz 2018. 
564 En el corpus no tenemos esta variante en estado constructo, se utiliza principalmente como término de 
dirección. 
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Estado constructo: ʕammi ‘mi tío’, ʕammti565 ‘mi tía paterna’ 

Doble marca de genitivo: ʕamma d-əl-ʕāyla ‘el tío paterno de la chica’, ʕammtu dyālu 

‘su tía’. 

d.5) ḥbīb- (GhO), xāl- (GhE) ‘tío materno’, xālt- ‘tía materna’ 

Estado constructo: ḥbībah ‘su tío’, xali ‘mi tío materno’, xāltək566 ‘tu tía materna’. 

Doble marca de genitivo: ḥbībāha d-yəmma ‘el tío materno de mi madre’, xāli dyāli ‘mi 

mío’, xālta d-əl-mra ‘la tía de la madre’. 

d.6) mrat- ‘mujer de’ 

El término mra ‘mujer’ se suele utilizar en estado constructo con los pronombres 

posesivos y los nombres de parentesco: mratu ‘su mujer’, mrat ḥbībi ‘la mujer de mi tío 

materno’, mrāt žəddi ‘la mujer de mi abuelo’, mrāt bāba ‘la mujer de mi padre’, etc. 

d.7) (a)lūs ‘cuñado, hermano del marido’, lūst- ‘cuñada, hermana del marido’  

En este caso, en nuestro corpus solo hay ejemplos con la primera persona del singular, 

es decir, lūsi ‘mi cuñado’, lūsti ‘mi cuñada’ 

e) En general, las partes del cuerpo solo utilizan el estado constructo en singular y con 

los pronombres posesivos sufijados, todos admiten el uso de una estructura analítica:  

ṛāṣna ~ ṛ-ṛāṣ dyanna567   ‘nuestra cabeza’ 

ʕaynīk ~ ʕaynīna dyālək  ‘tu ojo’ 

 
565 En el femenino, el morfema femenino siempre aparece ya que esta variante no aparece sino es en 
estado constructo, nunca *ʕamma. 
566 Como en el caso de ʕammt- y xt-, xālt- se utiliza siempre con el morfema femenino ya que solo se 
utiliza en estado constructo.  
567 < dyālna. 
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wədnu ~ l-ūdən dyālu  ‘su oreja’ 

ṭahǝrna ~ ṭ-ṭhar dyanna  ‘nuestra espalda’ 

duqmum ~ d-dqum dyālum  ‘su boca’ 

yǝddāhəm ~ l-yədd dyāləm  ‘su mano’ 

rəžla ~ r-ržəl dyāla   ‘su pie’ 

ḍfāra ~  ḍ-ḍfār dyāla   ‘su uña’    

5.2. Genitivo analítico 

El genitivo analítico, también llamado construcción analítica o anexión indirecta, es una 

estructura sintáctica de genitivo donde una partícula relaciona un primer término con el 

segundo, no necesariamente determinado, es decir: nombre + partícula de genitivo + 

nombre o pronombre568.  

En el árabe de Ghomara, la partícula de genitivo es principalmente d-569, que coincide 

con la partícula de relativo (ver 10. Los pronombres de relativo), aunque dyāl también 

se utiliza, pero especialmente cuando se expresa la posesión y con los pronombres 

posesivos570:  

 
568 El genitivo analítico se considera una innovación dialectal compleja ya que en la mayoría de los 
dialectos árabes conviven dos sistemas paralelos de genitivo, es decir, el sintético y el analítico, donde 
hasta hoy en día no se ha podido estudiar en profundidad los principios lingüísticos y semánticos que lo 
originan (Eksell 2011: EALL I/ 82-85). Para un estudio sobre el uso de esta estructura en diferentes 
dialectos árabes cf. Ould Mohamed Baba 2003, en los dialectos magrebíes cf. Marçais 1977: 168-171, en 
árabe marroquí cf. Caubet 1993: II/306-308, en otros dialectos jeblíes cf. Moscoso 2003: 157-158, Vicente 
2000: 134-135. Para un estudio más en detalle sobre un dialecto magrebí rural cf. Marçais 1956: 418-421 
569 En el dialecto de Chauen, solo se utiliza d- como partícula en el genitivo analítico (Moscoso 2003:157), 
mientras que en Anjra (Vicente 2000: 136) la situación es similar a la de Ghomara, el uso de d- está 
mucho más extendido que el de dyāl.  
570 El origen de estas partículas es oscuro, la teoría más extendida hasta el momento es un origen 
sudarábigo tardío por el uso genitivo del pronombre de relativo (cf. Guerrero 2015: 156/nota 151 para 
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a) Para las características de objetos como la materia, la procedencia u otra se utiliza la 

partícula d-: 

l-kanūn d-əl-ḥdīd  ‘el hornillo de metal’ 

maqla d-ət-trāb  ‘la sartén de barro’ 

ḍ-ḍyār d-əs-sīma  ‘las casas de cemento’ 

ṣqaf d-əz-zəng  ‘tejado de zinc’ 

brīsu d-əǧ-ǧəld  ‘bolsito de piel’ 

l-mnādəl də-Targa  ‘los mandiles de Targha’ 

hāda d-Bni Sʕīd  ‘Este es de Bni Sʕīd’ 

š-šašiya d-qabla  ‘el sombrero de paja de antes’ 

b) Se utiliza también con las partes del cuerpo cuando la posesión se expresa por un 

pronombre posesivo. En cambio, cuando el segundo término no es un pronombre 

posesivo, generalmente se utiliza el genitivo analítico con la partícula d-:  

ṛāṣi ~ ṛaṣ dyāli  ‘mi cabeza’ 

dqum d-əl-ʕāyəl  ‘la boca del chico’ 

frāqəš d-əl-ḥāwli  ‘las manitas del cordero’ 

ṛ-ṛāṣ d-əṣ-ṣūq   ‘la parte alta del zoco’ 

wžah d-əl-ma    ‘la superficie del agua’ 

ǧ-ǧəlda d-əl-ʕawda  ‘la piel de la yegua’  

 

una revisión bibliográfica sobre esta teoría); por otro lado, Heath (2015) propone un origen latino 
reinterpretando algunos datos y apoyándose en argumentos de tipo histórico y lingüístico.  
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c) Con los numerales y las medidas, el genitivo más utilizado es el analítico: 

žǝ-d-ǝl-kīlo d-ǝs-sukkar  ‘dos kilos de azúcar’ 

žu d-ǝn-nsa   ‘dos mujeres’ 

tlāṯa d-ǝl-mʕaz  ‘tres cabras’ 

mya d-ən-nās   ‘cien personas’ 

ʕišrīn d-əl-yiṭru d-əl-ḥlīb ‘veinte litros de leche’ 

e) Se puede utilizar con algunos nombres de acción: 

xlūq d-əl-ʕnāṣar  ‘lit. nacimiento de əl-ʕnāṣar’ 

ḍərb d-əl-mužrimīn  ‘lit. el pegar de los criminales’ 

f) Para expresar la relación de posesión o propiedad, cuando se utilizan los 

pronombres posesivos se utiliza únicamente dyāl:  dyāli ‘mi, mío’, dyālək ‘tu, tuyo’ 

dyālu ‘su, suyo’, dyānna ‘nuestro’: 

ḍ-ḍār d-mwālīha  ‘la casa es de sus dueños’ 

l-kəswa də-xti   ‘el vestido de mi hermana’ 

ḍ-ḍār dyālu   ‘su casa’ 

6. Determinación 

En este apartado se va a tratar los marcadores de la determinación en el árabe de 

Ghomara (ver 5. Las construcciones genitivas).  
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6.1. El artículo definido 

El artículo determinado en el árabe de Ghomara es l-, pero puede aparecer como (ə)l-, 

en todos los contextos consonánticos, o lə-571, esta última variante especialmente en el 

caso de palabras que empiezan por doble consonante en posición pausal o tras una vocal, 

pero no es sistemático; además, su uso está en regresión ya que lo usan especialmente 

los mayores572: 

lə-ʕgūz  ~ əl-ʕgūz ‘la anciana’ lə-xtən  ~ əl-xtən ‘el suegro, padre de la mujer’ 

lǝ-ʕṭam ~ əl-ʕṭam ‘el hueso’ lǝ-ʕša ~ əl-ʕša  ‘la cena’ 

lǝ-ʕwād ~ əl-ʕwād ‘los palos’ lǝ-xzāyən ~ əl-xzāyən‘los almacenes’ 

El artículo definido como fonema lateral es sensible a la asimilación, así que se asimila 

de manera sistemática a las llamadas letras solares en árabe, es decir, las consonantes 

coronales n, t, ṭ, d, ḍ, s, ṣ, z, š, r.  

n-nās  ‘la gente’ n-nūṭa  ‘la concuñada’ t-trāb ‘la tierra’  

t-tawm  ‘el ajo’  ṭ-ṭayr  ‘el pájaro’  ṭ-ṭḥīn ‘la harina’ 

d-dūd  ‘los gusanos’ d-diyāba ‘la olla de barro’ ḍ-ḍār ‘la casa’ 

ḍ-ḍaw  ‘la luz’  s-sāʕa  ‘la hora’  s-sərwāl ‘el pantalón’ 

ṣ-ṣayf  ‘el verano’ ṣ-ṣṭāḥ  ‘la azotea’  z-zayn     ‘la belleza’ 

z-zīt  ‘el aceite’ š-šūka  ‘la espina’  š-šənkūf    ‘el erizo’ 

r-rīḥa  ‘el olor’ r-rbība  ‘la hijastra’ 

 
571 Estas realizaciones inestables del artículo ya se han observado en los dialectos magrebíes cf. Marçais 
1956: 408, Marçais 1977: 162, Vicente 2000: 133, Moscoso 2003: 153, entre otros. 
572 En este caso, también puede ser un fenómeno del cambio lingüístico en curso ya que no aparece en 
otras descripciones de dialectos urbanos marroquíes.  
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En cambio, la asimilación a la africada ǧ no es sistemática, aunque sí se da la mayoría 

de las veces donde la palabra determinada e indeterminada se vuelven homofónicas (ver 

II. 1.2.2.2. ǧ).  

l-ǧmāʕa ~ ǧmāʕa ‘la comunidad’  l-ǧəlda ~ ǧəlda ‘la piel’ 

l-ǧinḥīn ~ ǧinḥīn ‘las alas’   l-ǧafāf ~ ǧafāf  ‘la sequía’ 

En el caso de la asimilada č, la asimilación al artículo es sistemática salvo algunas 

excepciones (ver 1.2.2.3. č): 

čīš ‘la cebada’  čabūla  ‘la chabola’  čar ‘la aldea’  

l-čuklat ‘el chocolate’ l-čammira ‘túnica’ 

Además, en el árabe de Ghomara, el artículo también se asimila en ocasiones a las 

labiales m, p, b573, y las velares k574, g (ver II. 1.2.8. La asimilación de la lateral) y se ve 

afectado por la faringalización (ver II. 1.2.3.3. ḷ), pero no es sistemático y es más habitual 

la forma sin asimilación: 

l + m > mm     l + b> bb 

b-baġla ‘la mula’   m-mnādəl  ‘los mandiles’ 

b-bḥar   ‘el mar’   m-mra   ‘la mujer’ 

b-bqar  ‘las vacas’   m-mṣārən  ‘los intestinos’ 

b-būṭa  ‘el butano’   m-msākən  ‘los pobres’ 

 
573 Esta asimilación se da en otros dialectos rurales del Magreb como Chauen (Moscoso 2003: 153) y Jijel 
(Marçais 1956: 113). 
574 En Branes, Colin (1921: 69) anotó una asimilación del artículo con la velar k y la uvular q. En Marçais 
(1956: 113/ nota 2) hay una nota con información de Colin que aclara que en Branès el artículo se puede 
asimilar a b, k, g, q y, en ocasiones, también a m. 
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l + p > pp 

p-pubri ‘el pobre’ 

p-pulpo ‘el pulpo’ 

l+ k > kk     l + g > gg 

k-kurba ‘la curva’   g-gurna ‘el matadero’ 

k-ksība  ‘el ganado’   g-grāna ‘la rana’ 

l + ḷ > ḷ 

ḷ-ḷaġṭ  ‘la pronunciación, el balbuceo’ 

ḷ-ḷuġz  ‘la adivinanza’ 

En las palabras que empiezan por vocal como resultado de una antigua glotal ʔ  o una 

semiconsonante y o w, el artículo se lexicaliza reinterpretándose el esquema nominal 

como si el artículo definido fuera la primera radical:  

yibra ~ lībra ~ lyībra pl. lībāri < ʔibra ‘agujas’ 

lūšūra < *ʔušūra    ‘ajuar’ 

lingāṣa col. lingāṣ  < *ʔinǧāṣ  ‘peras’ 

līqāma < *ʔiqāma    ‘especias’ 

l-yībzar ~ lībzār    ‘pimienta negra’ 

lūzāyər < *wzāyər  ‘asistentes del novio’ 

lūṭa <*waṭāʔ     ‘llanura’ 

ləfʕa < *ʔafʕā     ‘víbora’ 

larḍ ~ ʔarḍ     ‘la tierra’ 

līhūdi < *yīhūdi    ‘el judío’ 
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larnəb <*ʔarnab    ‘el conejo’ 

līsəm ~ l-ʔisəm    ‘nombre’ 

l-luwwəl, l-lūli, l-luwwlāni   ‘el primero’ 

l-laxri < *ʔaxri    ‘el último’ 

l-lurāni <*wrāni    ‘el de atrás’ 

Las palabras que presentan una morfología bereber (2.1.6.1. Prefijo bereber a-) no suelen 

llevar artículo definido porque están muy lexicalizadas, pero en el corpus hay algunos 

ejemplos con artículo: 

lə-ġlālən     ‘los calderos’ 

l-ibāwən     ‘las habas’ 

 l-ayizlān     ‘las canciones de bodas’ 

6.2. Las marcas de lo indefinido 

Algunos dialectos árabes han desarrollado estrategias diferentes para situar lo indefinido 

en un continuum definido-indefinido a través de estructuras o partículas para atribuir 

especificidad, individualidad o definitud575. En el árabe de Ghomara, al igual que otros 

dialectos magrebíes576, hay tres construcciones para marcar esa indeterminación que 

funciona en un continuum definido-indefinido: 

6.2.1. waḥ(d)  

 
575 Brustad (2000: 18-43) muestra cómo los marcadores que tradicionalmente se han clasificado como 
indefinidos lo que marcarían en realidad sería un rango específico dentro de un continuum definido-
indefinido. Para una visión general sobre este fenómeno en los dialectos árabes cf. Mion 2009, Edzard 
2006: EALL I/ 188-191 
576 Para los dialectos magrebíes cf. Marçais 1977: 163-165, para los dialectos jeblíes cf. Moscoso 2003: 
154-156, Vicente 2000: 133-134, para el dialecto rural de Jijel (Marçais 1956: 399-403), entre otros. 
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La forma más común en Ghomara para marcar la indeterminación es la construcción 

con waḥd invariable en género, y su forma abreviada wāḥ, más un nombre en singular 

determinado con el artículo l-:  

1) wāḥd əl-xandaq  ‘un barranco’ 

2) wāḥd ǝṭ-ṭayṛ   ‘un pájaro’ 

3) wāḥ əl-ʕawd    ‘un palo’ 

4) wāḥ əl-ʕgūz   ‘una anciana’ 

5) wāḥ əḍ-ḍār   ‘una casa’ 

6) wāḥ əṣ-ṣəbbāṭa  ‘un zapato’ 

6.2.2. ḥa 

El indefinido ḥa577 más un nombre determinado es una estructura para marcar la 

indeterminación menos utilizada que la anterior, pero todavía se utiliza entre las personas 

de más edad578: 

1) ḥa l-xādǝm   ‘una criada’ 

2) ḥa l-kəlma   ‘una palabra’ 

3) ḥa s-ṣāʕa    ‘una hora’ 

4) ḥa n-nhār   ‘un día’ 

En Bni Selmane, hay una variante ḥu que se utiliza solo con el singular: 

ḥu l-ʕāyəl   ‘un chico’ 

 
577 Se reinterpreta como una forma abreviada de wāḥəd (Marçais 1956: 162, Vicente 2000: 134), o bien 
como una forma abreviada de ḥadd (Marçais 1977: 162). En el árabe de Ghomara, wāḥəd y ḥadd se 
combinan con ši para formar pronombres indefinidos (ver IV. 11. Indefinidos), así que es posible que 
ambos orígenes se hayan superpuesto. 
578 Se encuentra también en otros dialectos de Jbala (Vicente 2000: 134, Colin 1920: 70) y en los dialectos 
rurales de Argelia (Marçais 1956: 400, Marçais 1977: 162). 
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ḥu n-nḥar   ‘un día’ 

6.2.3. ši 

Cuando la partícula ši acompaña a un sustantivo singular, y en menor medida plural, sin 

artículo definido, marca cierta indeterminación en un continuum definido-indefinido. 

Como han explicado Caubet (1993: II/270 y 280) y Brustad (2000: 26), tiene un valor 

cualitativo ya que el hablante atribuye cualidades diferenciadas, es decir, en cierta 

medida es un cuantificador como un adjetivo indefinido ‘algún’:  

1) ka ʕandum ši məṭmūr     ‘tenían un/algún silo’ 

2) ʕayyǝṭ ʕla ši mṛa     ‘llamó a una/alguna mujer ’ 

3) qqat ləm ši fgīra    ‘les hizo una/alguna hoguera’   

4) u-qqāt lu ši sǝnsla f-ši qiyyūṛa ‘entonces le puso una/alguna cadena en 

   una/alguna rama’ 

5) šri ši ksīkǝs stītu   ‘compra una/alguna cuscuserita pequeña’ 

6) kāyǝn ši manāṭiq qǝbla  ‘había unas/algunas zonas antes’ 

7. Numerales 

En el árabe de Ghomara, se utilizan los mismos numerales que en otros dialectos 

magrebíes579. A continuación, se presentará una tabla resumen donde aparecen los 

numerales cardinales en estado absoluto y estado constructo y los ordinales del 1 al 10 

y el 20 (ver 2. Número y 5. Las construcciones genitivas):  

 

 
579 Para los numerales en los dialectos magrebíes cf. Marçais 1977: 173-183, para el árabe marroquí cf. 
Caubet 1993: I/173-183, Heath 2002: 464-473, para los dialectos jeblíes cf. Vicente 2000: 145-147, 
Moscoso 2003: 174-176, entre otros. 
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Estado absoluto Estado 

constructo 

 Ordinales 

Masculino Femenino 

wāḥəd - ‘uno’ luwwəl luwwla 

zūž ~ žūž zāw ~ žaw ‘dos’ t-tāni t-tanya 

tlāta təlt ‘tres’ t-tālət t-tālta 

ārbʕa arbʕ ‘cuatro’ r-rābaʕ  ~ r-rābəʕ r-rābʕa 

xamsa  ~ xəmsa xams ‘cinco’ l-xāməs l-xāmsa 

sətta sətt ‘seis’ s-sādəs s-sādsa 

səbʕa səbʕ ‘siete’ s-sābəʕ ~ s-sābaʕ580 s-sābʕa 

tmənya təmn- ‘ocho’ t-tāmən  t-tāmna 

təsʕūd təsʕ ‘nueve’ t-tāsəʕ t-tāsʕa 

ʕašra ~ ʕəšra ʕašr ‘diez’ l-ʕāšar l-ʕāšra 

ʕišrīn ʕišrīn ‘veinte’ - - 

8. Pronombres personales 581 

8.1. Pronombres personales independientes  

En el árabe de Ghomara, los pronombres personales independientes son los siguientes582: 

3 f. sg.        hiyya, hi    3 pl.  hum, huma 

 
580 A partir del séptimo, los informantes más mayores utilizan los cardinales como ordinales: šhar səbʕa 
‘el mes séptimo’, wṣal tmənya fīhəm ‘llegó el octavo.’ 
581 Para una visión general de los pronombres personales en los dialectos árabes cf. Vicente 2008: 
EALL/III 584-588, Appleyard 2008: EALL/III 588-593. 
582 En general, los pronombres personales independientes de Ghomara coinciden con los de otras 
variedades magrebíes (Marçais 1977: 188-190), especialmente las rurales (Moscoso 2003: 160-161, 
Vicente 2000: 136-137, Marçais 1956: 435-439). Para la distribución de los pronombres personales en los 
dialectos marroquíes cf. Heath 2002: 269-270, Caubet 1993: I/159. 
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3 m. sg.      huwwa, hu  

2 sg.  nti, ntīn, ntīna, ntīnak   2 pl. ntūm, ntūma, ntūmak 

1 sg.        āna, yāna, ānāya   1 pl.  ḥna, ḥnāya 

En la primera persona del singular, el pronombre más utilizado es āna; en ocasiones, 

hay una variante yāna que aparece en posición pausal o postvocálica, pero se trata de 

una variante en regresión583 (1-5). También hay una variante enfática ānāya, pero 

también de uso muy restringido (6 y 7): 

1) fāy nsǝḵnu yāna wǝ-ntīnāḵ  ‘dónde vivimos tú y yo’, 

2) u-yāna      ‘y yo’ 

3) dāḇa yāna      ‘ahora yo’ 

4) ḥta nǧi yāna     ‘hasta que venga yo’ 

5) qātt la:  “yāna”    ‘Le dijo: “Yo” 

6) ānaya, ha ma ḥāl bīya   ‘Yo, esto es lo que me ha pasado’ 

7) ma ku-či584 hna, ānaya   ‘No estaba aquí, yo’ 

Como en el caso de la conjugación verbal (ver III. 2. La conjugación), en el árabe de 

Ghomara, al igual que numerosos dialectos prehilalíes585, no hay distinción de género en 

la segunda persona del singular. Los pronombres de segunda persona más utilizados por 

todos los ghomaríes son ntīna (8-9) y nti (10-11), la variante ntīn (12-13) se utiliza en 

 
583 En Jijel (Marçais 1956: 436) y Tánger (Assad 1978: 94) solo aparece esta variante tras la vocal a. 
Heath (2002: 269) describe la misma situación en varios dialectos. En maltés también aparece una variante 
jiəna (Vanhove 1998: 8). 
584 < kunt ši 
585 Se trata de uno de los rasgos tipológicos compartidos por numerosos dialectos sedentarios (cf. Palva 
2006: EALL I/ 605-606) 



IV. MORFOSINTAXIS NOMINAL 

364 
 

menor medida al igual que ntīnāk586 (14-15) con un sufijo -k que también se encuentra 

en adverbios como təmmā-k ‘allí’, hayda-k ‘así’, s-sāʕātīḵ ~ sāʕanīḵ ‘entonces’, etc.587:  

8) dāḇa ntīna māši ḏǝmši n-ǝl-gǝzzār ‘ahora tú vas a ir al carnicero’ 

9) a-yqūl lǝḵ ntīna ma ǧi-či588 l-ʕandi ‘te va a decir que tú no has venido a mi casa’ 

10) ḏāba ha nti čufti    ‘ahora tú has visto ’ 

11) qālu lu nti ḥmaq    ‘le dijeron tú estás loco’ 

12) wə-ntīn mšīt    ‘y tú te has ido’ 

13) šǝnni ka-ḏqūl dāḇa ntīn   ‘ahora qué dices tú’ 

14) yāḷḷāh, mšu ʕa ntīnak u-yāha    ‘venga, id solo tú y ella’ 

15) ta ntīnak     ‘tú también’ 

Los pronombres de tercera persona singular distinguen el femenino y el masculino: 

hiyya ‘ella’ y huwwa ‘él’, ambas formas tienen una variante abreviada que tiene un uso 

muy restringido ya que solo tenemos ejemplos con la partícula ha, después de la 

conjunción u-: ha hi ‘aquí está ella’, ha hu ‘aquí está él’, w-hu ǧāba ‘y él la trajo’, hiyya 

w-hu ‘ella y él’, wa-hi ǧāt ‘pues ella ha venido’. 

El pronombre de primera persona plural es ḥna  y otra variante enfática ḥnāya de un uso 

mucho más extendido que ānāya: ḥnāya biddna589 ‘nosotros mismos’, ḥnāya zirrīʕa ǧī 

 
586 Esta variante la encontramos en el dialecto de Tetuán (Singer 1958: 246), Anjra (2000: 136-137) y 
Chauen (Rahmouni 2015: 314/ nota 166). 
587 El uso de esta -k con las segundas personas, los demostrativos distales y los adverbios demostrativos 
puede indicar su valor deíctico, es decir, que se trate de un sufijo deíctico.   
588 < ǧīt-ši 
589 < b-yəddna 
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nna mǝ-m-mirīkān ‘nosotros la semilla nos viene de América’, ḥna f-ġmāra ḥnāya 

‘nosotros estamos en Ghomara, nosotros’. 

El pronombre de segunda persona plural más utilizado en Ghomara es ntūma590, aunque 

ntūm aún tiene un uso extendido: ntūma ka-ḏbǝḥṯu ʕla hād ǝl-bādiyyāt ‘vosotros estáis 

investigando sobre estos pueblos’, ǝl-ʕarīs ḏ-a-ḏqūlu lu ntum ‘el novio que decís 

vosotros’. También hay una variante ntūmak, pero muy poco empleada en nuestro 

corpus (ver nota 207 El uso de esta -k): ntūmak mayn ǧītu ‘¿Vosotros de dónde habéis 

venido?’. 

Por último, el pronombre de tercera persona plural más extendido es hūma, aunque 

hay una variante abreviada hūm591 de uso muy restringido:  

16) sāʕa hum ka-yḍuwwru hāyḏǝḵ ‘entonces ellos rodean así’ 

17) w-hum ǝl-fuqāniyyīn   ‘y ellos son los de arriba’ 

18) Bni Buzṛa hum ʕwǝd ʕiḏwa w-ṣāfi ‘Bni Buzra, ellos cruzas al otro lado y ya 

está’. 

En el árabe de Ghomara, para unir dos pronombres personales con la conjunción u-, el 

segundo pronombre puede ser sufijado a una partícula ya592:  

w-yāh ~ u-huwwa  ‘y él’ 

w-yāha ~ u-hiyya    ‘y ella’ 

 
590 Sin embargo, se observa la tendencia de utilizar el pronombre ntūma entre los más jóvenes.  
591 Heath (2002: 271) analiza estas formas como semi-enclíticas, también sería el caso de las formas 
abreviadas hi y hu de la tercera persona del singular, aunque en algunos casos se puedan utilizar como 
pronombres independientes. 
592 En otros dialectos marroquíes (Caubet 1993: I/159, Heath 2002: 271) como en Jijel (Marçais 1956: 
457-458), esta partícula se ha interpretado como wiyya, wiya, wyya, eiya. 
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w-yāk ~ u-nti   ‘y tú’ 

w-(y)āna   ‘y yo’ 

w-yāhum ~ u-hūma  ‘y ellos’ 

w-yākum ~ u-ntūma  ‘y vosotros’ 

wə-ḥnāya   ‘y nosotros’ 

8.2. Pronombres personales sufijados 

En el árabe de Ghomara, los pronombres personales pospuestos o enclíticos que se 

sufijan a los verbos, nombres, preposiciones y otras partículas son los siguientes593:  

3 f. sg.        -a, -ha,    3 pl.  -hum, -um, -həm, -um  

3 m. sg.      -u, -(wa)h  

2 sg.  -(wa)k, -ək, -īk     2 pl. -kum, -kəm 

1 sg.        -i, -əy, -iyya, -ni   1 pl.   -na 

En el caso de los verbos, los pronombres enclíticos son los pronombres de los verbos 

transitivos y causativos. En la primera persona del singular, solo se puede utilizar el 

pronombre -ni: bəkkūni ‘me han hecho llorar’, žurrūni ‘me arrastraron’, ṣibtni ‘me has 

encontrado’. Tanto en los nombres como en las partículas y preposiciones utilizamos el 

resto de los pronombres.  

 
593 Para los pronombres sufijados en los dialectos magrebíes cf. Marçais 1977: 191-193, su distribución 
en algunos dialectos magrebíes cf. Caubet 1993: I/160-167, Heath 237-249, para otros dialectos jeblíes 
cf. Vicente 2002: 137-139, Moscoso 2003: 162-164, y para Argelia cf. Marçais 1956: 449-455. 
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El pronombre de primera persona tras consonante es -i, en algunos casos hay un diptongo 

marginal -əy. Cuando va sufijado a un nombre es un pronombre posesivo enclítico594: 

qutt ləy ‘me dijiste’, ʕammi ‘mi tío paterno’, bġarṭi ‘delante de mí’. Por otra parte, 

cuando una palabra o preposición termina en a, el pronombre sufijado puede tomar -

iyya, en el caso de la preposición ʕla, ʕliyya ‘sobre mí’, pero también de 

las preposiciones bla biyya ‘sin mí’ y fiyya ‘en mí’, o la forma -y(a) en el caso de 

mʕāy(a) ‘conmigo’ o murāy(a) ‘detrás de mi’.  

El pronombre de segunda personal singular es -k, con la variante fricatizada ḵ (ver II. 

1.2.1.6.),  tras vocal: ʕmāmāḵ ‘tú tía paterna’, mʕaḵ ‘contigo’, wərrāk ‘te mostró’; en el 

caso de verbos que terminan en -u o -w puede aparecer una forma -(w)ak: yʕaššiwaḵ ~ 

yʕaššū ‘te dan a cenar’, yqarrbuwaḵ ~ yqarrbuk ‘te hacen conocer’. En cambio, después 

de consonante la inestabilidad vocálica muestra algunas variantes, así la más extendida 

es -ək y la forma fricatizada -əḵ: nāklək ‘te como’, xālək ‘tú tío materno’, taḥtək ‘debajo 

de ti’, pero también hay en el corpus dos variantes marginales con -aḵ e -iḵ cuyo 

contexto consonántico no siempre puede explicar su aparición: duqmik ‘tu boca’, ʕayniḵ 

‘tus ojos’, ʕandiḵ ‘tú tienes’, nqūl laḵ ‘te digo’. En los esquemas CCVC, cuando se 

añade cualquier sufijo hay metátesis de la vocal breve595: CVCC-ək, -a, -u, -um, -əm 

(ver II. 1.3.5.2. Metátesis). 

El pronombre de tercera persona singular tras consonante es -u: šərbu ‘lo bebió’, ḍaḥḥku 

‘le hizo reír’, drāʕu ‘su brazo’, dyālu ‘suyo’; tras vocal generalmente es h, pero en los 

casos de verbos que terminan en -u o -w podemos encontrar una forma -wāh: rmāh ‘lo 

 
594 En el árabe de Ghomara se prefiere la forma analítica para expresar la posesión, así que no son 
numerosos los nombres que pueden llevar estos pronombres (Ver 5. Construcciones genitivas). 
595 En el corpus hay varios ejemplos muy inestables que no presentan esta metátesis: f-ṭahaṛna ‘en nuestras 
espaldas’, ʕla ṭahari ‘sobre mi espalda’.   
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tiró’, ʕlīh ‘sobre él’, a-ymǝllsūwah ~ a-ymǝllsūh  ‘lo acarician’, ʕǝṛfūwah ~ ʕǝṛfūh ‘lo 

reconocieron’, la-yšrīwāh ~ la-yšrūh ‘lo compran’. 

Tras consonante, el pronombre de tercera persona femenina singular es generalmente -

a: qəlba ‘le dió la vuelta’, ṭəḥna ‘la molió’, qalba ‘su corazón’, xta ‘su hermana’; en el 

corpus, hay varios ejemplos que presentan una doble marca de pronombre: ʕərf-ā-ha ‘la 

conoció’, xt-ā-ha ‘su hermana’. Tras vocal, el pronombre es -ha: qqāha ‘la hizo’, ʕlīha 

‘sobre ella’, qarrūha ‘le dieron una educación’, qlāwha ‘la frieron’, ḍahra ‘su espalda’, 

mšǝbbṛīnha ‘la hemos cogido’  

El pronombre de primera persona plural es -na y no presenta ninguna particularidad: 

ʕəndna ~ ʕanna ~ ʕənna ‘tenemos’, xālna ‘nuestro tío materno’, ždūdna ‘nuestros 

antepasados’,  rəǧʕūna ‘nos devolvieron’, bla bīna ‘sin nosotros’, qul lna ~ nna ‘dinos’.  

Para la segunda persona del plural hay dos variantes en covariación -kəm ~ -kum, 

aunque hay una tendencia clara a utilizar -kum, la variante prestigiosa: ʕlīkəm ‘sobre 

vosotros’,  rʕīṯḵəm ‘os he pastoreado’, ma xəṣṣkəm ši  ‘no tenéis que’, š bāqi lkum ‘qué 

os queda’, ṛāṣkum ‘vuestra cabeza’.  

Por último, como en la tercera persona singular, la plural es -um ~ -əm tras consonante 

donde la tendencia es utilizar la forma prestigiosa -um: qāl ləm ‘les dijo’, dyāləm ‘suyo’, 

baʕḍ mənnəm ‘algunos’, nʕayyṭy lum ‘les llamamos’, rabbītum ‘los he criado’. Tras 

vocal, los pronombres de tercera persona plural son həm ~ hum, donde la tendencia es 

utilizar la variante prestigiosa -hum: dkǝmmluhǝm ‘los vais a terminar’, yʕaddlūhǝm 

‘los arreglan’, la-yšrūwhum ‘los compran’, a-yqqīwhum ‘los colocan’, ʕlīhum ‘sobre 

ellos’, babāhum ‘su padre’.  

En los verbos trilíteros regulares y cuadrilíteros, cuando a la tercera persona singular 

femenina se le añade el pronombre (ver III. 2.4.1. Forma simple), hay una a epentética 
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que se añade entre la tercera radical y la desinencia de la tercera persona: ḍərbət+ək= 

dərbātək, ʕərfət+ək= ʕərfātək, dəgdgət + ək = dəgdgātək ‘te ha machacado’.  

Con la palabra yədd 596 hay formas que presentan un sufijo ā(t) cuando llevan los 

pronombres enclíticos. Estas formas son plurales o duales, mientras que las formas sin 

él se pueden interpretar como singular o como plural; en cambio, el plural con sufijo 

yəddīn no puede sufijar pronombres y forma la posesión con la partícula dyāl: yəddīn 

dyālu ‘sus manos’: 

yǝddāti  ~ yəddi ‘mis manos’ yəddāna ~ yəddna  ‘nuestras manos’  

yəddātək ~ yəddək ‘tus manos’ yəddākəm ~ yəddkum ‘vuestras manos’ 

yəddu    ‘sus manos’ yǝddāhǝm ~ yəddum  ‘sus manos’ 

yədda   ‘sus manos’ 

La palabra mūl  cuando lleva sufijado los pronombres añade una -a-: mūlāh ‘su señor’, 

mūlāha ‘su señor’, mūlāna ‘nuestro Señor’. El plural mwālīn, puede llevar los 

pronombres sufijados con el sufijo plural -īn o sin él: mwālīhəm ~ mwālīnhum ‘sus 

dueños’. 

8.3. Otros usos  

En el árabe de Ghomara, hay partículas y otras estructuras que cuando llevan sufijadas 

los pronombres personales pueden expresar diferentes nociones:  

a) La partícula dyāl con sufijos de persona expresa la posesión (ver 5. Construcciones 

genitivas): dyāli ‘mi, mío’, dyālum ~ dyāləm ‘su, suyo’, etc., 

 
596 rǧəl también presenta un plural rəǧlāti ‘mis pies’. 
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b) Construcciones como b-yədd-, b-ṛāṣ- o būḥd ~ bāḥd597- pueden expresar la 

reflexividad: āna b-yiddi qqīṯa ‘yo misma la hice’, āna b-yiddi qqawah li ‘a mí me lo 

hicieron’, iʕaddluh b-yiddum ‘lo haces ellos mismos’, mǝṣṣāb dǝflǝt ʕa b-ṛāṣǝḵ “espera 

a que te libres al menos tú’, ntīna būḥḏīḵ gālǝs ‘tú solo estás sentado’, bna u-bǝnta 

baḥḏǝm ‘su hija y su hijo solos’. 

c) Para expresar la reciprocidad el árabe de Ghomara se sirve de las preposicones baʕṭ 

~ baʕḍ ‘entre’ y bayn ‘entre’. Cuando estas utilizan los pronombres personales enclíticos 

de plural se añade un sufijo plural –(iy)āt, esta formas se confunden con las formas sin 

el prefijo, es decir, bayn +-na, -kəm, -um: 

baynāṯna ‘entre nosotros dos’  baʕṭaṯǝm ~ baʕṭīyāṯǝm  ‘entre ellos dos’ 

baynāḵəm ‘entre vosotros dos’ baʕḍiyātkum   ‘entre vosotros dos’ 

baynāṯǝm   ‘entre ellos dos’ baʕḍiyātna   ‘entre nosotros dos’ 

9. Pronombres demostrativos 

En el árabe de Ghomara, como en otros dialectos árabes598, hay una serie de 

demostrativos proximales que indican la proximidad con el hablante y otros distales que 

indican la lejanía del hablante. Estos pronombres sirven para señalar la distancia con 

respecto al espacio, al tiempo, así como tener una función anafórica o también aportar 

otros elementos discursivos y modales (cf. Caubet 1993: II/298-318, Brustad 2000: 112-

140.). 

 
597 Es la forma lexicalizada de b-wāḥd-. 
598 Para los dialectos árabes cf. Vicente 2006: EALL I/569-573, para los dialectos magrebíes cf. Marçais 
1977: 197-199, para el árabe marroquí cf. Caubet 1993: I/168-169, Heath 2002: 271-272, para otros 
dialectos jeblíes que comparten en general la misma serie que las variedades ghomaríes cf. Vicente 2000: 
139-140, Moscoso 2003: 164-166, entre otros.   
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9.1. Demostrativos proximales 

En el árabe de Ghomara, hay un determinante o adjetivo demostrativo proximal que 

generalmente se antepone a los nombres bajo una forma invariable en género y número 

hād ‘este’ (1-3), aunque también se puede posponer al nombre (4-6) o ambas 

posiciones a la vez con valor enfático o de reubicación (7-9), pero en este caso se utilizan 

las formas variables en género y número hāda ‘este’, hādi ‘esta’ y hādu ~ hādum ~ 

hādəm ~ hādāma ~ hāduma ‘estos, estas’, aunque con una fuerte tendencia a utilizar las 

variantes más prestigiosas hādu ~ hādum(a), mientras que hādəm y hādāma se utilizan 

sobre todo por las personas de más edad599:  

Demostrativo proximal 

Forma invariable m. sg. f. sg. pl. 

hād  hāda hādi hādu ~ hādəm ~ hādum ~ hādāma ~ hādūma 

 

Demostrativo + nombre     Nombre + demostrativo    

1) hād ǝl-fǝrrūǧ ‘este gallo’  4) l-ʕām hāda  ‘este año’ 

2) hād əm-mra ‘esta mujer’  5) z-zərbiyya hādi ‘esta alfombra’ 

3) hād l-ʔayyāmāt ‘estos días’  6) n-nās hādəm ‘esta gente’ 

Demostrativo + nombre + demostrativo 

7) yxǝḏmūhum fḥa haḏ atezzar hāḏa. 

‘Lo trabajan como este mandil este’  

8) hād əl-ʕāyla hādi hiyya d-kānət mšāt 

 
599 En el corpus tenemos una forma hadāya: mūṛa ǧ-ǧbǝl hādāya ‘detrás de esta montaña’. 
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‘Esta niña esta es la que casi se va [en un accidente de tráfico]’   

9)  kāyǝn ǝl-fṛāqǝš hāḏǝm.  

‘Hay estas manitas estas’ 

Cuando el demostrativo proximal es un pronombre siempre concuerda con su 

antecedente o al nombre al que hace referencia en género y número. Los pronombres 

demostrativos pueden ser el antecedente de las proposiciones de relativo, con o sin 

pronombre de relativo: 

10) hādi š-šadda d-sǝbʕiyyam 

‘Esta es el tocado [de la novia] de los siete días’ 

11) hādǝm ǝl-fūqiyyīn “qa-nqūl liḵ” 

‘Estos [que son] de arriba “qa-nqūl liḵ”’ 

12) hādām aġlālən 

‘Estas son las ollas de barro’ 

13) ʕaw ḥta hāḏi ka-ytǝbʕuh l-əḍ-ḍār 

‘Hasta esta vez le siguen a casa’ 

14) hāḏa mašša ḏḵun xǝtna 

‘Esto va a ser nuestra hermana’ 

15) hāḏuma, ču, hāḏ ǝl-ʕīmān hāḏum ǝlli dāyzīn 

‘Estos, mira, estos años que están pasando’ 

16) hādǝm lli ma kānu-ši. 

‘Estos son los que no estaban’ 

17) hāḏāma t-tzāzǝr. 

‘Estos son los mandiles’ 

18) l-bhāyǝm, ǝl-bqar, ta l-ḥmīr, hāḏāma kāyǝn. 

‘Las mulas, las vacas, hasta los burros, estos son los que hay’ 
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19) hāḏǝm kulla ʕǝnna d-ǝl-ḥart. 

‘Estos todos los tenemos para el arado’.

 

9.2. Demostrativos distales 

En el árabe de Ghomara, el demostrativo distal tiene una forma invariable dīḵ y una 

variante tīk600, que encontramos especialmente en la parte oriental de Ghomara, tanto en 

la costa como en el interior. Este proximal invariable cuando es un determinante se 

puede anteponer a los nombres (1-8); en cambio, se emplean las formas flexionadas 

hādak ‘ese, aquel’, hādik ‘ese, aquel’, hādūk ~ hādākum ~ hādūmāk601 ‘esos, aquellos’ 

cuando el demostrativo se antepone o se pospone a un nombre como un determinante 

(9-12): 

Demostrativo distal 

Forma invariable m. sg. f. sg. pl. 

tīk ~ dīk  hādak hādik hādūk ~ hādākum ~ hādūmāk602  

 

Demostrativo + nombre 

1) tīḵ t-tǝṣġi   ‘ese griterío’  5) tīk əb-bḥar  ‘ese mar’  

2) tīk əl-qaṭra d-əz-zīt ‘esa gota de aceite’ 6) tīk əl-xaddāma ‘esos trabajadores’ 

3) dīk əl-ʕāfya  ‘ese fuego’  7) dīk r-rāžəl  ‘ese hombre’ 

4) dīk əl-ʕwād  ‘esos palos’  8) dīḵ ǝṣ-ṣūf  ‘esa lana’ 

 
600 Probablemente se trate de un ensordecimiento de la dental (ver 2.2.5.2.) 
601 Las formas flexionadas del distal son las mismas que el proximal, pero con sufijo de -k (ver nota 217 
El uso de esta -k con las segundas personas) 
602 La variante hādāmāk no está en nuestro corpus, pero los informantes la identifican como de la zona. 
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Demostrativo + pronombre  Nombre + demostrativo 

9) hādāk š-šġūl    š-šġūl hādāk   ‘ese trabajo’ 

10) hādīk əl-mra    əl-mra hādīk   ‘esa mujer’ 

11) hādākum ən-nās   ən-nās hādākum  ‘esa gente’ 

12) hādūk aḥummir    aḥummir hādūk  ‘esos pájaros’ 

Cuando el proximal es un pronombre, generalmente se utilizan los pronombres 

flexionados, salvo cuando este acompaña al pronombre relativo lli donde se puede 

utilizar el proximal invariable tīk ~ dīk sin que se establezca la concordancia con el 

antecedente603 (13-14): 

13) bḥaq māši tīk lli mzuwwqīn    

‘Pero no son aquellas que están decoradas’ 

14) u-ḏīḵ šḵūn mʕākum, ka ntzāḏ ʕlīkum?  

‘y ese que está con vosotros, ¿se ha sumado a vosotros?’ 

15) hūwa ʕāndu ǝl-ḥuǧǧa ḏyālu, ʕandu hāḏiḵa604 ḏyālu 

‘Él tiene su acta, tiene eso suyo’ 

16) hāḏīḵ ġa r-rīḥ ḏ-ǝl-ġāḇa 

‘Eso solo es el viento del bosque’ 

17) ǝl-ḥažra w-hiyya mǝḥfūṛa, dāxǝl, ddxǝl f-wuṣṭa, hāḏāḵ ǝl-kāf 

‘La piedra y está cavada, en el interior, entras en su interior, esa es la cueva’ 

18) hāḏuk la-nqǝlbuhǝm b-ǝl-ʕawd u na-nṭǝfṛǝhǝm 

‘Esos les damos la vuelta con un palo y los trenzamos’ 

19) fay ma ṣīḇtūhum qadd ha l-ʕukkāz, hāḏāḵum dyāli, n-tǝmma mšīw 

 
603 Esta estructura no es muy común. 
604 Este pronombre con un morfema a- es muy marginal, solo tenemos unos pocos ejemplos. 
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‘Donde los encontréis del tamaño de este bastón, esos serán los míos, id allí’ 

20) hāḏūmāk bāqi hna. 

‘Esos todavía están aquí’ 

En el demostrativo proximal, también hay una estructura en la que aparece un 

demostrativo invariable ante un nombre determinado y otro demostrativo que concuerda 

en género y número tras el nombre; en este caso, sirve para enfatizar o indicar la posición 

de lo señalado, pero también enfatiza la mayor lejanía de ese objeto: 

21) tīḵ tǝllīs hāḏaḵ    ‘aquella manta’ 

22) ḏīḵ ǝl-waxt hādāḵ    ‘aquel tiempo’ 

23) ʕanḏna ḏik ǝl-kǝskās hāḏak  ‘tenemos aquella cuscusera’ 

24) tīk ǝl-ʕšiyya hāḏīḵ   ‘aquella tarde’ 

25) tīḵ ǝn-nhāṛ hāḏāḵ    ‘aquel día’ 

26) ḏīḵ əl-ḵḇīrīn hāḏūk   ‘aquellas grandes’ 

10. Pronombres de relativo 

Los pronombres de relativo en los dialectos magrebíes presentan una importante 

similitud (Marçais 1977: 204-205), que comparten con otros dialectos árabes: así, el 

pronombre lli605 y sus variantes es el más utilizado en los diferentes dialectos árabes, 

pero hay otro grupo de dialectos que utilizan el pronombre di- y sus variantes606. 

 
605 Para los pronombres de relativo y sus estructuras en árabe cf. Retsö 2004: 264–265, Mughazy 2009: 
EALL IV/60-70, Vicente 2009: EALL IV/70-72. 
606 Para un estudio sobre las diferentes estructuras de relativo en diferentes dialectos árabes cf. Brustad 
2000: 89-111, para la subordinación y la determinación en árabe marroquí donde se trata las diferentes 
estructuras de la oración de relativo cf. Caubet 1993: II, por último, para los diferentes pronombres y 
estructuras de relativo en el árabe de Ghomara.cf. Marçais 1956: 492-508  
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En el norte de Marruecos se ha conservado un pronombre relativo d- cuyo origen es 

oscuro. Se trata de un pronombre que se encuentra disperso entre diferentes dialectos de 

Marruecos607 y Argelia608, pero también en Yemen609 y en el Hijaz610. Los estudios 

recientes sobre Marruecos y Argelia (Souag 2005: 161) han destacado un retroceso o la 

desaparición de este pronombre manteniéndose en algunos casos solamente en las hablas 

femeninas debido a la nivelación lingüística (Vicente 2000: 142, Moscoso 2003: 167-

168). Un hecho que ya fue destacado por Singer (1958: 258) en el caso de Tetuán donde 

el autor señala como el original de este dialecto. En cambio, en Ghomara, el relativo d- 

aún es de uso común, aunque hay variación con la forma lli donde las variables edad y 

educación juegan su rol y no tanto la variable de género. 

10.1. Determinación del antecedente 

Los relativos con el pronombre d- muestran una superposición parecido a aquella 

descrita en numerosos dialectos ligada al grado de determinación donde los hablantes 

despliegan diferentes estrategias para marcar la relativización teniendo en cuenta el 

continuum definido-indefinido  

Cuando hay un antecedente indefinido, podemos encontrar un pronombre relativo d- 

cuando hay un proceso de especificación más fuerte (Marçais 1956: 504). La presencia 

o no de un pronombre está ligada al reforzamiento del antecedente, en algunos contextos 

los hablantes no aceptan no ausencia del relativo (1):  

1) kān ʕāyǝl dǝ-xlaq, ʕāyǝl d-māṯ 

 
607 Específicamente en Jbala (Colin 1921: 75, Levi-Provençal 1921: 36-37, Vicente 2000: 142, Moscoso 
2003: 168-169, entre otros) y los dialectos judeo-marroquíes (Heath 2000: 494-495). 
608 Cf. Jijel (Marçais 1956: 492-493), Tremecén (Marçais 1902: 175). 
609 Cf. Behnstedt 2016: 75. 
610 Cf. Fischer/Jastrow 1980: 258-259. 
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‘Había un niño que nacía, un niño que moría’ 

En otros ejemplos la presencia del relativo refuerza al antecedente (2):  

2) ma xlaq ḍār d-ma fīha ši ṭnāš 

‘No hay casa donde no haya doce [personas]’ 

10.1.1. Antecedente con marcas de indeterminación 

Con el cuantificador ši, la presencia de un relativo es facultativa en cierta medida, ya 

sea como sujeto o como objeto, pero cuando hay un pronombre relativo, se refuerza al 

antecedente:  

3) ǧa wāḥǝd ʕayyǝṭ ʕla ši mṛa (d) ʕayytǝṯ ʕla mūl ǧ-ǧmāʕa bāš… 

‘Vino uno a llamar a cierta mujer que había llamado al jefe de la comunidad 

para…’ 

4) ǝl-ḥāǧa ḏqūl lǝḵ ši ḥāža (d)-ka yqqīw(ha) hūma šʕāylu 

‘La ḥāǧa te dice algo que hacían ellos antaño’ 

Cuando el antecedente lleva la marca de indefinido wāḥd l- o ḥa l-, el relativo sirve para 

reforzar al antecedente, como en el caso del indefinido ši:  

5) ntzāḏǝt ʕlīna ḥa l-xādǝm (d-) ma la-ḏǝʕṛǝf-ši fāy ḍḍūṛ  

‘Se ha sumado a nosotros una criada que no sabe qué hacer (lit. dónde dar vueltas)’ 

6) qqi la ḥa l-mǝṣmāṛ (d)-ykūn ṭwaḷ 

‘Ponle un clavo que sea más largo’  

La presencia o no de un pronombre relativo está estrechamente relacionado al grado de 

especificidad. La presencia de un pronombre siempre tiene por objetivo reforzar al 
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antecedente. Además, cuando hay una referencia previa en el discurso, la presencia de 

un pronombre relativo suele ser la norma. 

10.1.2. Ausencia de pronombre de relativo 

En el corpus, hay numerosas proposiciones de relativo con el antecedente determinado 

pero que concierne a un sujeto general o bien no introduce una caracterización donde el 

pronombre relativo no está611. Estas estructuras han sido documentadas en el árabe de 

Jijel (Marçais 1956: 501): 

7) ḥǝfṛu ǝl-ḥufra ḵḇīra (d) na-nqūlu la l-mǝṭmar  

‘Cavaron un hoyo grande que llamamos l-mǝṭmar’ 

8) āna rīṯ ḇāḇah u-yimmah (d) žāw l-ʕandi 

‘Yo vi a su padre y su madre que vivieron a mi casa’ 

9) ka ma kān ši ǝḷḷāh, tabārāka w-taʕāla, žʕal hāḏ š-šṭāb (d) yqūlu la…   

‘Si no fuera por Dios, que sea bendito y exaltado, hizo estas ramas que le dicen…’ 

10.2.  Pronombres de relativo 

Los pronombres de relativo sin antecedente presentan una mayor variación que se debe 

probablemente a que a través de ellos se presentan algunas características del 

antecedente al que hacen referencia: además del relativo d- ylli, también hay los 

indefinidos šay y š, los no específicos mən y ma, así como el interrogativo šku. 

10.2.1. El relativo flexivo dənnu  

 
611 Está estructura también la encontramos en Jijel (Marçais 1956: 501) y en árabe clásico (Mughazy 
2009: EALL IV/65). 
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En el árabe de Ghomara, hay un relativo que presenta flexión y que se utiliza 

principalmente en las construcciones escindidas612 y con un demostrativo ha-: 

m. sg. f. sg. pl. 

dənnu dənni dənnum 

1) ḏǝnni ʕandu l-ʕāʔila ḵḇīra bǝzzāf, mǝzyān 

‘Quien tiene la familia muy grande, muy bien’. 

2) dāḇa kāyǝn dǝnni ka-dzwǝž bǝ-tlāṯa ḏ-ǝl-mǝnyūn 

‘Ahora hay quien [ella] se casa con tres millones’ 

3) ha dǝnnu māži b-ǝš-šʕīr, ha dǝnnu māži b-ǝl-qmaḥ 

‘He los que vienen con cebada, he los que vienen con trigo’ 

4) dǝxxlu dǝnnum kbāṛ 

‘Hicieron entrar a los que son mayores’ 

Hay algunos ejemplos donde el pronombre relativo no está presente cuando hay un 

demostrativo ha(d). No se puede descartar que una asimilación con la nasal favorecida 

por la fricatización de la dental en posición pre-vocálica sea la causa: ha ḏǝnnu > ha 

nnu 

5) bīʕ li ha nnu ḥmar 

 
612 Este pronombre es probablemente el resultado del pronombre de relativo, el elemento n- y los 
pronombres enclíticos de tercera persona: d- + -n- + -u, -i, -u, -um. En cuanto a su origen histórico, 
Stillman (1988: 38-39) se inclina por un origen bereber, Heath (2002: 489) baraja varias posibilidades, 
entre ellas una extensión del uso de n a partir del pronombre interrogativo šnu con interferencia de un 
adstrato bereber también, por último, Vicente (2000: 142) presente un origen sudarábigo propuesto por el 
Prof. Federico Corriente a partir de un relativo ḏn y un pronombre personal. Teniendo en cuenta los usos 
que suele tener el elemento -n- en los pronombres interrogativos y la presencia de una preposición de 
genitivo n- y otros pronombres y enclíticos con n en el bereber de Ghomara y en Senhaja de Srair 
(Mourigh 2015: 261, 373, Lafkioui 2007: 235) no parece improbable que haya confluencias de diferentes 
elementos del bereber y del árabe.  
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Véndeme este que es rojo.  

6) ažīb ha nni l-fūq 

‘Tráeme esta que está arriba’  

Tanto en el este como en el oeste de Ghomara, se ha localizado una variante dāynum613, 

de un uso muy restringido. La falta de ejemplos en el corpus no permite ver sus usos ya 

que además los informantes se muestran muy dubitativos con su uso y la interpretan 

como ‘de entre ellos’: 

7) la-yṛǝbṭu l-ʕwād daynūm mlīḥ f-ǝl-bǝrdaʕ 

‘Atan los palos que están bien en la albarda’ 

8) ʕa daynūm mrāḏ ̣

Solamente los que están enfermos 

10.2.2. El pronombre relativo d-  

En Ghomara, el pronombre de relativo d- aún tiene uso muy extendido entre hombres y 

mujeres, hay informantes que lo usan exclusivamente, aunque los más jóvenes tienden 

a utilizar lli o dəlli. Cabe destacar que teniendo en cuenta el contexto fonético, se pueden 

encontrar las variantes da, di y də que consideramos fonéticas en el corpus debido a la 

inestabilidad vocálica: 

di ybīʕ  ‘que vende’ 

da yǝṛʕa ‘que pastorea’  

dǝ xrǝž  ‘que sale’ 

 
613 En Branès, Colin (1921: 75) recoge una forma dainəm. 
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Este relativo sirve para introducir una proposición relativa de sujeto: 

1) ǝl-ʕāyla ḏ-kānǝt ḏ-ǝl-bǝqṛa bqat 

‘La chica que era de la vaca se quedó’. 

2) mūl l-ḥānut ḏi yḇīʕ ṣ-ṣnāḏaq ǧa ʕǝnda  

‘El dueño de la tienda que vende las arca vino a su casa’.  

También sirve para introducir una proposición relativa de objeto directo con un 

pronombre objeto facultativo: 

3) kǝlt ǝl-ḥrīra hāḏik d-na-nqqīw(ha) b-ḏīk ǝt-tiʕrīqa    

‘He comido aquella sopa614 que hemos hecho con ese condimento’.     

Así como para introducir una proposición de relativo de objetivo indirecto, en el que el 

pronombre objeto es obligatorio: 

4) mnāy ṭ-ṭifla d-wirriṯ la ma žāḇ ḇāḇāha rǝǧʕǝṯ mʕa xūṯa quṯ la 

‘Cuando la niña, a la que le mostré lo que había traído su padre, volvió con sus 

hermanos, le dije’. 

5) n-nās d-ǝl-ʕiḏwa ḏ-bīʕna lum l-āṛḍ bāqi ma žaw 

‘La gente del otro lado a los que hemos venido la tierra todavía no han venido’. 

 Cuando introduce un objeto circunstancial, el pronombre objeto es también obligatorio:  

6) nxǝdmu b-ǝl-fās d-la-yḍǝrḇu bīh ǝl-ġaḇe 

‘Trabajamos con el pico con el que cortamos la madera del bosque’. 

7) l-ġuṛfa d-yfarršu fīha l-ḥṣūṛ l-fūq 

 
614 Una sopa a base de tomates, apio y otros ingredientes. 
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‘La habitación [de los hombres] donde hemos extendido las alfombras está arriba’ 

El relativo d- también puede funcionar como antecedente de las oraciones sustantivas:  

8) d-ka mṭuwwṛa qqata f-ṭahṛa 

‘La que era lista la puso en su espalda’.   

9) ḏ-nǝsmaʕ d-yqūl li bāʕ yimmāh ḏǝ-wlāḏu, nqǝt lu  

‘A quien escuche que me dice que vende la madre de sus hijos, lo mato’ 

10.2.3. El relativo lli  

En el árabe de Ghomara, el relativo lli se usa especialmente entre los jóvenes, aunque 

los más mayores lo utilizan en covariación con d-. Se trata del relativo más utilizado en 

los dialectos árabes, tanto orientales como occidentales615, y es la variante prestigiosa en 

el norte de Marruecos. Hemos identificado los mismos usos que d- cuando el antecedente 

está determinado. En cambio, cuando el antecedente lleva alguna marca de 

indeterminación, los informantes prefieren no utilizarlo616:  

1) ḏīḵ ǝš-šǝffār lli ǧa mūṛa mrāṯu. 

‘Ese ladrón que vino tras su mujer’. 

2) šrīt lli šufnāha f-əṣ-ṣūq 

‘Compré la que vimos en el zoco’. 

3) ṣayfətt n-əl-ʕāyəl lli čufna   

‘La envié al chico que vimos’ 

4) ṣaqṣi ʕlīh lli ḥabbīṯ 

 ‘Pregunta por él a quien quieras’ 

 
615 Cf. Retsö 2004: 264–265/notas 2 y 3. 
616 Dada la situación de covariación, es difícil establecer en qué contextos se usa uno y no el otro.  
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5) kāyǝn d-a-ybġi tīḵ ši, kāyǝn lli mā ybġǝh-ši 

‘Hay quien quiere eso, hay quien no le gusta’. 

6) lli kān xǝssu yʕāyǝn ʕla n-nās dyālu ka-ydbaḥ l-gǝzṛa 

‘Quien quería velar por su gente les sacrificaba una res’ 

10.2.4.  El pronombre de relativo də-lli 

El relativo də-lli617 se utiliza bastante en Ghomara, incluso entre los más jóvenes que no 

utilizan d- aislado. Esta forma se utiliza en las oraciones de relativo sin y con 

antecedente, según los informantes, se puede utilizar en todos los contextos en el que 

utilizamos d-.  

1) dǝ-lli ʕǝndu z-zṛaʕ, ka-yʕǝmlu  

‘Quien tiene trigo, lo cultiva’. 

2) ‘axtīṛa dǝ-lli nṣṣādu bīha ṭyūṛ’  

‘El tirachinas con el que cazamos pájaros’. 

3) hiyya hāḏiḵ dǝ-qḇǝl dǝ-lli qāṯ lǝḵ 

‘Esa es la de antes que te dijo’. 

4) kāyǝn dǝ-llī bāqi ʕala ʔaṣiluhu618. 

‘Hay quien todavía está en su origen’. 

5) ǝl-ḥayyǝḵ dāḇa dǝ-lli yqqūw bih ǝn-nsa 

‘El jaique ahora es el que se ponen las mujeres’. 

 
617 Se trata probablemente de una innovación donde el pronombre d- es renforzado por lli que sería la 
variante prestigiosa. Sin embargo, Prémare (1994: 4/204) lo localiza entre los masmuda, además en el 
árabe hassāniya existe una forma similar, aunque no se ha podido comprobar en la bibliografía sobre este 
dialecto (comentario de la Dra. Catherine Taine-Cheikh durante la 12th Conference of the International 
Association of Arabic Dialectology (AIDA), en 2017). 
618 Expresión de árabe clásico < ʕala ʔaṣlihi. 
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10.2.5. El pronombre šku(n)  

En el árabe de Ghomara, el pronombre interrogativo šku(n) se puede utilizar aislado o 

con el relativo d- en las frases de relativo para hacer referencia a los humanos. También 

se puede utilizar en las oraciones escindidas y sin antecedente: 

1) šku d-ʕāwǝḏ lǝḵ ha-či, ma ʕārǝf wālu 

‘Quien te ha contado esto no sabe nada’ 

2) hiyya ʕāyša ṛǝmmāḏạ šku ḏiʕṭīha l-kǝswa hāḏīḵ 

‘Es Cenicienta quien le da ese vestido’  

3)  ḏīḵ šḵun mʕākum, ka ntzāḏ ʕlīkum? 

‘Ese que está con vosotros, ¿es que se ha sumado a vosotros?’ 

10.2.6. El pronombre šay 

El indefinido šay y otras variantes como šəy y š son muy frecuentes como antecedente 

de la oración de relativo. Además, pueden hacer referencia a animados como 

inanimados: 

1) šay ʕandǝḵ, ṛīnāh  

‘Lo que tienes, lo hemos visto’  

2) r-rāžǝl guwwǝz ʕliyya šay f-ṛāṣi mgǝdduʕ 

‘Mi marido me ha hecho pasarlo muy mal lit. lo que en mi cabeza está roto’ 

3) šay ḏxal kāmǝl ma ža-či qaddu  

‘Todos quienes se han probado [los zapatos] no les sirvieron’  
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En este caso, el relativo d- también se puede utilizar en posición anterior o posterior al 

indefinido šay619: 

4) dāḇa d-šay qult kāmǝl hna 

‘Ahora lo que he dicho todo está aquí’ 

5) ḏ-šay f-ǝl-mḏūn habbṭūh l-ǝl-ḇāḏiyya 

‘Lo que hay en las ciudades lo han bajado a las aldeas’ 

También hay otras variantes del indefinido como šəy y š: 

6) š ka-yqūl ka tqīla ḥuƀla, šǝy qul lǝḵ, hāyḏa ka-yʕawḏu  

‘Quien dice que si está pesada embarazada, quien te dice, así contaban’ 

7) ši ka-nqulǝk āna, huwwa hāda 

‘Lo que te digo yo, es eso’ 

8) ka-ntǝrršu šǝ-mǝšši nḥǝrtu 

‘Esparcimos lo que vamos a cultivar’ 

10.2.7. El pronombre ma  

El pronombre ma se utiliza en las oraciones de relativo sin antecedente, con el 

pronombre demostrativo o el presentativo ha. Como relativo, puede ser reforzado con el 

relativo d-, pero en posición posterior, o con el indefinido š en posición anterior: 

1) kāyǝn ma ntʕaššāw. 

‘Hay lo que comer’ . 

2) kull wāḥit u-š-ma la-yǧīb. 

‘Cada uno y lo que trae’.   

 
619 Marçais (1977: 205) apunta un uso similar con el indefinido šay ante el relativo d-.  



IV. MORFOSINTAXIS NOMINAL 

386 
 

3) hāda ma ʕṭa ḷḷāh. 

‘Esto es lo que Dios ha dispuesto’. 

4) ma ḏ-qāṯ lǝḵ hiyya 

‘Lo que te ha dicho ella’ 

10.2.8. El pronombre mən  

El pronombre mən es raro en el árabe de Ghomara y lo podemos encontrar reforzado 

con el relativo d-620:  

1) mǝn d-ymšī ybāṯ f-đīḵ ǝl-kāf 

‘Quien va a ir a dormir en esa cueva’. 

2) ka-ḏǝmši ʕǝnḏ ši mṛa ʕa qǝddāma, mǝn tṣūq ǝl-ʕāfya, mǝn ḏāḵul, mǝn ḏhāḏīḵ, 

dǝmši n-ʕǝnda. 

‘Fue a la casa de una mujer [que vivía justo] a su lado, de quien traía el fuego, de 

quien comía, de quien hacía cualquier cosa, iba a su casa’   

10.2.9. La partícula (y)āš  

Con diferentes preposiciones y la partícula āš se forman pronombres relativos complejos 

que introducen oraciones relativas preposicionales donde el pronombre es el 

complemento circunstancial. Así tenemos los relativos compuestos b-āš ‘con que’ (56-

57), ʕla-yāš ‘sobre que’ (58), ma ʕ-āš ‘no sé lo que’(59), m(ən)-(ay)āš ‘de donde’ (60-

61), d-(y)āš ‘lo que, en el que’ (62), f-āš (63-64), fay-n-ūwa (65-66)‘donde’, mʕa (ya)š 

‘con que’ (67):  

1) ma ʕandum b-āš yʕǝmlu ḍ-ḍāṛ 

 
620 Este relativo se utiliza también en Chauen (Rahmouni 2015: 89, 135) . 
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‘No tienen con qué hacer la casa’. 

2) ʕǝnda l-yǝdd ǝḏyāla ḇ-āš ka-nšǝbbru fīha 

‘Tiene su mano con la que la cogemos’. 

3) hād l-ʔayyāmāt ma šǝttū-ši n-nās ka-yhǝḍṛu f-d-dūzēm ʕla-yāš 

‘Estos días no habéis visto la gente hablando en la 2M sobre qué’. 

4) wāḥda la-ḏwǝǧǝd, wāḥda ma ʕ-āš  la-ḏǝqqi 

‘Una prepara, otra no [se sabe] lo que hace’.  

5) māwši kull-ha mǝswiyya, kāyǝn lli ma ka-yṣīḇ m-āš  

‘No todas lo valen, hay quien no encuentro de dónde’. 

6) qallǝḇ ntīna šǝnni xǝṣṣǝḵ, m-āyāš 

‘Busca tú lo que quieras, de donde’. 

7) d-āš ma ʕṭa ḷḷāh 

‘Lo que Dios disponga’. 

8) ma kāyǝn ṭunūḇī f-āš yṛǝkbu, ma kāyǝn wālu 

‘No había coche donde subieran, no había nada’. 

9) xāfu, xāfu fā-š yḇātu 

‘Se asustaron, se asustaron de donde dormir’. 

10) dwurrīlǝk l-fuṛna fay a-dǝḥmi l-xubs  

‘Te enseña el horno donde cocina el pan’. 

11) kāyən Bni Bārūn d-ǝl-ḥǧar u-Bni Bārūn fāynūwa ḍ-ḍāṛ 

‘Hay Bni Bārūn de la piedra y Bni Barūn donde está la casa’. 

12) kull wāḥǝḏ mʕa (ya)š a-ḏʕǝžbu 

‘Cada uno con que le gusta’ 
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11. Indefinidos 

En los dialectos magrebíes hay diferentes estructuras y elementos para marcar lo 

indefinido o no específico621. En el árabe de Ghomara, se han localizado las mismas 

estructuras que en otros dialectos jeblíes salvo alguna variante fonética622: 

11.1. ayy  

Se trata de una partícula que generalmente va acompañada de un sustantivo que 

especifica la naturaleza de lo determinado, es decir, ayy ḥāža ‘cualquier cosa’, ayy 

wāḥəd ‘cualquiera (persona)’. Tenemos muy pocos usos en nuestro corpus, aunque los 

informantes la identifican como propia de la zona: 

1) l-ʕāyla ḏǝʕṛaf ayy ḥāža  

‘La chica conoce cualquier cosa’ 

2) sāqṣi ayy wāḥəḏ ywərrih ləḵ 

‘Pregunta a cualquiera’ 

11.2. ši 

La partícula ši puede acompañar a un sustantivo sin determinar al que otorga cierta 

especificidad:  

1) ila ka ši mnāḏǝm 

‘Si hubiera alguien’ 

2) f-ši šiḏṛa, yāw f-ši ḥāža 

‘En algún árbol, o en alguna cosa’ 

 
621 Para estos elementos en los dialectos magrebíes cf. Marçais 1977: 206-214, Caubet 1993: I/178-182, 
Marçais 1956: 469-474. 
622 cf. Vicente 2000: 144-145, Moscoso: 2003: 173, entre otros. 



IV. MORFOSINTAXIS NOMINAL 
 

389 
 

11.2.1. ši wāḥəd ~ wāḥət (GhE), (ši) ḥadd ~ ḥaḏ ~ ḥat (GhE) 

La partícula ši forma una estructura con el numeral wāḥəd, y su variante wāḥət, que 

presenta flexión de género y número –f. ši waḥda ~ wəḥda, pl. waḥdīn ~ wuḥdīn– para 

expresar ‘alguno, alguna, algunos’ 

1) kīf nni ši wǝḥda 

‘¿Cómo que alguna?’ 

2) ma ʕǝmmṛna ṭǝḥna mʕa ši wāḥit ġmāri ihḍaṛ b-ǝš-šǝlḥa 

‘Nunca nos hemos encontrado con alguien ghomara que hable bereber’ 

3) ši waḥdīn wuṣṣlu bīhəm ḥta ləhna 

‘Algunos les acercaron aquí’ 

4) ʕi ši wuḥdīn 

‘Solo algunos’ 

También hay una variante con (ši) ḥadd ‘alguien’, que presenta dos formas que pierden 

la doble consonante final y presentan fricatización o ensordecimiento ḥaḏ ~ ḥat (ver II. 

1.2.5 Ensordecimiento): 

5) zǝʕma z-zīṯ bala yhǝrrqu ḥaḏ. 

‘Por si el aceite lo derrama alguien’. 

6) īla māṯna ḥat, a-yžīw ṛbāʕa kāmǝl 

‘Si nos muere alguien, viene la fracción entera’. 

7) ka-yqūl lu ši ḥaḏ hna f-hāḏ d-dunya 

‘Dicen que alguien de esta zona’. 

11.2.2. ši ḥāža 
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Cuando la partícula ši acompaña a la palabra ḥāža hace referencia generalmente a 

objetos no animados: 

1) dāba ʕāw ǝl-ḥāǧǧa ḏqūl lǝḵ ši ḥāža 

‘Ahora la Ḥāǧǧa te cuenta algo’. 

2) mšāw ṛǝbṭūla ḏīḵ ǝn-nǝṣ d-ǝṭ-ṭwāl ʕa f-ši ḥāža  

‘Fueron y solo le ataron esa mitad de la cuenta en algo’. 

3) ma kāyǝn maʕādil, ma ḵāyǝn ši ḥāža d-muhīmma, d-ǝt-ţaʕlīm 

‘No hay talleres, no hay nada que sea importante, de la enseñanza’. 

11.3. ku(ll)  

Ku(ll) o su forma abreviada ku puede acompañar a un sustantivo sin determinar con el 

sentido de ‘cada’: 

1) kull šīx ka-yddi rbaʕ 

‘Cada jeque lleva una fracción’ 

2) kull wāḥit u-ma la-yǧib 

‘Cada uno y lo que trae’ 

3) ku wāḥit u-l-blād dyālu 

‘Cada uno y su país’ 

4) ku ʕām u-kīf igūz  

‘Cada año y cómo pasa’ 

También hay una forma con un pronombre femenino (h)a, y en menor medida u (10), 

que se pospone generalmente a un nombre o demostrativo con el sentido de ‘todo, todos’. 

Esta forma se utiliza por los más mayores ya que la forma más extendida entre todos 

los grupos de edad es kāmlīn ‘todos’: 
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5) hāḏūḵ kullha ka-yqūlū la l-hīndi 

‘Todos esos le llaman higo chumbo’ 

6) hāḏǝm kǝllha f-ǝl-qbīla d-Bni Sǝlmān 

‘Estos todos en la cabila de Bni Səlmān’ 

7) ġmāra kulla fīha ġa bni, bni, bni. 

‘Toda Ghomara tiene solo bni, bni’ 

8) kulla bāni. 

‘Todos bānu’ 

9) hāḏu kulla kānu ʕanna 

‘Teníamos todos estos’ 

10) ṛbāʕ kullu yǧi l-ǝl-mqāḇǝr 

‘La fracción entera viene al cementerio’ 

11.3.1. ku(ll) ši 

ku(ll) con la partícula ši expresa la totalidad: ‘todo, todos’ 

1) hāḏi, kull ši ka-yāḵluh. 

‘Esto, todos lo comen’. 

2) bāš la-ḏʕāwǝnna f-kull ši. 

‘Para que nos ayude en todo’. 

3) kull ši na-nṛāw ku ši, wāllāw 

‘Todos vemos todo, Ouedlaou’. 

4) ʕabbat lǝm ku ši 

‘Les llevó todo’. 
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11.4. (y)āxur 

La forma āxur, con una variante yāxur en todas las posiciones, tiene flexión de género 

y número: m. (y)āxur ‘otro’, f. (yā)xra ‘otra’, pl. (y)āxrīn ‘otros’. Cuando va sola, puede 

ir acompañada de un demostrativo:  

1) tīḵ s-sāʕāt n-nās kānǝṯ mḥazzma mʕa xṛa. 

‘Entonces la gente se ayudaba entre ella (lit. se ponía el cinturón con la otra)’. 

2) ǝš-la-ysəmmūw āxrin? 

‘¿cómo se llaman los otros?’. 

3) dīḵ āxur ši ḥāža xṛa ma kāyna-ši. 

‘ese otro, otra cosa no hay’. 

4) ʕāw mšāt axṛa qqat hāyḏāḵ. 

‘Otra fue de nuevo a hacer así’. 

5) yāxrīn d-ažnannīš hāyḏāḵ. 

‘Los otros de žnannīš también’. 

También puede ir acompañado por wāḥ(əd) āxur, wāḥda (yā)xra o wāḥdīn āxrīn, así 

como con ḥadd āxur, para marcar la indeterminación, es decir, especificar dentro del 

continuum definido-indefinido: 

6) ṭəlləʕ lūm wāḥəd āxur 

‘Les subió otro’. 

7) wāḥḏa xra ǧāt qbəl 

‘Una otro vino antes’. 

8) ʕi ši ḥadd āxur 

‘Solo una persona más’ 
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También puede acompañar a un sustantivo colocándose detrás de él: 

9) kāyǝn iḅāwǝn āxṛīn ṣġīṛīn. 

Hay otras habas pequeñas. 

10) ʕāw n-ǝl-ʕawḏ āxur. 

Otra vez al otro palo. 

11) ḥna l-ʕurs zaʕma ǧumʕa, ǧumʕa yāxra 

Nosotros la boda es el viernes, el otro viernes. 

11.5. baʕḍ ~ baʕḍ (mən-) 

La partícula baʕḍ ~ baʕḍ cuando acompaña a un sustantivo plural con artículo 

determinado puede tener un valor de indefinido ‘algunos’ (1-2), así como cuando va 

acompañada de la preposición mənn- más el pronombre enclítico de tercera persona 

plural (3-4):  

1) baʕḍ ǝl-manāṭīq. 

‘Algunas zonas’. 

2) ka-nṭāybu fūq ǝb-būṭa šī baʕḍ ǝl-marrāṯ. 

‘Cocinamos encima de la cocina de gas algunas veces’. 

3) baʕṭ mǝnnǝm dāḇa ma bāqi-ši yʕǝmluh. 

‘Algunos ahora ya no lo hacen’. 

4) kāyǝn baʕḏ ̣mǝnnǝm, imkǝn 

‘Hay algunos, puede ser’. 



IV. MORFOSINTAXIS NOMINAL 

394 
 

11.6. (ḥə)(t)ta (ši) 

La preposición ḥətta y sus variantes ḥtta ~ ḥta ~ ta pueden acompañar a un sustantivo 

indeterminado o con la partícula ši (ver 11.2. ši) para expresar el indefinido ‘ningún’: 

1) ḥta nhār ma ṛīnah 

‘Ningún día lo vimos’ 

2) ma sməʕna ta kəlma 

‘No hemos escuchado ninguna palabra’ 

3) tīḵ əl-ʕīmān ma zraʕna ḥtta ši zərrīʕa 

‘Esos años no plantamos ninguna semilla’ 

11.6.1. (ḥ)(ə)(t)ta (ši) wāḥəd, ḥta (ši) ḥadd 

La misma contrucción ḥətta y sus variantes ḥtta ~ ḥta ~ ta puede acompañar (ši) wāḥəd  

y (ši) ḥadd para expresar el indefinido ‘nadie’ (ver 11.2.1.):  

1) ma bāqi ḥtta ši wāḥǝḏ  

‘No queda nadie’ 

2) ta wāḥit ma ṛma wlāḏu. 

‘Nadie ha tirado a sus hijos’. 

3) tta wāḥǝt ma yəhḍaṛ 

‘Que nadie hable’. 

4) ma ybqa mʕahǝm ta wāḥit 

‘No se queda con ellos nadie’. 

5) ta ḥadd ma rgəb. 

‘Nadie ha aparecido’ 
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11.6.2. (ḥ)(ə)(t)ta (ši) ḥāža 

Por último, como en 14.5., cuando la preposición ḥətta y sus variantes acompañan la 

construcción (ši) ḥāža para expresar el indefinido ‘nada’: 

1) ma qqina ta ḥāža. 

‘No hicimos nada’. 

2) ma ǧib623 ḥta ḥāža 

‘No traigas nada’. 

3) ma kāyǝn la hāda, wāla ta ši-ħāža 

‘No hay ni esto, ni nada’ 

11.7. wālu 

Por último, wālu es un indefinido enfático para expresar ‘nada’: 

1) s-sāʕa gǝllsǝt ṛāṣā ḏṣīḇ wālu. 

‘Entonces se incorporó y no encontró nada’. 

2) ma xǝṣṣni wālu 

‘No quiero nada’. 

12. Pronombres interrogativos  

En este apartado, se incluyen los diferentes pronombres interrogativos624 que se han 

localizado en Ghomara625. En general, se emplean los mismos pronombres que otras 

 
623 < dǧīb 
624 Para una visión general de los pronombres interrogativos en árabe cf. Versteegh 2007: EALL II/387-
389 y para las oraciones interrogativas Ennaji 2007: EALL II/389-395. 
625 En el árabe de Ghomara, se observa que los más jóvenes tienden a utilizar formas como como šənnu 
‘¿qué?’, škūn ‘¿quién?’, aunque en general se utilizan todos los pronombres. 
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variedades magrebíes626, específicamente las rurales627 donde hay formas más 

arcaizantes.  

12.1. ka 

En el árabe de Ghomara, hay una partícula ka que se suele emplear en las interrogativas 

polares628. Aunque su uso es muy similar al de wāš (ver 14.2.), su origen es 

probablemente una forma lexicalizada de < kān empleado en las oraciones 

condicionales hipotéticas o contrafácticas (ver 14.7. Condicionales); además, para 

formar la alternativa se duplica la ka629 en lugar de utilizar una conjunción de tipo āwla 

(2):  

1) wa-ka mǝzyān hāḏ ǝt-təžžīl ka la? 

‘¿Es que está bien este grabar o no?’ 

2) ka bāqi sġīṛ ka šrəf? 

‘¿Es que todavía es joven o ha envejecido?’ 

3) ka bǝṭnǝḵ mfǝrrṯā? 

‘¿Es que tu tripa está revuelta?’ 

4) ka ddih? 

‘¿Es que te casas con él?’ 

5) ka āna ma nkǝmmǝlkum ʕlīha? 

‘¿Es que soy yo que va a terminarla?’ 

6) ka kīmma qūlna qbāyǝl? 

 
626 Para los pronombres interrogativos en el Magreb cf. Marçais 1977: 200-203. Para las diferentes formas 
que encontramos en los diferentes dialectos marroquíes cf. Heath 2000: 473-487. 
627 Para Argelia cf. Marçais 1956: 485- 492, para otros dialectos jeblíes cf. Vicente 2000: 140-141, 
Moscoso 2003: 166-167. 
628 Esta partícula también se emplea en el bereber de Ghomara (Mourigh 2015: 371-372). 
629 Esta partícula se utiliza en Chauen (2003: 201-202) en las condicionales irreales. También se han 
localizado varios usos como interrogativa en Rahmouni 2015: 90, 140, 289, etc.  
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‘¿Es que como dijimos antes?’ 

7) šǝnnu? ka ǝl-māḵla? 

‘¿El qué? ¿Es que es la comida?’ 

8) ka xǝṣṣǝm ǝl-māẓōṭ wǝlla?  

‘¿Es que querían gasoil o qué?’ 

12.2. wāš 

La otra partícula que se emplea en las interrogativas polares es wāš, aunque se usa 

menos, y para formar la otra alternativa duplica wāš o se emplea wəlla o āwla ‘o’: 

1) wāš nta ǧǝn, wāš ʔins? 

‘¿Es que eres un genio o eres un humano?’. 

2) wāš nta ḥmaq? 

‘¿Es que estás loco?’. 

3) wāš ġādi ddi ǝl-qāʕ, ǝlqāʕ, wǝlla ġādi ddi ǝr-rās, ǝr-rās? 

‘¿Te vas a llevar el fondo, fondo, o te vas a llevar la cima, cima?’ 

12.3. (w)(ā)š 

En el árabe de Ghomara, la partícula interrogativa š ‘¿qué?’ es la más empleada (1-4), 

en ocasiones presenta una variante šu (1) ante w o šə (3) ante consonante. La forma āš 

se usa en muy pocas ocasiones en el corpus (5), así como la forma w-āš  (6).  

1) šu wqaʕ lǝḵ? 

‘¿Qué te ha pasado?’ 

2) š-a-ḏāḵūl? 

‘¿Qué estás comiendo?’ 

3) wa šǝ qqīṯ, bīʕta? 

‘¿Qué has hecho, la vendiste?’ 

4) š ʕǝnḏǝḵ? 
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‘¿Qué te pasa?’ 

5) āš ḏǝʕmǝl hna? 

‘¿Qué haces aquí?’ 

6) “w-āš xǝṣṣǝḵ?” 

‘¿Qué quieres?’ 

Además, āš se puede sufijar a preposiciones como b- (18) o mʕa (19) para formar 

pronombres interrogativos como en el caso de los relativos preposicionales. Además, se 

puede colocar después de nombres como nhār (20) o el elemento qadd630 (21-22):  

7) b-āš yxallsu? 

‘¿Con qué pagan?’ 

8) mʕa yāš ywuṣṣlu? 

‘¿Sobre qué hora llegarán?’ 

9) nhār yāš raǧʕa? 

‘¿Qué día vuelves’ 

10) qaddašənnu, ya bǝnti? 

‘¿Qué tamaño tiene, hija?’ 

11) qaddāš l-ḥfīṭa dyāla? 

‘¿Cuándo años tiene su nietecita?’ 

12.4. štə(m) ~ štu(m) 

El interrogativo štəm ~ štum631 es de uso restringido y siempre va acompañando de la 

preposición mən más los sufijos enclíticos de personas: štəm + mən +n + sufijo de 

persona ‘¿cuál?’: 

 
630 Al que se puede añadir la formativa -n- y los pronombres enclíticos de tercera persona: qaddāšənnu. 
qaddāšənni, qaddāšənnūm. 
 
631 En Branes, Colin (1921: 74) recogió una forma šṯəmən. 
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1) štǝm (m)nuwwa dīḵ ǧbǝl? 

‘¿Cuál de ellos es ese monte?’ 

2) štum mǝnniyya? 

‘¿Cuál de ellas es?’ 

3) šţu mǝnni mǝzyāna? 

‘¿Cuál es buena?’ 

12.5. šǝnnu, šənni, šənnūm(a) 

šənnu y sus variantes ašennu, šnu632, así como el femenino šənni y su variante šni633,  

son los interrogativos más utilizados en el árabe de Ghomara. Además, los más jóvenes 

tienden a utilizarlos en exclusiva para ¿qué? y ¿cuál?: 

4) ašǝnnu  a-yqūlu? 

‘¿Qué dicen?’ 

5) šnu māǧi, a-bǝnti? 

‘¿Qué está viniendo, hija mía?’ 

6) šǝnnu ka-yāḵul huwwa đāƀa? 

‘¿Qué está comiendo él ahora?’ 

7) ṣ-ṣǝṇḍūqa ḏyākkum šǝnni fīha? 

‘¿Vuestra arca qué tiene dentro?’ 

8) iwa šǝnniya? 

‘¿Entonces qué?’ 

9) šǝnni kǝlt? 

‘¿Qué has comido?’ 

 
632 Estas son variantes de uso marginal. 
633 Tanto šənnu como šənni  pueden interpretarse como género neutro, aunque en algunos casos sí se 
interpreta el género masculino y femenino.  
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10) zaʕma šǝnnūma ha l-kalīmāt? 

‘Es decir, ¿qué son estas palabras?’ 

11) yāllāh šǝnnūma l-qṭūṭ 

‘Fíjate cómo son los gatos (lit. Venga qué son los gatos)’ 

12.6. ma 

El pronombre interrogativo ma ‘qué’ solo se usa con la preposción l- en nuestro corpus, 

además, puede estar reforzado por el interrogativo š:  

1) ma lkum ma ka-ḏhǝḏṛū-ši? qṯǝltūha? 

‘¿Qué os pasa que no habláis? ¿la habéis matado?’ 

2) š-ma lǝḵ ntīna ṣǝḍḍaʕtna? 

‘¿Qué te pasa a ti que nos has dado dolor de cabeza?’ 

12.7. šku(n) 

El interrogativo más utilizado para ¿quién? es la forma šku y su variante škūn. También 

existen formas donde se añaden los enclíticos de tercera persona(1-3). Además, con este 

interrogativo es más común el uso del relativo d- o lli (ver 10.2.  Pronombres de 

relativo): 

1) škunnu?   ‘¿quién es él?’ 

2) škunni?  ‘¿quién es ella?’ 

3) škunnum?  ‘¿quiénes son ellos?’ 

4) šḵu ba yqdǝr ybǝḷḷaġ lǝ-hna? 

‘¿Quién va a poder llegar hasta aquí?’ 

5) u-šku qqa lkǝm hāyḏa? 

‘¿Y quién os dijo así?’ 
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6) ka634 šḵūn ʕǝndǝḵ ġāyǝḇ? 

‘¿Es que a quién tienes desaparecido?’ 

7) škun lli ǧāḇəm? 

‘¿Quién les trajo?’ 

12.8. mən 

No se ha localizado en el corpus una forma mən ‘¿quién?’ aislada como pronombre 

interrogativo; sin embargo, se afija a diferentes elementos para formar interrogativos: 

mʕa mən ~ mən (4-5) ‘¿con quién?’,  d-bən ~ d-mən ~ dəmmən ~ dləmmən635 ¿de quién? 

(6-7), ʕla mən ‘sobre quién’. También hay interrogativos compuestos que se forman con 

la preposición mən y el interrogativo š-  (1-2):  

1) š-mən līqāma? 

‘¿Qué especias?’ 

2) š-mən sāʕa? 

‘¿Qué hora es?’ 

3) b-mən zwaž? 

‘¿Con quién se casó?’ 

4) mʕa bǝn636 kǝltu? 

‘¿Con quién comisteis?’ 

5) mʕa mən ǧāw? 

‘¿Con quién vinieron?’ 

6) də-mmən š-xallat? 

‘¿De quién es lo que dejó?’ 

 
634 También hay un interrogativo ka (ver 12.1.). 
635 Estas formas también pueden incluir n y los pronombres enclíticos de persona: d-mənnu ¿de quién 
es?, dəmmənnum ¿de quiénes son? 
636 < mən. Esta realización no es común. 
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7) d-ləmmən? 

‘¿De quién es?’ 

8) ʕla mən a-dṣaqṣi? 

‘¿Sobre quién está preguntado?’ 

12.9. fāy(n), fāyǝn, (n)lāy(ən) 

fāy, y sus variantes fāyn y fāyən, es el pronombre interrogativo más utilizado para 

¿dónde? Además, pueden llevar sufijados los pronombres de tercera persona persona 

fāy(n)-ni, fāy(n)-nu ~ faynuwwa, fāy(n)-nūm.  

1) fāy m-mṛa xṛa? 

‘¿Dónde está la otra mujer?’ 

2) wa fāyni ha l-ʕāyla? 

‘¿Dónde está esta chica?’ 

3) wa fāyn ǝl-mzīwḏa dyāli? 

‘¿Dónde está mi pequeño zurrón?’ 

4) fāynuwwa ḇāḇahǝm? 

‘¿Dónde está su padre?’ 

5) “ʕraft mrāṯǝḵ fāynni? 

‘¿sabes dónde está tu mujer?’ 

6) ¿fāynnūm? 

‘¿Dónde estarán?’ 

También encontramos formas interrogativas para ¿(a) dónde? bajo la forma lāy y sus 

variantes nāyən ~ (n)-lāyən (GhO) con la preposición n- (Ver 13. Preposiciones): 

7) lāyni wāṣla? 

‘¿Hasta dónde llega?’ 

8) nāyən nəmšu dāḇa? 
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‘¿Dónde vamos ahora?’ 

12.10. fāwāx, fīwāx, fuyāx, fuqāš ~ fuxāš  

En el árabe de Ghomara, fāwāx, entre los más mayores, y fīwāx, entre todos los grupos 

de edad, son los interrogativos más utilizados para ‘¿cuándo?’. También encontramos 

formas como fūyāx, fūqāš, e incluso con fricatización fūxaš:  

1) fāwāx la-nḥǝṣḏụ? 

‘¿Cuándo segamos?’ 

2) fawāx ǝddāṯa 

‘¿Cuándo se la llevó?’ 

3) zəʕma fuxāš ynəzzlūha? 

‘¿Quiere decir que cuándo la bajan?’ 

4) fīwāx  ḏḵun? 

‘¿Cuándo va a ser?’ 

12.11. kīf 

El pronombre para las el interrogativo ¿cómo? es kīf. Este interrogativo puede llevar la 

formativa -n- con los prenombres enclíticos de tercera persona: kif(ə)nni, kif(ə)nnu y 

kif(ə)nnūm, así como llevar sufijada la forma -āš (ver 10.2.) 

1) kīfāš, a-l-mṛa, āna ba nǝṛmi wlāḏi? 

‘¿Mujer, cómo yo voy a tirar a mis hijos?’ 

2) kīf la-yqūlu lǝ-l-ʕyāl? 

‘¿Cómo dicen los niños?’ 

3) kīfǝnni ǝl-mhāwḏa ḏyālu ʕla l-ġūla? 

‘¿Cómo es su conversación sobre la ogresa?’ 

4) kīf nni ši wǝḥda? 

‘¿Cómo que alguna?’ 
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12.12. šḥā(l) ~  šʕā(l) 

En el árabe de Ghomara, el interrogativo šḥā(l) tiene una realización sonora šʕā(l) que 

puede significar ‘¿cuánto(s)?’ y ‘¿cuánto cuesta?’. Al igual que otros interrogativos, 

también puede llevar la formativa -n- con los pronombres enclíticos de tercera persona:  

1) šḥa ʕandǝḵ đ-ǝl-ʕyāl? 

‘¿Cuántos hijos tienes?’ 

2) šḥannum? 

‘¿Cuánto cuestan?’ 

3) šḥāl mǝn šyāx? 

‘¿Cuántos jeques?’ 

4) wa-šʕāl d-er-rbūʕ?  

‘¿Y cuántas fracciones?’ 

5) šʕa mǝnnum la-yǝmšiw 

‘¿Y cuántos de entre ellos se van?’ 

12.13. ʕlā(yā)(š), liyyāš 

El pronombre ʕlāš y otras variantes como ʕlāyāš y ʕla son las formas más utilizadas en 

Ghomara para ‘¿por qué?’ y ‘¿para qué?’. En el interior de Ghomara se ha localizado 

un interrogativo liyyāš637 con el mismo significado: 

1) a l-mṛa, liyyāš? 

‘Mujer, ¿por qué?’  

2) ʕlāš ma ka-dbǝddǝli-ši lǝ-ʕša? 

‘¿Por qué no me cambias la cena?’ 

3) ʕlāš kǝlta bla biyya? 

 
637 En Chauen (2003: 167) hay una forma lyāš y en el bereber de Ghomara (Mourigh 2015: 377‐378). 
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‘¿Por qué la has comido sin mí?’ 

4) ʕla ǧīṯ638 f-ǝl-ʕaṣaṛ? 

‘¿Por qué vienes en el rezo de la tarde?’ 

5) wa-ʕlāyāš? šnni xǝssūm? 

‘¿Y para qué? ¿qué quieres?’ 

12.14. -n- 

En el árabe de Ghomara, encontramos el elemento -n- en numerosas construcciones con 

los pronombres639, algunos son de uso regresivo, mientras que otros son corrientes entre 

todos los grupos de edad. Aunque se agrupan a todos los pronombres que presentan esta 

-n- en el mismo apartado, su origen no está claro.  En el caso de los pronombres 

personales y demostrativos, se aprecia una enfatización del valor deíctico de las 

pronombres personales, en el caso de los interrogativos y los relativos, también aparece 

ese valor. 

a) Pronombres personales 

Este elemento puede acompañar a los pronombre de tercera persona con un pronombre 

enclítico de tercera persona. En este caso, se trata de una forma anafórica que hace 

referencia a un elemento que se conoce: 

1) hiyya kāṯ ʕand Lamya u maʕa fāwāx ǝddāṯa. ēh, ǝškūn ʕabba stītwa, hiyya nni. 

Ella está con Lamya y a saber en qué momento se la llevó. Eso es, ¿quién se ha lleva 

a la pequeña? Esta ~ ella es. 

2) huwwa nnu   ‘Él es ~ esto es’ 

3) hūma nnūm(a)  ‘Ellos son ~ estos son’ 

 
638 < dǧīt. 
639 Se trata de un elemento que se encuentra en los dialectos jeblíes y judíos. Para la incidencia y 
distribución de este elemento en diferentes dialectos marroquíes cf. Heath 2002: 487-489. 
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b) Demostrativos  

El elemento -n- junto a los pronombres sufijados de tercera persona se usa bastante con 

los pronombres y el adverbio de modo hayda:  

hā(da) nnu  ‘este es’  hayda nnu ‘así es (él)’  

hā(di) nni  ‘esta es’  hayda nni ‘así es (ella)’ 

ha(ḏum) nnūm ‘estos son’  hayda nnum ‘así son (ellos)’ 

1) hāyḏa nni, a-ḇǝnti. 

‘Así es, hija mía’. 

2) hāḏ ǝṛ-ṛāžǝl hāyḏa nnu 

‘Este hombre así es’. 

3) bǝlhaqq bīʕ li ha-nnu ḥmar  

‘Pero véndeme este que es rojo’ 

4) f-hāḏ ǝl-blāḏ ḏyānne hāyḏa nnum 

‘En nuestra tierra así son’ 

Además, también aparece en la locución adverbial sāʕa-nni-ḵ ~ sāʕa-ni-ḵ  ‘en ese 

momento, entonces’, pero las formas más utilizadas son sāʕatiḵ ~ f-ḏīḵ s-sāʕa ~ f-tīḵ s-

sāʕa. 

 

c) Interrogativos 

En el caso de los interrogativos, muchos presentan una -n- que se sufija con los 

pronombres enclíticos de tercera persona (ver 12.3, 12.5, 12.7, 12.9 y 12.11)640.  

 
640 Dado que šnu y sus variantes son formas interrogativas que encontramos en todo el Magreb, hay cierto 
consenso en que esta es un trazo de un antiguo tanwīn:  شيءٍ  أي , ʔayyu šayʕin ‘¿qué cosa?’ (Cohen 1975: 
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d) Relativos 

 En el caso de los relativos, tanto la forma dənnu ‘que’ (ver 10.2.1) como faynuwa 

‘donde’ (ver 10.2.9) presenta esta -n- con sufijos de tercera persona.  

13. Preposiciones  

En el árabe de Ghomara, las preposiciones no presentan particularidades que no 

encontremos en otros dialectos magrebíes641, especialmente otros dialectos jeblíes642 y 

rurales643. Así, hay preposiciones simples y locuciones preposicionales644: 

13.1. Preposiciones simples 

Antes de un nombre, con pronombres sufijados,  

a) b-, bi- ‘con’: preposición con valor instrumental para expresar el medio o la manera. 

También puede ir sufijada a los pronombres personales (5) (ver 8.2. Pronombres 

personales sufijados y 8.3. Otros usos, c): 

1) ka-yzūwžu bǝ-tlāṯa ḏ-ǝl-mǝnyūn. 

‘Se casan con tres millones’ 

2) ka-yǝnfraḥ b-ǝl-bašaṛ. 

‘Se acoge bien a la gente (lit. se es alegre con la gente)’- 

3) ṭ-ṭāžīn nʕəmluwah b-əl-bǝṣla, maṭīša, b-ǝl-ḥūt […]. 

 

226); además, Heath (2002: 489) añade que este uso se ha podido extender a los demás interrogativos e, 
incluso, a los relativos con una intervención del bereber, así como a los demás elementos. 
641 Para la variación de las preposiciones en los dialectos marroquíes cf. Heath 2002: 226-236, y para un 
estudio más en detalle de un dialecto marroquí cf. Caubet 1993: I/205-222. 
642 Cf. Vicente 2000: 147-150, Moscoso 2003: 176-182, entre otros. 
643 Cf. Marçais 1956: 508-535. 
644 Para las preposiciones en los dialectos árabes cf. Procházka 2008: EALL III/699-703, para la 
evolución de algunas de ellas cf. Procházka 1995. 
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El tajín lo hacen con cebolla, tomate, con pescado […]. 

4) ka-ybnūha b-ət-trāb w-ǝl-ḥžār. 

La construyen con tierra y piedras. 

5) wǝlḏ ḇāḇāna Ādəm qtǝl xāh, u-wḥal bīh, š-māši ʕmǝl lu. 

El hijo de nuestro padre Adán mató a su hermano y se complicó con él, qué le va 

a hacer. 

b) bġarṭ ‘en frente de’: se trata de una preposición espacial que se puede utilizar con 

los pronombres sufijados: 

1) l-ʕāyla mǝftūna bġaṛṭ ǝxta 

‘La niña estaba inquieta delante de su hermano’. 

2) kānu sāknīn hna bġarṭna 

‘Vivían aquí en frente de nosotros’. 

c) bayn ‘entre’: una preposición que puede marcar la posición o la relación entre dos 

cosas, así como una totalidad (ver otros usos 8.3.c). Esta preposición también puede 

llevar pronombres sufijos:  

1) ma bayn s-sāḥǝl wə-žbāla 

‘Lo que hay entre la cosa y Jbala’. 

2) hāḏa hūwa l-qiṣṣa bāyn ǝd-dīb w-ǝš-šǝnkūf. 

‘Esta es la historia entre el lobo y el erizo’. 

3) nǝʕsa bāyn ǝǧ-ǧṛa 

‘Dormida entre perros’. 

d) bla ‘sin’: esta preposición puede ir delante de un nombre (1). Cuando tiene que llevar 

un pronombre enclítico se añade la preposición b- y se convierte en un complejo 

preposicional bla b-. También puede ir con un verbo en imperfectivo, pero siempre 

acompañada con el adverbio de negación ma:  
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1) zawž bla zwāž. 

‘Dos sin matrimonio’. 

2) ʕlāš kǝlta bla biyya? 

‘¿Por qué la has comido sin mí?’. 

3) žat bla ma ḏqūl wālu 

‘Vino sin decir nada’ 

e) d-, dyāl ‘de’: en el árabe de Ghomara, la preposición más empleada es d-, aunque 

en covariación con dyāl, que es la sola que puede llevar los pronombres sufijos645.  

f) f-, fi ‘en’: preposición locativa para expresar una localización en el tiempo (1) y en 

el espacio (2), pero también puede introducir los complementos de algunos verbos 

(3-5). Cuando lleva pronombres sufijados tiene la forma fi- (3-5): 

1) kāyn f-tīk s-sāʕa. 

‘Hay en ese momento’. 

2) qqāha fǝ-škartu646. 

‘La puso en su saco’ 

3) u-ḥna tābʕīn fīhǝm. 

‘Y nosotros siguiéndoles’. 

4) qutt la dzǝbbǝl fīna. 

‘Le dije que nos insultara’ 

5) eh, nǝthaḷḷāw fīha 

‘Sí, la cuidaremos’ 

 
645 Para las funciones y estructuras de estas partículas (ver 5. Construcciones de genitivo). También pueden 
introducir el segundo elemento de la comparación (ver 4.3.4). Aunque su origen es confuso, ver 10. 
Pronombres de relativo.  
646 Es un genitivo sintético utilizado en un cuento. 
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g) f-ḥāl ‘como, igual’: se trata de una preposición lexicalizada formada por b-ḥāl que 

encontramos bajo la forma fḥāl en el norte de Marruecos y en los dialectos judíos. 

Es una preposición que tiene dos usos: se puede utilizar en las comparativas de 

igualdad (1 y 2); y cuando va detrás de algunos verbos como mša ‘irse’, ža ‘venir’, 

dxal ‘entrar’, etc. con un pronombre sufijado se enfatiza al pronombre personal, es 

decir, como un ‘irse consigo mismo’ (3-4)   

1) u-nxallīwha mʕawwṭa fḥal ṭ-ṭayfūṛ 

‘Y la dejamos colocada como un ataifor.  

2) amma dāba, rǧaʕna fḥāl fḥāl, fḥal lǝ-xmās, fḥāl ġmāra. 

‘Pero ahora, nos hemos vueltos iguales, como lə-Xmas, como Ghomara’ 

3) w-yqǝḇṭūha w-ydǝxxlūha fḥāla 

‘Y la cogen y la hacen entrar’ 

4) yāḵul w-yšraḇ w-ymši fḥālu. 

‘Come, bebe y se va’ 

h) fūq ‘encima, sobre’. Para añadir un pronombre sufijado se ha de añadir la 

preposición m(ən): 

1) ka-dsiyyǝb b-bāyṭāṯ fūq ǝl-bāb 

‘Tira los huevos encima de la puerta’. 

2) w-ka-yʕǝmlu fūq mǝnna ǝl-māqla 

‘Y colocan encima de ella la sartén’. 

i) ḥda ‘al lado de’: esta preposición también puede ir acompañada de pronombres 

sufijados, aunque en el árabe de Ghomara se utiliza mucho más la preposición 

quddām ‘al lado de’ (ver l):  

1) wāqīla wqaf ḥḏah xāh u-bda ka-yqǝfqǝf 

‘Puede que se paró a su lado su hermano y empezó a tiritar’. 



IV. MORFOSINTAXIS NOMINAL 

411 
 

2) ʕa hayda ḥda r-rwa 

‘Solo así al lado del estable’.  

j) kīf ‘como’: es una preposición que se utiliza para la comparación de igualdad o el 

modo647.  

1) hāḏi bāyṭa kīf xta 

‘Esta es blanca como su hermana’ 

2) kīf ḥna ḏāḇa hāyḏa 

‘Como nosotros ahora aquí’ 

k) l- (GhE) ~  n- (GhO) ‘a, hacia’: esta preposición de dirección  presenta una variación 

diatópica en Ghomara: en la parte occidental (Tizgane y Tassift ) hay casi un uso 

exclusivo de la variante n-648, mientras que en el interior (1-3) y este (Amtar, Bni 

Selmane y Bab Berred) hay un uso más extendido de la variante l-649, aunque hay 

cierta covariación con n- (4-5).  

Esta preposición también sirve para introducir el complemento indirecto (11-14) y el 

complemento directo de algunos verbos causativos (10), aunque en este caso es 

facultativo. En este caso, se utiliza la forma l- en toda Ghomara, aunque hay algunas 

realizaciones n- en el corpus.  

Esta preposición puede llevar sufijados los pronombres (11-13), especialmente cuando 

introduce un complemento; además, presenta otra variante līl- cuando lleva 

pronombres que refuerza tanto la idea de dirección como del pronombre (6-9)650: 

Aunque se use exclusivamente en los cuentos, hay una preposición (y)illa localizada en 

el parte occidental de Ghomara (15): 

 
647 Ver 12.11 para el interrogativo kīf. 
648 En Chauen (Moscoso 2003: 178) y Anjra (Vicente 2000: 148) se utiliza la misma variante. 
649 En Branès, se utiliza la misma preposición (Colin 1921: 81). 
650 No se ha localizado la forma n nīl- presente en Chauen (Moscoso 2003: 179). 
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1) mlāy ǧi l-ǝḍ-ḍāṛ  

‘Cuando vengas a casa’ 

2) w-nǝmšīw l-ǝl-ʕūrs 

‘Vamos a la boda’ 

3) āna rīṯ ḇāḇah u-yimmah žāw l-ʕandi 

‘Yo vi a su padre y a su madre que habían venido a mi casa’. 

4) wǝṣlu n-waḥd ǝl-ʕayn  

‘Llegaron a un riachuelo’. 

5) ka-yʕṭi yiddu n-ǝl-ġāḇe. 

‘Se marchó hacia el bosque’. 

6) w-yžīw līlu. 

‘Vivieron a por él’. 

7) māži līli. 

‘Viene a por mí’. 

8) žāw līlum ši ḏǝ-n-nās. 

Vivieron a por ellos una gente. 

9) āna lilḵum. 

‘¡[Que voy] a por vosotros’ 

10) mǝlli nā-nṭahhru n-ǝl-ʕāyǝl. 

‘Cuando circuncidamos al niño’. 

11) mša yqqīw lu l-ʕurs  

‘Fueron a hacerle la boda’ 

12) w-ytkǝllmu l-ǝl-ʕḏūl  

‘Y hablamos con los adules’. 

13) wāna ḥsaḇ ni ʕa na-nqūlu līlǝḵ.  
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‘Y a mí que se me hacía que solo te lo estaba diciendo a ti’. 

14) hiyya na-nqūl lǝḵ 

‘Yo te estoy diciendo’.  

15) bdāw māššīn hna yilla hna 

‘Empezaron a andar aquí hasta allí’. 

 

l) mən(n), m ‘de, desde, a partir de’: es una preposición que tiene la función de origen 

o principio (ver otros usos 4.3.1 Elativo o comparativo, 11.5. baʕḍ ~ baʕṭ, 12.4. štəm 

y 12.12 šḥāl). Cuando va acompañada de pronombres sufijados, la forma utilizada 

es mənn-, las demás formas están prácticamente en variación libre: 

1) ydīru mǝnnum l-qaddīd 

‘Hacen a partir de él la cecina’. 

2) šri mǝnni, šḥa ma ḏǝʕṭīni 

‘Cómprame (lit. compra de mí), cuánto me vas a dar’ 

3) u-xāfu mǝnnu. 

‘Se asustaron de él’. 

4) mǝn ʕašṛa lǝ-ḥḍāš tta lǝ-ṭnāš 

‘De diez a once hasta dice’. 

5) šǝbbǝr la huwwa mǝn yǝdda 

‘Le cogió él de su mano’. 

6) la-ysārāw m-əḍ-ḍār n-ǝḍ-ḍār 

‘Se pasean de una casa a la otra’. 

7) a-nqūl āna mǝ-ġmāra, m-ǝl-ʕṇāṣǝṛ, m-ǝl-wǝṣṭ l-ʕnāṣǝṛ. 

Yo digo que soy de Ghomara, de l-ʕnāṣər, del centro de l-ʕnāṣər. 

8) ǧābūm mǝn təmma, mǝ-spānya 
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‘Los trajo de allí, de España’. 

9) ḥīnna mn-ǝǧ-ǧǝnna, ya byāḍi651. 

‘La alheña viene del paraíso, oh mi contento’. 

m) mūra, wra ‘detrás de, después de’: la preposición de lugar mūra es posiblemente una 

forma lexicalizada de un complejo preposicional *mən-wra. Se trata de la 

preposición más utilizada en Ghomara, que además se utiliza también con la 

preposición m(ən) mūra (13.2. Preposiciones complejas). También hay una variante 

wra empleada sobre todo entre los más mayores. Ambas variantes pueden llevar 

sufijados los pronombres (1, 4): 

1) u-mšāw mūṛāha, mūṛa tīḵ ǝl-baqṛa 

‘Se fueron detrás de ella, detrás de esa vaca’. 

2) mūṛa ǧ-ǧbǝl hādāya 

‘Detrás de esta montaña’. 

3) dāḇa fḥāl ḥnā hnāya w-ǝǧ-ǧbǝl hāyḏa wṛa dīḵ ǝl-ʕādya 

‘Es como nosotros aquí y el monte así detrás de ese pasaje. 

4) mšat klǝt wṛāha ǝl-fūl. 

‘Fue y comí las habas detrás de ella’. 

n) mʕa ‘con’: es una preposición de compañía que puede llevar sufijos los pronombres, 

además tiene una función también de localización ‘a la altura de, cerca de’: 

1) xalla mʕāha l-qṭīwṭa 

‘Dejó con ella a la gatita’. 

2) ka nguwwzu mʕāhǝm l-lyāli 

‘Pasamos con ellos las noches’ 

3) yāna ma nǝhḍar mʕa ḥǝdd 

 
651 Cf. DAF 1993: 1/374. 
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‘Yo no hablaré con nadie’. 

4) dāḇa ʕāyšīn mʕa ryāfa 

‘Ahora están viviendo con los rifeños’. 

5) ṭunūbi tsiyybǝt f-ǝl-kurba mʕa ǧǝbha  

‘Un coche se tiró en la curva a la altura de El Jebha’ 

o) qadd ~ qədd ‘del tamaño de, de la talla de, como’: es una preposición que tiene la 

función de comparar el tamaño, la talla o la distancia: 

1) qadd l-qiṭṭ ḏ-ʕǝmmi 

‘Del tamaño del gato de mi tío paterno’. 

2) fay ma ṣīḇtūhum qadd ha l-ʕukkāz 

‘Donde los encontréis del tamaño de este bastón’. 

3) rmāṯa qadd mihna l-āṛayǝn 

‘La tiró como de aquí a allí’. 

4) ba ǧi qāddu. 

‘Va ser de su talla’. 

p) qbəl ~ qəbla ~ qabla ‘antes de’: es una preposición que puede hacer referencia al 

espacio o al tiempo. En el árabe de Ghomara hay dos variantes: qbəl, utilizada por 

todos los grupos de edad, y qəbla ~ qabla, empleada especialmente por los más 

mayores. También puede formar un complejo preposicional con qbəl mən ‘antes de’, 

es menos frecuente en el corpus, aunque cuando lleva pronombres personales 

sufijados, siempre se añade la preposición mən: qbəl mənnu ‘antes que él’. 

1) qaḇla haḏ ši kānu l-qmāḥ 

‘Antes de esto había los trigales’. 

2) amma qǝḇla spānyōl 

‘Pero antes de los españoles’ 
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3) qbəl d-daxla n-əl-madāris 

‘Antes de la vuelta a los colegios’ 

4) qbəl ṣṭīḥāt 

‘Antes de Steha’ 

q) qǝddām ~ quddām ‘delante de, junto a, cerca de’: esta preposición de localización 

puede significar ‘delante de’ o ‘junto a’, pero no lleva implícita la noción ‘enfrente 

de’652, más bien ‘en presencia de’. 

1) u-qqata la qǝddāma 

‘Se la puso a su lado’. 

2) w-ǝl-buṛma da-ḏǝġli qǝddāma w-hūma la-yxǝslu la 

‘Y el caldero estaba hirviendo delante de ella y ellas lavándola’. 

3) quddam l-ʕāfya 

‘Cerca del fuego’. 

r) taḥt ~ təḥt ‘debajo de’: es una preposición de lugar que puede llevar sufijados 

pronombres directamente o bien con la preposición mən: 

 

1) wa gǝssu653 hnāya taḥt ha š-šižṛa 

‘Pues sentaos aquí debajo de este árbol’ 

2) na-nqqīwāh lǝm taḥt bǝṭnǝm 

‘Se la ponemos debajo de sus barrigas’. 

3) tǝḥt ǝl-ḥžiyyǝr 

‘Debajo de la piedra’ 

4) ža taḥta 

 
652 Heath (2002: 227) ya apuntó a una superposición con ‘junto a’.  
653 < gəlsu. 
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‘Vino debajo de ella’ 

5) taḥt mənnum kāyən. 

‘Hay debajo de ellos’. 

s) ʕand ‘en casa de’: se trata de una preposición que expresa la posesión cuando lleva 

sufijados los pronombres personales (1-3): ʕandi ‘yo tengo’, ʕandəḵ ‘tú tienes’, etc.; 

además, puede tener una construcción negativa (2) y llevar el verbo kān para 

expresar la negación en pasado (3). También tiene una función de localización ‘en 

casa de’ (4-5): 

1) ʕandum teltǝmya d-ǝs-sāʕāt d-ǝl-ḥarṯ d-traktūr 

‘Tienen 300 horas de labranza de tractor’. 

2) ma ʕandi-ši l-ḥwāyǝž 

‘No tengo ropa’. 

3) ma kan ʕāndū ši ǝl-fīkra d-əl-qrāya 

‘No tenía la intención de estudiar’. 

4) a-yǝmšuw l-ʕand-ǝl-ʕḏūl 

‘Van a los adules’. 

5) ḥna l-yūm ṭālʕīn n-ʕand lamya 

‘Nosotros hoy vamos a subir a casa de Lamya’. 

t) ʕla, ʕli- ‘sobre, encima de, por, etc.’: una preposición que puede tener numerosas 

funciones, desde espacial, causal, referencial, entre otros. Cuando lleva pronombres 

sufijados, se utiliza la forma ʕli-: ʕliyya ‘sobre mí’, ʕlīḵ ‘sobre ti’, etc. 

1) ḥna ka-nhǝḏṛu ʕla ġmāra 

‘Nosotros estamos hablando sobre Ghomara’. 

2) ǝl-bqaṛ la-nqqīwāhlum ʕla ṛāṣǝm 

‘[El yugo] Las vacas se lo ponemos sobre la cabeza’. 
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3) fḥāl hāyḏa ʕla barra  

‘Como así en el exterior’. 

4) āna (ka)-ḏǝʕqal ʕliyya? 

‘¿A mí te acuerdas de mí?’. 

5) žwǝžt ʕla ṭnāšar sna 

‘Me casé alrededor de los 12 años’. 

6) mši ʕla waḏlāw   

‘Vete por Oued Laou’.  

7) yqūlu: “ḷḷāh ʕla ʕurs” 

‘Dicen: “¡Dios qué boda!”’ 

13.2. Preposiciones complejas 

Además de las preposiciones simples, también se pueden formar preposiciones 

compuestas de dos preposiciones o bien locuciones preposiciones de una preposición y 

un nombre o adverbio.  

Las preposiciones compuestas más comunes son las que llevan la preposición mən como 

primer elemento: m(ən) fūq ‘por encima de’, m(ən) ḥda ‘de mi lado’, m(ən) 

mūra ‘por detrás de’, m(ən) taḥt ‘pode debajo de’, m(ən) ʕand ‘de la casa de’, m(ən) 

baʕd ‘después de’, pero también como segundo elemento qbəl mən ‘antes de’. 

1) ǝl-ḥikma m-ʕand ǝḷḷāh 

‘La sabiduría viene de dios’. 

2) u-m-baʕd ǝṛ-ṛbāʕ 

‘Después de la fracción’. 

3) š-šāšiyya ka-yddīha m-mūrāh 

‘El sombrero de paja la lleva por detrás de él’. 
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La preposición de dirección l- o n- también puede formar preposiciones compuestas, 

especialmente con los verbos de movimiento como mša l- ~ n- ‘fue a’, ža l- ‘vino a’, 

etc.: 

1) īwa mša l-ʕanda 

‘Entonces fue a su casa’ 

2) žāw n-taḥt əl-šdar 

‘Vinieron debajo de los árabes’. 

3) žraw nə-ḥdāh 

‘Corrieron a su lado’ 

La partícula (ḥə)(t)ta siempre forma un complejo ḥətta  l- ~ n- ‘hasta, a’: 

1) w-bǝḷḷgūha lǝm ta l-ǝḍ-ḍāṛ 

‘Se la acercaron hasta la casa’. 

2) āǧi tta l-Maġrīḇ 

‘Ven a Marruecos’. 

3) mǝn ʕašṛa lǝ-ħḍāš tta lǝ-ṭnāš 

‘Desde diez a once hasta doce’. 

4) š-šʕar a-yṭṭīḥ tta lihna 

‘El cabello cae hasta aquí’. 

5) mšāt ta n-ǝl-ʕāyn d-ḇāḇāh 

‘Se fue hasta el riachuelo de su padre’. 
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14. Conjunciones 

De manera general, el árabe de Ghomara comparte las conjunciones de los dialectos 

magrebíes y marroquíes654. En este apartado, se van a incluir las conjunciones más 

empleadas en el árabe de Ghomara y sus usos generales: 

14.1. Conjunciones adversativas y concesivas 

a) wālāḵīn ‘pero’ 

1) wālākīn mʕa baʕḏụm ka-yhǝḍru b-ǝš-šǝlḥa. 

‘Pero entre ellos hablan en bereber’ 

2) walākīn ma ka-yxallīw. 

‘Pero no dejan’. 

3) walākīn ibāwǝn yqūlūha luġa xṛa 

‘Pero habas lo dicen en otro idioma’ 

b) amma ~ mma ‘pero’  

1) amma ma ḏ-qāṯ lǝḵ hiyya ḥuǧāž n-nḅi, hāḏīḵ ka r-rāžǝl ʕǝndu bǝnṯu 

‘Pero la que te dijo ella “Los peregrinos del profeta”, esa era el hombre que tenía 

su hija’. 

2) mma ḏāḇa ma bqa ḥta wāḥit yqqīha 

‘Pero ahora ya no queda nadie que la haga’.  

c) b-əl-ḥaqq  ~ bḥaq ‘sin embargo, pero la verdad, pero’: la forma más empleada es 

bḥaq. 

1) xǝmsa ḏ-ǝl-ġalmāṯ b-ǝl-ḥaqq ǝl-xayrāṯ bqa mhǝṛṛaq 

‘Cinco ovejas pero los bienes se quedaron derrochados’. 

 
654 Para las conjunciones en el Magreb cf. Marçais 1977: 228-246; para las conjunciones y sus oraciones 
en el árabe marroquí cf. Caubet 1993: I/223-231, 231-240, y para los dialectos jeblíes cf. Moscoso 2003: 
182-186, Vicente 2000: 150-151. 
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2) ǝd-dǝnya mfǝrrža b-ǝl-ḥaqq fīha tāmāra. 

‘El paisaje es recreado pero la verdad es que en ella hay trabajo agotador ’ 

3) wǝ-ḥna ḇāqqīn ytiyyḇu bḥaq ʕanna655 l-dāxil. 

‘Pues nosotros todavía cocinan, pero nosotros en el interior’.  

4) a-yheḏṛu b-ǝš-šǝlḥa bḥaq ma-ši š-šǝlḥa r-rīfiyya. 

‘Hablan en bereber, pero no es el bereber de los rifeños’. 

d) waxxa ‘aunque’ (ver III 1.2.2.8. d) 

1) waxxa ka-yǝsʕāw bǝrra, ma yǝržǝʕ. 

Aunque esté mendigando fuera, no vuelve. 

b) ḏāba l-yūm wa la ḏǝḇki lǝḵ ǝl-ʕṛūṣa wāxxa ḏǝʕṭi la b-ṭ-ṭǝṛše  

Hoy en día no te llora la novia, aunque le des una bofetada 

c) wāxxa āna ma bǝʕʕǝt, dǝssāra l-haḏṛa bǝzzāf. 

‘Aunque yo no me alejé, se paseará mucho mi habla’. 

e) wa la ‘o no’ (ver III. 3.2.2.8. d) 

1) ḏāba l-yūm wa la ḏǝḇki lǝḵ ǝl-ʕṛūṣa wāxxa ḏǝʕṭi la b-ṭ-ṭǝṛše  

Hoy en día no te llora la novia, aunque le des una bofetada 

2) wa la yḵun ǝṣ-ṣǝlṭān, ma yʕabbiha-ši 

Aunque sea el sultán, no se la lleva.  

f) ġī(r) ‘excepto, salvo’ 

1) ma mʕāy wālu ġīr ǝḷḷāh 

‘Nada está conmigo salvo Alá’.  

2) dāba hāḏu ka-yqūlu ġi ġumāra wā-ha 

‘Ahora estos dicen que solo Ghomara y ya está’ 

 
655 < ʕandna 
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g) illa ‘excepto’ 

1) illa hādi, bni Ǧǝl, ka-ytsǝmma bni Ǧǝl, mawši bāni. 

2) Salvo esta, Bni Ǧəl, se le llama Bni Ǧəl, no bāni. 

14.2. Conjunciones disyuntivas 

a) āwla ~ āw ~ yāw ‘o, o bien’ 

1) mšāw ṛǝbṭūla ḏīḵ ǝn-nǝṣ d-ǝṭ-ṭwāl ʕa f-ši ḥāža, f-ši šiḏṛa, yāw f-ši ḥāža  

‘Fueron y le ataron esa mitad de cuerda sólo en algo, un árbol o alguna cosa’ 

2) wǝ-ḷḷaġadda yǝṣbaḥ ǝl-ḥadd, āw-lǝṯnīn, āw tlāṯa. 

‘Al día siguiente amanece domingo, o bien lunes o martes’. 

3) w-ǝn-kubbūh f-ǝl-bīṯ āwla f-ǝl-kāf. 

‘Lo colocamos [trigo] en la habitación o en la cueva’ 

b) imma ‘o, o bien’: de un uso muy escaso. 

1) hāḏi lā-yqūlūha imma mǝlli lā-ykun mṭahhar āwla mǝlli ykūn ysāḥmu656 kīf lā-

yxlāq ǝt-trābi 

‘Esta la cantan o bien cuando está circuncidado o cuando están bañando[lo] nada 

más nacer el bebé’. 

c) wǝlla ‘o, o bien’ 

3) wāš ġa ddi ǝr-rās, ǝr-rās, wǝlla ġa ddi ǝl-qāʕ, ǝl-qāʕ 

¿Qué te vas a llevar? ¿Te vas a llevar el fondo, fondo, o te vas a llevar la 

superficie, [super]ficie? 

4) ba ḏǝbqa simāna wǝlla, ēh, ʕād bāš dǝqqi l-ḥinna 

Se va a quedar una semana o, sí, entonces se va a poner la alheña 

 
656 sḥam ~ yəsḥam ‘hacer un baño ceremonial al recién nacido’. 
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14.3. Conjunciones finales 

a) bāš ~ māš ‘para’ (ver III. 1.2.2.8.b): la forma más extendida es bāš, aunque hay una 

variante con una realización nasal māš:  

1) ka-nḥǝlbūhum bāš ka-ndafʕu l-ḥlīḇ n-ǝt-taʕāwniyya 

Los ordeñamos para entregar la leche a la cooperativa 

2) ḏīḵ ǝl-mǝhrāt llǝṣqūhum n-baʕṭiṯǝm bāš ǝl-bġal ybqāw yǧǝbbdu 

Ese arado [el yugo y el arado] lo atamos entre sí para que las mulas se queden 

arrastrado. 

3) ka-dhuzz ḏīḵ lūṛāq māš ka-yṭīḥu, māš ka-tġaṭṭa, zǝʕmaḵ ba ḏǝflǝt ḏīḵ ši lli 

ʕǝnda. 

‘Coge esas hojas para que se caigan, para taparse, como para escabullirse de eso 

que tiene’. 

b) (ḥə)(t)ta ‘hasta, hasta que’: esta conjunción introduce oraciones (ver III. 1.2.2.8.b):   

68)  ma nǝʕṭiḵ ǝl-ʕāfya ya ḥǝtta ḏḇǝḥ li ṣbiyyǝʕ d-yiddǝḵ 

No te voy a dar fuego hasta que me cortes un dedito de tu mano. 

69) ta la-ykǝbru ʕad la-yǝbdaw yaklu 

Hasta que crecen empiezan a comer. 

70) kān ḥta ḏ-kān 

‘Érase una vez [lit. era hasta que era]’ 

14.4. Conjunciones causales 

a) lyanna ~ liʔanna ‘porque’ 

1) liʔanna ṭ-ṭyūr ḏ-ǝl-ġāḇa, ḏ-ǝl-xla, ka-yaxli ṭ-ṭyūr 

‘Porque los pájaros del bosque, del campo, espanta a los pájaros’. 

2) liyanna ṭyūr la-yaklu baʕṭǝm. 

Porque los pájaros se comen entre ellos’ 



IV. MORFOSINTAXIS NOMINAL 

424 
 

b) fḥal d-, fḥā(l) ~ fḥāy lli ‘como que, como si’ 

1) hāḏīḵ ǝn-nās hāyda fḥa la-yqqiw ǝl-hḏiyya657 

‘Esa gente así como que hacen la ofrenda’. 

2) fḥāy li ka-yʕāwnu tīḵ ǝṛ-ṛāžǝl ḏ-ǝl-ʕṛūṣa 

‘Como que ayudan a ese hombre de la novia’. 

3) ma yhabbṭǝm fḥay li tʕaǧƀǝṯ fīhǝm 

‘Cuando les bajó como que le maravillaron’ 

4) ṣūfər fḥa d-māṯu 

‘Amarillos como si hubieran muerto’ 

c) ḥīt ‘para que, porque’ 

1) ka-ysiyyib lu lībāri ḥīd658 dǝḇḥu. 

‘Le tiraba las agujas para que le corten’. 

2) hīṯ hiyya hiyya ṭǝṃṛǝt la l-ʕṭūm dyāla 

‘Porque ella, ella enterró sus huesos’ 

14.5. Conjunciones temporales 

a) m(n)āy(n), mīn ‘cuando’ (ver III. 1.2.2.8.b) 

1) mayn yfǝthu, yṣīḇu xtǝm 

‘Cuando abrían, encontraban a su hermana’. 

2) may qaṇṇṭūh, mša hazzǝm u-fsax ʕlīhǝm  

‘cuando lo aburrieron, los cogió y los soltó’ 

3) tʕāšarna mnāy kān fqi mʕāna 

‘nos conocimos cuando era alfaquí aquí con nosotros’ 

4) mīn ḏǝmši l-ʕurs, kul ʕla ǧuhḏīḵ 

 
657 Una de las ceremonias de la boda en las que recibe los regalos del novio. 
658 < ḥīt 
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‘Cuando vayas a la boda, come con toda tu fuerza’ 

b) məlli ~ mənni (GhO) ~ mi ‘cuando’: la variante mənni se utiliza de manera más 

sistemática en la parte occidental de Ghomara, aunque en el corpus también tenemos 

algunas realizaciones en el interior: 

1) mǝlli la-ḏkun ḥāmla ma na-nbqāw-ši nḥǝlḇuha  

‘Cuando está embarazada ya no la ordeñamos’. 

2) mǝnni tāqu bdāw yqūlu  

‘Cuando creyeron empezaron a decir’ 

3) s-sāʕa mi  čāfǝṯ ḏīḵ ǝl-mra ṣḇīḥa bǝzzāf, mǝlli xǝržǝṯ u-tʕǝrrfu ʕlīha, ʕǝrfūha. 

‘Entonces cuando vio a esa mujer tan guapa, cuando salió y la conocieron, la 

conocieron’. 

b) ḥīn ‘cuando’ 

1) ḥīn ḏwǝǧǝd lǝ-ʕša mǝzyān, ma yži yǝtʕǝšša 

2) Cuando prepara bien la cena, no viene a cenar. 

c) u-pronombre personal ‘mientras’: es una locución conjuntiva formada por la 

conjunción copulativa u y un pronombre personal independiente:  

1) huwwa ka-yqūl la zǝʕma l-fass hǝlku u-huwwa ka-yāḵūl ḏīḵ līḇāwǝn mšiyyxīn 

‘Él le decía como que las acelgas le hicieron daño mientras estaba comiendo 

aquellas habas en remojo’. 

2) w-hiyya ha ḍ-ḍār hāḏi la-ḏǝʕṭēhǝm š-škāra, hāḏi la-ḏǝʕṭēhǝm ǝz-zīṯ. 

‘Mientras ella esta casa, esta les da un saco, esta les da aceite’. 

d) fuyāx ~ fūyəx ~ fāwāx ma ‘cada vez’: es una conjunción conjuntiva formada por el 

interrogativo fuyāx y la partícula ma: 

1) fuyəx ma yžīw lǝ-l-ƀāƀ yṣīƀu lǝʕša tbǝddlǝt 
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‘Cada vez que vienen a la puerta encuentras la cena cambiada’. 

e) qəbla ma ~ qbəl ma ‘antes de que’: se trata de una locución conjuntiva formada por 

una preposición y la partícula ma. 

1) uqqfatu qabla ma yuṣal 

‘Le paró antes de que llegara’. 

14.6. Conjunción copulativa 

a) w ~ u ‘y’: en general, la variante w- se emplea ante vocal y la u- ante consonante. 

1) tīḵ l-waxt fāy ba ṣṣīḇ659 l-ḥalwāṯ. l-yūm yǝh, l-yūm, smaʕti, l-ḥalwa, w-ǝl-pisṭāž. 

‘En ese tiempo dónde vas a encontrar los dulces. Hoy sí, hoy, ¿me has escuchado? 

Los dulces y el pistacho’ 

2) tīḵ s-sāʕa a-yġaṭṭīwāh w-yžiḇu ǝl-gwāmǝl ḏ-ǝl-ma mʕa tīḵ āxuṛ, w-yšǝṭṭḇūh, w-

ydaxxlu tīk ǝl-ʕṛāyǝṣ, l-ǝʕṛūṣa w-lūzāyǝr ḏyāle. 

‘En aquel enconces, tapaban y traían las ollas de agua con eso otro, barrían y hacían 

entrar aquellos novios, la novia y sus asistentes’ 

3) mšāw l-tīḵ ǝl-lḥam, u-rǝfḏu tīḵ ǝl-ʕṭiyymīn, u-rǝfḏu tīḵ ǝl-ʕṭiyymīn u-zāḏu.  

‘Fueron a esa comida, cogieron esos huesecitos, cogieron esos huesecitos y se fueron’ 

4) qḇǝl mṛa gāssa bǝṛṛa, ba ynǝzzǝl la ṭaṣiyya, bna u-bǝnta baḥḏǝm, ba ḏāḵul u-

ḏǝmši fḥala. wa-čūf šḥa tḇǝddǝl 

‘Antes una mujer estaba sentada fuera, le iba a servir una taza, su hijo o su hija sola, 

comía y se iba. Mira cómo ha cambiado’ 

 
659 < dṣīb. 
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14.7. Condicionales660 

a) (w)īla ~ (w)īda ‘si’: en el árabe de Ghomara hay dos conjunciones que introducen 

las condicionales reales (ver III. 1.2.1.3.). La conjunción (w)īlā tiene un uso más 

extendido entre todos los grupos de edad. 

1) hūma n-nās dyālǝm, īda yqūlu dgussǝxru yʕǝrfūha 

Ellos su gente, si dicen dgussǝxru la conocen. 

2) wīḏa la-ḏǝʕraf ǝl-lḇǝn dčǝrba. 

Si conoces la leche agria que la beba. 

3) īla ttāfqu, a-ykǝmmlu, ma ttāfqū-ši, ṣāfi, a-yǝmšīw fḥālǝm. 

Si se ponen de acuerdo, terminan, [si] no se ponen de acuerdo, ya está, se van. 

b) ka ‘si’: introduce condicionales irreales hipotéticas o contrafácticas, su origen es 

posiblemente una forma lexicalizada de < kān.   

1) ka ka ʕandek ši zhār, ka ṣibti ʕandi  

Si tuvieras suerte, habrías encontrado que tenía. 

2) ma huwwa ka ka qqa ḇālu fīha, tǝmmāḵ ka-yšīyyra. 

Si él se hubiese percatado de ella, allí mismo la hubiera tirado. 

3) ka ḥaffəḏṇa qaḇla, ḏaḇa yḵūn ʕanna ku ši  

Si hubiéramos catastrado antes, ahora tendríamos todo.  

c) ku ‘si’: introduce condicionales irreales. Se trata probablemente de una forma 

lexicalizada de < ykūn: 

1) ku la-yʕǝmlu fḥa n-nās d-ǝǧ-ǧbǝl, nkūnu hāy, hāy. 

Si hicieran como la gente de la montaña, seríamos chic, chic. 

2) ku xallāha hāyta bla ẓəng, ka mšāt lu. 

 
660 Para la distribución de conjunciones condicionales en los dialectos marroquíes: cf. Heath 2002: 489-
493. 
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Si la hubiera dejado así sin zinc, se le hubiera estropeado. 

(law)kān ‘si’: introduce condicionales irreales hipotéticas. 

1) law kān ǝl-xǝddāma ma yǧīw, d-dunya dǝnxwa. 

Si los trabajadores no vinieran, la zona se vaciaría. 

2) law ka rǧaʕ ʕla bəkri, ka kānu stənnāwah 

Si hubiera vuelto pronto, lo hubiera esperado.  

d) xudd ‘si’: esta partícula introduce condicionales irreales; además, puede llevar 

pronombres sufijados: 

1) xuddūm ma xǝrǧu, ka rǝḏmǝṯ ʕlīhǝm 

Si no hubieran salido, se habría derrumbado sobre ellos. 

14.8. Conjunción explicativa 

a) zǝʕma(k) ‘es decir, como que, como para’ 

1) huwwa ka-yqūl la zǝʕma l-fass hǝlku u-huwwa ka-yāḵūl ḏīḵ līḇāwǝn mšiyyxīn 

Él le decía como que las acelgas le hicieron daño mientras estaba comiendo aquellas 

habas en remojo. 

2) ka-dhuzz ḏīḵ lūṛāq māš ka-yṭīḥu, māš ka-tġaṭṭa, zǝʕmaḵ ba ḏǝflǝt ḏīḵ ši lli 

ʕǝnda. 

‘Coge esas hojas para que se caigan, para taparse, como para escabullirse de eso 

que tiene’. 

b) laḥaqq ‘porque’ 

1) laḥaqq šīnu dīḵ ṛāžǝl hādiḵna, ṛāžǝl kbǝr 

‘Porque ese hombre nos hizo eso, un hombre mayor’ 
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15. Adverbios 

En este apartado, se van a presentar algunos adverbios y locuciones adverbiales 

utilizados en el árabe de Ghomara661. 

15.1. Adverbios de tiempo 

a) bāqi ‘todavía’: participio del verbo bqa – yəbqa ‘quedarse’ que se ha gramaticalizado 

en un adverbio durativo (ver III. 1.3.2.3. bqa – yəbqa) 

1) ka bāqi ma kāyǝn ši l-maxzǝn 

2) ‘Todavía no había el majzén’ 

b) bāʕda ‘antes de, al menos que’ 

1) baʕda sāltīḵ662 

‘Antes de nada, te pido que consideres [este] caso’ 

2) bāʕda wəṣlu ḍəġyān 

‘Al menos llegaron rápido’ 

c) bəkri ‘temprano, pronto’ 

1) yqūlu ḥrǝt bǝkri āw qūm dǝkri 

‘Dicen ara temprano o ponte a alquilar’ 

d) daba ‘ahora, entonces’ 

1) a-nqūl lǝḵ, dāḇa ku ši qǝṭṭʕu, ma xallāw ši 

‘Te estoy diciendo, ahora han cortado todo, no han dejada nada’ 

e) dāyman ~ dāʔīmān ‘siempre’ 

1) dāymān ʕāyšīn hnāya 

‘Siempre hemos vivido aquí’ 

 
661 Para los adverbios en los dialectos magrebíes cf. Marçais 1977: 247-271, en el árabe marroquí cf. 
Caubet 1993: I/189-203, y en otros dialectos jeblíes cf. Vicente 2000: 151-154, Moscoso 2003: 186-195, 
entre otros. 
662 Fórmula que se utiliza en el comienzo de los cuentos (Ver nota, cuento). 
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f) ḏīḵ s-sāʕanīt ~ s-sāʕa hāḏīḵ ~ ḏīḵ s-sāʕaḏīḵ ~ s-sāʕātīḵ ~ sāʕanīḵ ~ tīḵ sāʕātīḵ ‘en 

ese momento, entonces’ 

1) tīḵ s-sāʕa a-yġaṭṭīwāh w-yžiḇu ǝl-gwāmǝl ḏ-ǝl-ma mʕa tīḵ āxuṛ 

‘En aquel enconces, tapaban y traían las ollas de agua con eso otro. 

2) s-sāʕanīt ka-ymši l-ʕand ḇāḇāh 

‘En este momento va a casa de su padre’. 

3) sāʕātīḵ ka-ḏǝʕmǝl la l-ʕsǝl 

‘Entonces le ponía la miel’ 

g) ġadda ~ ġədda ‘mañana’ 

1) ġǝdda hāzza bna u-rāžʕa ḏǝḇki ʕlīk  

‘Mañana coge su hija y vuelve a llorarte’. 

h) (l)bāraḥ ‘ayer’ 

1) lbāraḥ aṣbaḥ ʕīḏ ṣiḇta 

‘Hasta ayer por la mañana la encontré’ 

i) llaġadda ‘pasado mañana’ 

1) wǝ-llaġadda yǝṣbaḥ ǝl-ẖadd, āw-lǝṯnīn āw tlāṯa 

‘Al día siguiente amanece domingo, o bien lunes o marte’ 

j) l-yūm(a), l-lūm(a) ‘hoy’ 

1) l-yūm yǝh, l-yūm, smaʕti, l-ḥalwa, w-ǝl-pisṭāž. 

‘Hoy sí, hoy, ¿me has escuchado? Los dulces y el pistacho’ 

2) ʕlāš ka-iḏǝḇḥu l-yūm? 

‘¿Por qué están sacrificando hoy?’ 

3) dāba l-lūma ma bqāw ši 

‘Hoy en día ya no lo hacen’ 

k) māywāx  ‘cada vez’ 
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4) māywāx iṭḷaqqāha yqūm yǝḇḵi mʕāha 

‘Cada vez que se la encuentra se pone a llorar con ella’ 

l) mən baʕd ‘depués, luego’ 

2) āǧi mən baʕd. 

‘Ven después’ 

m) qḇāyǝl ‘antes’ 

1) ka kimma qulna qbāyǝl? 

‘¿Cómo dijimos antes?’ 

n) qbəl, qəbla ‘antes, antiguamente, antaño’ 

1) š-šāšya dāba d-qaḇla na-ʕǝmluh b-ḏīḵ ǝṇ-ṇwāṛ 

‘Entonces el sombrero de paja de antes lo poníamos con esas borlas’ 

2) ġmāra mʕa lǝxmās, qbǝl, hāḏǝm lli ma kānu-ši ka-yǝtfahmu  

‘Ghomara con Lekhmas, antes, estos eran los que no se entendían’ 

o) šḥāl hādi(yyak) ‘hace tiempo, ataño’ 

1) bāš ka-yṭǝmru z-zraʕ šḥāl hadiyyāḵ 

‘Para que entierren el trigo antaño’ 

p) qdīm ‘antiguamente, antaño’ 

1) qaḇla, qḏīm, ha ši kān  

‘Antes, antiguamente, esto había’ 

q) šḥāylu ~ šʕāylu ‘antiguamente, antaño’ 

1) šḥāylu kunna ngǝssu, ka-nḵūnu gālsīn ka-nʕāwḏuhum. 

‘Antaño nos sentábamos, estábamos sentados contándolos’ 

2) ḏīk ǝš-ši ḏǝ-šʕāylu, yēh, d-ǝl-ʕahḏ ḏyāli 

‘Eso de antaño, sí, de mi época’ 

r) sāʕa sāʕa ‘de vez en cuando’ 
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1) mšāṯ hǝfṛǝṯ la, ṭǝmṛaṯa, u-qqaṯ ʕlīha wāḥ ṣ-ṣḥīyyfa ba sāʕa sāʕa ka-ddi663 

la l-xḇīza ḏ-ǝš-šʕīr u-ḏʕǝtqa ḇ-ǝl-ma. 

‘Fue y le cavó un hoyo, la enterró y colocó sobre ella un cuenquito para que 

de vez en cuando le lleve un panecillo de cebada y le auxilie con agua’. 

s) (s-)sāʕa ‘entonces’ 

1) sāʕa ǝǧ-ǧdaḏa la-ḏxarrǧǝm u-nǝbqaw nǝʕṭīw lǝm ftiwtāṯ ḏ-ǝl-xubz. 

‘Entonces la gallina los saca y empezamos a darles miguitas de pan’. 

t) wāqīla ‘posiblemente’ 

1) wāqīla wqaf ḥḏah xāh u-bda ka-yqǝfqǝf 

‘Puede que se paró a su lado su hermano y empezó a tiritar’. 

u) ʕāw(ǝ)(ḏ) ~ ʕāw(ə)(t) ‘pues, otra vez, de nuevo’(ver III. 1.3.1.6.)  

v) ʕa(d) ~ ʕī(d) (ver III. 1.3.1.5.) 

w) ʕlāyin ‘a punto de, casi’ 

1) ǝl-ġūl la-yǧi līli f-ǝl-līl, ʕlāyin yhǝrrǝs ǝl-bāḇ w-yḏxǝl līli. 

‘El ogro viene a mí por la noche, está a punto de romper la puerta y entrar a por 

mí’. 

15.2. Adverbios de lugar 

a) hnā(ya)(k) ‘aquí’  

1) hūma mṣayfṭīn ʕi l-xǝddāma, ta ma bāqi yǝbqa hna 

‘Ellos han enviado solo los trabajadores, el resto se queda aquí’. 

2) wāš a-ḏǝʕmǝl hnāya? 

‘¿Qué estás haciendo aquí?’. 

3) wāẖ l-wǝnnīna mnǝ-hnāḵ 

‘Una oreja desde aquí’. 

 
663 < dǝddīla 
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b) bərra ‘fuera, exterior’ 

1) fḥāl hāyḏa ʕla barra ka-yǝbnīw ḏīḵ ǝṣ-ṣqāf hāyda, yāḵ? 

‘Así como fuera construyen ese techo así, ¿es así?’. 

c) dāxəl ‘dentro’ 

1) dīru dāxil 

‘Ponlo dentro’. 

d) ḷāṛayǝn ~ rāfāyən ~ rāfāyna ‘allí’ 

1) rmāṯa qadd mihna lārayǝn 

‘La tiró como de aquí a allí’. 

2) š-šǝlḥa, mši n-Isāgǝn, ġi ṛāfāyna. 

‘El bereber, ve a Isaguen, está allí cerca’. 

3) nti čuftu rāfāyǝn 

‘Tú lo has visto allí’ 

e) l-əl-fūq ~ n-əl-fūq ~ lfūq ‘arriba’ 

1) a-yqqīw ẓaṛḇiyya ʕlīha mǝn-fūq 

‘Colocan una alfombra sobre ella arriba’. 

2) ḏāba mǝ-hna n-fūq 

‘Ahora desde aquí hasta arriba’. 

f) llīhīn ‘allí’ 

1) llīhīn bʕīd. 

‘Allí lejos’. 

g) m(ən) (ha)mmāyǝn ‘por donde, de donde’ 

1) hāḇṭa la ḏiḵ mǝn hammāyǝn 

‘Bajándole eso por aquí’ 
h) tāḥit ~ ntaḥt ~ ltaḥt ‘debajo, abajo’  
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1) hāḏi dāba l-taḥt, kimma ka-nqūlu z-zāwya d-ʕaššāwa 

‘Esta ahora abajo, como decimos Zawiya de ʕaššāwa’ 

2) hūma l-tāḥit 

‘Ellos están abajo’ 

i) təmm(a)(k) ‘allí’ 

1) ǝl-kāf hāyḏa ḵḇīr, āṛa ǝt-tḇǝn ḏ-ǝǧ-ǧmāʕa kāmla təmm 

‘La cueva así grande, todo el heno de la fracción allí’. 

2) tǝmma xallawha 

‘Allí la dejaron’. 

3) wǝ-zwǝžt tǝmmāḵ. 

‘Y me casé allí’. 

15.3. Adverbios de modo 

a) bǝllāti, bəllātīw ‘despacio, espera’ 

1) ġīr bǝllāṯi, gīr bǝllāṯīw 

‘Solo espera, solo esperad’ 

b) bǝzzāf ‘mucho’ 

1) u-kāyǝn lli ka-yʕāyǝn ʕla r-ržāl bǝzzāf 

Hay quien se ocupa mucho de los hombres. 

c) dāġya(n) ~ dǝġyā(n) ‘rápidamente’ 

1) fukt dāġya  

‘Terminé rápido’ 

2) ka-tsǝmma dǝġyān. 

‘Quiere decir rápido’. 

d) ḍuġri ‘rápidamente, directamente’ 

1) bǝḷlaġ lǝ-flān ḍuġṛi. 
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‘Acérca a fulano rápidamente’ 

e) hāyda(ya)(k) ~ hāydī(ḵ) ~ hāytā(k) (GhE)‘así’ 

1) māy a-dglǝs xǝssǝḵ čǝdd664 ʕla ṛāṣǝḵ hāytaḵ. 

‘Cuando te sientes tienes que agarrar tu cabeza así’. 

2) žāt hāyta 

‘Vino así’. 

3) lǝ-ʕyāl hāyḏaya nṣāyfṭum lǝ-lmḏīna. 

‘Los niños así los mandaría a España’. 

4) u-huwwa ṭālaʕ hāyḏāḵ, ṣafi. 

‘Él está subiendo así, ya está’. 

f) l-ḥāṣūl ~ l-ḥāṣīl ‘en fin’ 

1) l-ḥāṣūl šma nqūl ləḵ. 

‘En fin, qué te voy decir’. 

2) qāl la: “wa-l-ḥāṣūl āna ba nʕābbīha” 

‘Le dijo: “En fin, yo me la voy a llevar”’. 

3) ka-ḏqūl la: “hāḏāḵ d-dīḇ ḏ-ǝl-ġāḇa māži yišṛab w-ymši fḥālu”. l-ḥāṣīl… 

‘Le contesta: “Ese es el lobo del bosque que viene a beber y se va”. En fin…’ 

g) mǝṣṣāḇ ‘ojalá’  

1) qātt la: “mǝṣṣāb dǝflǝt ʕa b-ṛāṣǝḵ, ma665 ḏǝflǝṯ b-ṛāṣǝḵ. hāḏi kulla rāḥma ḏ-

ǝḷḷāh. dāḇa ḥna fǝllǝtna wāḥḏa”. ǝmšāw. 

‘Le dijo: “Ojalá te libres al menos tú, vas a librarte tú misma. Esto todo [gracias 

a] la Misericordia de Dios. Ahora nosotros hemos liberado a una”. Se 

fueron’. 

 
664 < dšədd 
665 < māši 
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h) ṣāfi ‘ya está’ 

1) ṣāfi, llā ysāmaḥ 

‘Ya está, que Dios perdone’ 

2) īla ttāfqu, a-ykǝmmlu, ma ttāfqū-ši, ṣāfi, a-yǝmšīw fḥālǝm. 

Si se ponen de acuerdo, terminan, [si] no se ponen de acuerdo, ya está, se van. 

i) xayllah ‘por favor, por Dios’ 

1) mša xāh qāl māši ḥǝllūfa l-ġāḇa, xāyllāh… 

Fue su hermano y dijo que iba a por una cerca del bosque, por Dios. 

15.4. Adverbios de cantidad 

a) (b)bǝlʕa ‘mucho’ 

1) wāḥ b-bǝlʕa dmāyāt 

Un montón de sangre. 

2) ma ybqāw-ši hād b-bǝlʕa ḏ-ǝl-ʕyāl 

‘Que no se queden este montón de niños’ 

b) ġīr ‘solo’ 

1) ḥna d-dāriža mšǝbbṛīnha ġi b-ǝz-zǝz 

Nosotros la dariya la hemos cogido solamente a la fuera.   

c) ktar ~ xtar ‘más’ 

1) w-ǝḷḷāh mərtāḥ xtar mə-ǧ-ǧbǝl dyānna 

Por Dios [aquí] es más descansado que en nuestra aldea. 

d) štītu ‘poquito’ 

1) ʕṭīh ʕi štītu 

2) ‘Dale solo un poco’ 

e) šwiyya, šwiyyəš, šwīš, šwiwəš ‘poco, poquito’ 

1) ṣ-ṣāwt ʕandi qlīl šwiyya 
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‘La voz la tengo un poco débil’ 

2) bǝ-šwīš ka-yhuzz aqǝyyur 

‘Poco a poco coger las ramas’. 

3) dāba la-ytʕālmu ġi yǝrʕaw šwīwǝš 

‘Ahora solo aprender a pastorear un poquito’  

f) xarabbi ‘suficiente, bastante’ 

1) bqāṯ hiyya xaṛaḅḅi 

‘Se quedó ella bastante’ 

15.5. Otros adverbios 

a) ma(ʕ)ʕāt ‘no se sabe’ 

1) maʕa fāy siyyḇu. 

A saber dónde lo tiró 

2) maʕāṯ la, hāḏi bīʕa, hāḏ ǝl-baqṛa bīʕa 

Ni idea, esta véndela, esta vaca véndela” 

3) hiyya qaṭṭʕǝṭ lu maʕa yǝdda, maʕa rǝžla, maʕa šǝnni qǝṭṭʕǝt lu. 

le cortó no sé si su mano, si su pie, no sé qué es lo que le cortó. 

4) maʕʕaṯ fāy mšāṯ, ḇālǝḵ ḏkūn ntǝlfǝṯ ġi ḏāḇa. 

No se sabe a dónde fue, a ver si se ha perdida solo ahora. 

b) wāha ‘solamente, ya está’ 

1) īwa ḥna kunna a-nsǝmʕu wāha  

‘entonces escuchábamos y ya está’.  

c) (iy)yəh ~ īh ~ ēh ‘sí, de acuerdo, claro’ 

1) iyyǝh, ḥa l-ʕǝḇḏǝ tǝmma f-ḏīḵ ṣ-ṣǝnḍūq. 

Sí, una criada allí en un arca.  

2) ēh, l-frānsīs ka-yqrāw  
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Sí, los franceses estudian. 

3) īh, ya l-ʕāyla. 

Claro, chica. 

d) la ~ (əl)lāʔ ‘no’ (ver 16. La negación) 

1) w-lākīn ǝṣ-ṣaḥḥ ǝllāʔ 

Pero la verdad es que no 

2) dāḇa ḥna lāʔ 

Ahora nosotros no. 

16. La negación 

En el árabe de Ghomara, la negación se puede expresar gracias a diferentes partículas 

negativas y sus estructuras666. A continuación, se presentarán las más usuales en 

Ghomara667: 

16.1. Negación de la oración nominal  

En el árabe de Ghomara se han identificado diferentes construcciones para negar las 

frases nominales: 

a) māši ~ mūši ~ muyši ~ mayši ~ mawši 

La partícula de negación que se emplea para negar los predicados nominales es ma (ver 

relativo, interrogativo,) y el indefinido ši. En todas las localizaciones de Ghomara se 

han localizado diferentes variantes, el mismo informante puede utilizar varias. En cuanto 

 
666 Para la expresión de la negación en los dialectos magrebíes cf. Marçais 1977: 275-280, en otros 
dialectos jeblíes cf. Vicente 2000: 155, Moscoso 2003: 198-200, entre otros. 
667 Para la sintaxis de la negación en el árabe marroquí y otros dialectos árabe cf. Brustad 2000: 277-
314.  
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a esta variación, lo único que se puede destacar es que los más jóvenes utilizan 

exclusivamente māši. 

1) mawši kullha mǝswiyya, kāyǝn lli ma ka-yṣīḇ m-āš  

‘No todas lo valen, hay quien no encuentro de dónde’ 

2) bāqqīm mūyši mǝḏḇūḥīn 

‘Todavía no están sacrificados’ 

3) wālu ḏīḵ š-šǝlḥa wālu, māyši š-šǝlḥa 

‘Nada, ese bereber no es nada, no es bereber’ 

4) waxxa, muyši mǝškil 

‘De acuerdo, no es problema’ 

b) ma – (ši), (la) 

Los predicados nominales formados por preposiciones u otras partículas que tienen 

sufijados pronombres personales forman la negación  con la partícula negativa ma + la 

preposición + el pronombre sufijado + (ši) : 

1) ma fīh ši ǝš-šḥām 

‘No tiene grasa’ 

2) f-tizgān ma ʕandǝm ši? 

‘¿En Tizgane no tiene?’ 

Cuando el sujeto de la oración nominal es un pronombre persona, en ocasiones se sufija 

el pronombre personas y en otras se utiliza el pronombre independiente, parece que con 

las segundas personas es obligatorio el uso del pronombre independiente: mā-ni, ma-

nti(na), māhu, māhi, māntūm(a), māhūm:  

3) ma-ni ši gāssa. 

‘No me voy a sentar’. 
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c) otras estructuras: 

Con los predicados nominales también se pueden utilizar otras estructuras como ma – 

ma ‘ni – ni’, ma – la668 ‘ni – ni’, ma – bu669 ‘no – ningún’: 

1) māhūm miyytīn, māhūm b-ǝr-rūḥ 

‘No están muertos, ni vivos’ 

2) ma fīh la ʕṭūr, la wālu 

‘No tiene ni especias, ni nada’ 

3) la, Bni Sǝlmān ma ʕanda bu ṭāžīn taqlīdi 

‘No, Bni Selmāne no tiene ningún tajín tradicional’ 

16.2. Negación de la oración verbal 

a) māši ~ mūši ~ muyši ~ mayši ~ mawši 

En ocasiones, hay una estructura en el que la partícula de negación māši o sus variantes 

niega el predicado verbal:  

1) muši mšāt dǝrʕa 

‘No era que había ido a pastorear’ 

2) ṭ-ṭrīq ka-dkūn māšša mnuwwra, mnuwwra, mūši dqūl zaʕma waḥd ǝš-ši kḇīr 

‘El camino estaba a lo largo decorada, decorada, no vas a decir que una cosa 

grande’.  

3) ḥta ḏāba bāqīn hna yqqīw hāyḏǝḵ, yʕǝrḏụ f-ǝl-būq, māši yǧi ʕa lʕanḏǝ yḍuqq 

ʕlīḵ baḥḏīḵ, lāʔ. 

 
668 Para los usos de la partícula negativa la en diferentes dialectos árabes cf. Taine-Cheikh 2000: 39-86. 
669 Lafkioui (2013) estudia una posible interferencia entre el bereber y el árabe en una estructura de una 
estructura de negación ma – bu–  en la ciudad de Oujda. Este uso parece similar al que hemos 
encontrado en Ghomara salvo que en este caso se utiliza mayormente ante un nombre indeterminado 
enfatizado como por un indefinido: ‘ningún’.  
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‘Hasta ahora todavía hacen así, invitan por el micrófono, no va a venir solo a tu 

casa a llamar a tu puerta tú sola, no’. 

b) ma – š(i) 

La estructura de negacion ma – š(i) es la más empleada en las oraciones verbales. 

Generalmente, ma se antepone al verbo y el segundo elemento de negación ši se coloca 

detrás del verbo (1-2), en dos ocasiones en el corpus aparece una forma abreviada š (7-

8). Si hay alguna partícula o auxiliar verbal, el segundo elemento de la negación puede 

ir detrás de esta partícula o auxiliar  (3) o bien detrás del verbo principal (4-5). Cuando 

el verbo lleva un complemento indirecto introducido por l-, el segundo elemento de la 

negación se coloca detrás (6) 

1) ma ka-yṭuwwlu-šu670, a-bǝnti 

‘No se alargan, hija’. 

2) wa la yḵun ǝṣ-ṣǝlṭān, ma yʕabbiha-ši 

‘Aunque sea el sultán, no se la lleva’. 

3) mǝlli la-ḏkun ḥāmla ma na-nbqāw-ši nḥǝlḇuha  

‘Cuando está embarazada ya no la ordeñamos’ 

4) ma ka671 bġāw-ši. 

‘No habían querido’ 

5) ma māši yžīw-ši  

‘No van a venir 

6) wīla ma qālu li-ši, āna ma nbīʕa-ši 

Si no me dicen, no la voy a vender. 

7) āxūṛ wīḏa ma ʕandu-š ǝl-bǝyṣāṛ f-ǝḍ-ḍāṛ, ma ʕandu tta ši ḥāža 

 
670 En ocasiones hay una -u por analogía con los plurales. 
671 < kānu. 
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‘Uno si no tiene ǝl-bǝyṣāṛ en casa, no tiene nada’ 

8) ǝl-ʕrūsa kūnna qa-nǝmšīw  nxeṭbu la ǝl-ʕāyǝl u hūwa ma ʕandu-š tta  ṣ-ṣāḥ. 

‘La novia íbamos a pedirle la mano de un chico cuando éste no tenía ni uso de razón’ 

En ocasiones, el segundo elemento de la negación puede no aparecer, normalmente 

cuando aparece un indefinido negativo como ḥādd ‘nadie’ o wālu ‘nada’ (ver 11. 

indefinidos):  

1) wīḏa sīḇt ǝmnāḏǝm la-yššarr, ma ḏqǝrrǝḇ ǝʕlīh. 

‘Si encuentra a gente discutiendo, no te acerques a ellos’. 

2) yāna ma nǝhḍar mʕa ḥǝdd 

‘Yo no hablaré con nadie’ 

3) mayn ǝrǧǝʕ, ka-yṣīḇūm bānyīn, ma bqa wālu 

‘Cuando volvió, los encontró que habían construido, ya no queda nada’ 

4) ḥīn ḏwǝǧǝd lǝ-ʕša mǝzyān, ma yži yǝtʕǝšša 

‘Cuando prepara bien la cena, no viene a cenar’ 

c) otras estructuras: 

Al igual que en el caso de la oración nominal, encontramos las mismas estructuras para 

negar la oración verbal: ma – ma ‘ni – ni’ (1-2), ma – la ‘no – ni’ (3-4) , la – la ‘ni – ni’ 

(5), ma – bu ‘no – ningún’ (6-7):  

1) ma ḏṛ̣ah, ma čufu. 
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‘Ni lo ve, ni lo mira’. 

2) l-ʕāyla ma čāfǝṯ ma ṛāṯ 

‘la chica ni miró ni vio’.  

3) āna b-yiddi ma ṛīṯ la ʕṛūṣ, la wālu. 

‘Yo mima no he visto ni la novia, ni nada’. 

4) ma ṭṭlaqa672 la ʕāwǝz, la šīx. 

‘No se encuentra ni suegra, ni sugro’. 

5) lyūma yqqi lǝḵ la lūzīr la wālu 

‘Hoy en día [no] te hace ni los asistentes ni nada’. 

6) ma la-yḏxǝl fīh bu šta 

No entra en él ninguna lluvia. 

7) la, la, ma kāyǝn bu siyyǝd. 

No, no, no hay ningún morabito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
672 < dəṭlāqa. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

 

El objetivo principal de esta tesis doctoral titulada Las variedades árabes de Ghomara 

(norte de Marruecos): Un estudio comparativo es presentar una descripción sincrónica 

del árabe hablado en la región de Ghomara, un dialecto prehilalí de tipo jeblí. Tras un 

estudio de todos los niveles de lengua, es decir, fonología-fonética, morfología verbal y 

nominal, así como algunas relaciones sintácticas y una muestra del léxico característico 

a lo largo de los ejemplos, el árabe de Ghomara destacaría por una doble variación673: 

1) una variación diatópica propia de las hablas de las montañas que nos ha permitido 

agruparlas en variedades occidentales, más próximas a otros dialectos jeblíes 

septentrionales y también a la variedad prestigiosa del norte de Marruecos674, y 

variedades orientales e interiores, más conservadoras y con mayor contacto con el 

bereber de Ghomara, por un lado, y el bereber de Senhadja de Sraïr, por el otro; y 2) 

una variación propia del cambio lingüístico en curso, especialmente visible en la costa 

y en las zonas interiores mejor conectadas, dado un proceso de nivelación dialectal 

gracias al contacto entre diferentes dialectos debido a los cambios socioeconómicos 

donde los rasgos jeblíes más distintivos se pierden sustituyéndose por las variedades 

prestigiosas urbanas de la zona noroeste de Marruecos,  es decir, la llamada l-haḍra š-

šamāliya ‘el habla norteña’. 

 
673 El nivel fonético-fonológico es el más sensible a la variación, aunque también es visible en la 
morfología. 
674 En ocasiones no se ha podido establecer si se trata de un rasgo típico de la zona o bien un rasgo 
producto de la nivelación dialectal. 
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Así las cosas, el árabe de Ghomara se caracteriza por la conservación de rasgos 

genuinamente jeblíes, en ocasiones desaparecidos o muy raros en otros dialectos jeblíes, 

mientras que, por otro lado, ya se introducen los rasgos de las variedades prestigiosas 

de la zona dando lugar a una importante variación, que en ocasión dificulta la 

descripción dialectal. 

II. Fonología y fonética 

El sistema fonético-fonológico del árabe de Ghomara coincide de manera general con 

los demás dialectos jeblíes descritos hasta el momento (Vicente 2000, Moscoso 2003), 

así como con el bereber de Ghomara (Mourigh 2015). 

Como se analiza en el apartado 1.2.1., la fricatización es uno de los fenómenos más 

característicos del árabe de Ghomara, un fenómeno que comparte no solo con otros 

dialectos jeblíes, sino también con las variedades rurales argelinas, dado que es uno de 

los pocos fenómenos donde la influencia y el contacto con el bereber es indiscutible.  

Así, las oclusivas b, t, d, ḍ, k pueden tener las siguientes realizaciones ḇ, ṯ, ḏ, ḏ,̣ ḵ 

(1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.1.3., 1.2.1.4. y 1.2.1.5.). Además, este fenómeno también pone de 

manifiesto la variación diatópica que hay en Ghomara dado que las variedades orientales 

e interiores (GhE) presentan una mayor estabilidad de este fenómeno mientras que las 

variedades occidentales (GhO) presentan una mayor inestabilidad e incluso ausencia de 

las fricatizadas entre los más jóvenes.  

En el apartado 1.2.2. se estudian las africadas č, ǧ  y ţ en el árabe de Ghomara. La africada 

prepalatal sorda č formaría parte del inventario fonémico del árabe de Ghomara debido a su uso 

en los préstamos que ya forman parte del árabe local, así como en verbos cuadrilíteros y 

onomatopéyicos de un  uso muy expresivo; sin embargo, en el caso de algunos verbos como čāf 
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‘él vio’, la aparición de la africada se ha explicado por una propagación analógica del grupo 

consonántico d+š  o t+š, aunque hay otros verbos como šaḥḥ – yšiḥḥ ~ yšuḥḥ ‘ser avaro’ o 

šāx – yšīx  ‘sumergir’ que no la presentarían (1.2.2.1.). En cuanto a la palatal sonora ǧ, 

su uso es muy común en Ghomara entre todos los grupos de edad y en general es muy 

estable en todas las posiciones, en posición inicial incluso puede aparecer junto al 

artículo definido l- sin asimilación: l-ǧīfa ⁓ ǧ-ǧīfa ‘la podredumbre’ (1.2.2.2.). Por 

último, la africada dental sorda ţ está presente especialmente en las variedades 

occidentales de Ghomara (GhO) aunque presenta cierta inestabilidad; en el interior de 

Ghomara, no se ha observado una africación importante de la dental siendo la oclusiva 

o la fricatizada las realizaciones más habituales, por ello no se ha marcado en la 

transcripción (1.2.2.3.).    

La faringalización es un fenómeno débil en el árabe de Ghomara como en el resto de 

los dialectos jeblíes. Sin embargo, en el apartado 1.2.3. se estudian las realizaciones 

faringalizadas ḅ, ẓ, ṃ, ṇ, ḷ y ṛ favorecidas por la expansión de la faringalización en 

entornos fuertemente faringalizados (cf. 1.2.3.1., 1.2.3.2., 1.2.3.3., 1.2.3.4. y 1.2.3.5.).   

En el apartado 1.2.4. se analiza la tendencia a la labialización, que se refleja en la 

aparición de una vocal u, en las variedades orientales e interiores de Ghomara donde 

siempre está condicionada por un entorno de velares, uvulares y faringales. 

El ensordecimiento de la dental enfática ḍ es uno de los rasgos que comparten algunos 

dialectos prehilalíes o no-hilalíes. En las variedades interiores y orientales de Ghomara 

(GhE) hay una realización fricatizada ḏ ̣bastante estable entre los informantes mayores, 

aunque hay una importante variación entre ḏ,̣ ḍ y ṭ, incluso en el mismo informante. Sin 

embargo, la tendencia entre los más jóvenes es el uso de la enfática sorda ṭ ya que en la 
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variedad prestigiosa de la zona, es decir, l-haḍra š-šamāliya ‘variedad norteña’, la 

realización más extendida es ṭ (1.2.5.). 

En el apartado 1.2.6. se presenta la variación diatópica y diastrática de la armonía de 

sibilantes observada en el árabe de Ghomara: z + ž = ž + ž  y s + ž = š + ž  y  š 

+ s = š + š. Así, las variedades orientales (GhE) no presentarían armonización de 

sibilantes mientras que las variedades occidentales (GhO) sí la presentarían, 

coincidiendo con otros dialectos de Jbala. Además, entre los más jóvenes existiría una 

variación libre que se explicaría por la nivelación dialectal hacia la variante prestigiosa 

de la zona donde hay armonía de sibilantes. 

En los apartados 1.2.7., 1.2.8., 1.2.9. y 1.2.10. se estudia la asimilación en las diferentes 

variedades ghomaríes. Así, las nasales, las líquidas, la lateral y las dentales son las 

consonantes más sensibles a la asimilación dando formas muy estables, incluso en los 

paradigmas verbales: dyānna < dyālna ‘nuestro’, llbǝs < nlbǝs ‘me visto’, ṛṛʕāw < 

ṇṛʕāw ‘pastoreo’, wǝnnin < wǝḏnīn ‘orejas’, qāṯ ~ qātt < qālǝt ‘ella dijo’, ḏǝbbǝs < 

ḏǝlbǝs ‘ella se viste’, kkum < lkum ‘para vosotros’, gāssīn < gālsīn, ‘sentados’, kušši 

⁓ kuši < kulši ‘todo’, zītti < zīdti ‘tú continuaste’, mnāḏǝm < bnādǝm ‘ser humano’ 

xsǝl < ġsǝl  ‘él se lavó’.  

En el árabe de Ghomara, encontramos la disimilación de la ǧ en g en contacto con 

sibilantes o chicheantes: ʕgūz < *ʕǧūz   ‘anciana, suegra, suegro’, gǝzzǝz < ǧǝzzǝz ‘él 

esquila, rapa’, pero también se ha documentado un caso con una disimilación de la ǧ en 

z: zǝddar < *ǧddar ‘él deja instalado, colocado’. También es frecuente la disimilación 

de la líquida y nasal ġlǝm < ġnǝm ‘ovejas’, sǝnsla < sǝlsla ‘cadena’ (cf. 1.11.). 



CONCLUSIONES 

449 
 

Por último, la metátesis es el último fenómeno consonántico tratado en este capítulo (cf. 

1.12.). Las palabras con las consonantes l, n, r pueden presentar metátesis consonántica 

en el árabe de Ghomara al igual que otros dialectos magrebíes: mǝnyūl < mǝlyūn ‘un 

millón’, dǝnfīl < esp. delfín ‘delfín’, žbǝd < *ǧaḏaba ‘tirar’. 

En el apartado 1.3. se estudia el sistema vocálico del árabe de Ghomara partiendo de la 

dificultad de percibir las vocales largas y breves existentes en otros dialectos árabes. De 

esta forma, se examina en primer lugar el sistema vocálico del árabe marroquí (1.3.1.) 

y del noroeste de Marruecos (1.3.2.) para pasar a la problemática que presenta describir 

un sistema vocálico basado en la cantidad vocálica que no es percibida como duración 

(1.3.3.) a través del análisis de los esquemas silábicos CCvC y CvC, así como algunos 

paradigmas de la morfología verbal. Así, se concluye ateniéndose al corpus y al hecho 

de que los informantes del árabe de Ghomara no distinguen entre pares mínimos, que el 

árabe de Ghomara tendría a nivel fonético un sistema vocálico fusionado en tres vocales 

estables a, i, u y una vocal inestable ǝ donde la cantidad diacrónica se mantendría en la 

morfología, es decir, las vocales largas diacrónicas son las únicas que no se ven afectadas 

por la metátesis y la síncopa vocálica. Así las cosas, solo los estudios acústicos podrían 

ayudar a esclarecer esta situación; además, dada la difusión de la educación y el sistema 

vocálico del árabe clásico, es difícil que los informantes no establezcan puentes a cierto 

nivel con este último. En cualquier caso, Ghomara no es el mejor escenario para estos 

estudios debido a la variación y al perfil lingüístico de la zona. 

III. Morfosintaxis verbal 

El sistema verbal del árabe de Ghomara no difiere substancialmente de otros dialectos 

jeblíes de la región de Jbala. Además, la morfología verbal no es un nivel de lengua que 

presenta una importante variación. Así, en el árabe de Ghomara la variación que presenta 
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el sistema verbal está más ligada a la fonética y fonología que a la morfología (II. 

Fonología y fonética). A pesar de ello, el árabe de Ghomara exhibe una relevante 

variación que nos ha permitido estudiar algunos rasgos arcaizantes que se mantienen 

exclusivamente entre los ghomaríes de más edad, así como una variación diatópica muy 

característica de cada región. 

El apartado 1.1. se centra en uno de los aspectos más destacados y representativo del 

árabe de Ghomara: la variación en el uso de los preverbios de imperfectivo. La presencia 

de los preverbios la- (GhO), qa-, a- y ka- (GhE) nos ha permitido comprobar, por un 

lado, la variación diatópica en la región y, por otro, el cambio lingüística en curso que 

está teniendo lugar en la zona gracias a un proceso de nivelación donde el rasgo 

prestigioso, en este caso el preverbio ka-, está presente en todas las localizaciones de 

Ghomara, siempre en covariación y con una fuerte tendencia a su uso entre los más 

jóvenes. En el apartado 1.2., aprovechando esta presencia de preverbios genuinamente 

jeblíes, se ofrece un breve estudio de los usos y valores principales de los aspectos 

verbales del perfectivo, del imperfectivo con o sin preverbio, así como del participio. 

Por último, el apartado 1.3. se centra en los valores y usos de las partículas (1.3.1.2. 

mā(š)(i), 1.3.1.3. ġa(di), 1.3.1.4.  ṛa, 1.3.1.5. ha, 1.3.1.5. ʕā(d) ~ ʕī(d), 1.3.1.6. ʕāw(əd) 

y verbos auxiliares (1.3.2.1. āṛa, 1.3.2.2. bda – yəbda, 1.3.2.3. bqa – yəbqa, 1.3.2.4. kān 

– ykūn, 1.3.2.5. nāḍ – ynūḍ , 1.3.2.6. qām – yqūm, 1.3.2.7. ržaʕ – yəržaʕ, 1.3.2.8. xəṣṣ 

– yxəṣṣ, 1.3.2.9. ža – yži) en el árabe de Ghomara. Uno de los aspectos a destacar es la 

presencia como partícula de futuro b(ā)(š) en la comuna de Bab Berred, una forma 

asimilada de māš(i), la variante más común en toda Ghomara. 

El segundo apartado 2. ofrece un estudio en detalle de la conjugación en el árabe de 

Ghomara, así como los esquemas de participio. Así, los primeros apartados se centran 
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en las características de la conjugación del perfectivo (2.1.), del imperfectivo (2.2.) y 

del imperativo (2.3.) para pasar a la conjugación de la forma simple (2.4.), las formas 

derivadas y sus valores semánticos (2.5.) y los verbos cuadrilíteros (2.6.). En resumen, 

las características más destacadas de la conjugación serían: 

a) Perfectivo (2.1.): 1) las desinencias presentan una importante variación fonética 

debido a los fenómenos de fricatización y africación característicos del árabe de 

Ghomara (ver II. 1.2.1. Fricatización y 1.2.2. Africación), 2) no hay distinción de 

género en la segunda persona del singular y en las tres del plural: ʕraf-t(i) ‘tú 

supiste’, dǝxlu ‘ellos/ellas entraron’, hbǝttum ‘vosotros/ vosotras bajasteis’, qtǝlna 

‘nosotros/nosotras matamos’, 3) confusión entre la desinencia de segunda y primera 

persona del singular -t, aunque hay una variante solo en segunda persona del singular 

-ti en las variedades occidentales: ṣībt  ‘yo encontré, tú encontraste’, ṣibti ‘tú 

encontraste’. 

b) Imperfectivo (2.2.): 1) solo la tercera persona del singular presenta distinción de 

género: yǝṭḥaṇ ‘él muele’, dxāf ‘ella se asusta’, 2) el prefijo para la segunda y tercera 

persona es d- y sus variantes fonéticas, aunque también hay realizaciones con t- por 

asimilación con otros fonemas sordos: dǝ-qtǝl ‘ella mata, tú matas’, d-qǝtlu 

‘vosotros/vosotras matáis’ 

c) Imperativo (2.3.): 1) no existe distinción de género en el imperativo: nʕal 

‘¡maldice!’, wǝqfu ‘¡parad!’, 2) una vocal inestable a- o ə- se antepone a la forma 

de imperativo con una función enfática o vocativa para llamar la atención del 

interlocutor: ǝʕlǝmni ‘avísame’, a-smaʕni ‘escúchame’. 
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d) Forma I (2.4.): 1) los verbos trilíteros regulares presentan una inestabilidad vocálica 

mientras algunos mantienen una vocal estable en todo el paradigma: xrǝž – yǝxrǝž 

~ yǝxruž ‘salir’, sʕal ~ sʕǝl - yǝsʕul ‘toser’, 2) los verbos sordos y cóncavos tienden 

a mantener una vocal estable en todo el paradigma aunque no se trate de la vocal 

larga diacrónica: ḍann – yḍunn, ‘creer’, ǧarr – yǧurr ‘arrastrar’, ḥass – yḥiss ‘sentir’, 

xaft mǝnnu ‘¿Te asustó?’, ma ṣibtu ḥadd ‘no encontrasteis a nadie’ 3) formas estables 

con asimilación de la lateral en el verbo decir: qutt ~ quṯ < qult ‘yo dije, tú dijiste’, 

qātt ~ qāṯ < qālət ‘ella dijo’, y asimilación o elisión de la nasal en el verbo ‘ser’: ka 

< kān ‘él era’, kāt ~ kātt < kānət ‘ella era’, 4) los verbos asimilados presentan una 

reestructuración silábica del paradigma si se reinterpreta w o y como vocal o como 

consonante: wǝq.fǝt  ~ wuq.fǝt ~ uq.fǝt ‘ella se paró’, wqaft ~ u.qaft ‘yo ma paré’, 

wqaf.na ~ u.qaf.na ‘nosotros nos paramos’, etc., 5) el verbo asimilado ybəs ‘él secó’ 

tiene otro paradigma bbǝs donde la aproximante palatal y se asimila a la bilabial b, 

5) las desinencias de los verbos defectivos presentan algunas particularidades, la más 

destacada es la variación entre īw ~ uw ~ u en el plural del imperfectivo: la-yiḥyīw 

‘resucitan’, yǝkruw ‘ellos alquilan’, nǝṣqu dāyma ‘regamos siempre’, 6) el verbo kla 

~ kāl – yākul ‘comer’ se puede reinterpretar como verbo cóncavo, verbo defectivo 

o verbo biliteral regular en perfectivo, en imperfectivo como verbo hamzado con 

una vocal estable ante la primera radical, aunque en el plural también aparecen 

formas con una vocal breve que modifica su estructura silábica: dā.klu ~ dǝk.lu 

‘vosotros coméis’. 

e) Formas derivadas (2.5.): 1) las forma VI y VII son todavía productivas en el árabe 

de Ghomara, aunque en regresión, y se han documentado algunos ejemplos, 2) la 

forma IX es también productiva, aunque se prefieren las formas analíticas; además, 

dos verbos se reinterpretan como forma I por la estabilidad vocálica: ḥǝmrǝt ~ 
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ḥmārǝt ‘enrojeció’, ḥǝmqǝt ~ ḥmāqǝt ‘enloqueció’, 3) en cuanto al valor reflexivo-

pasivo, además de las formas V, VI, VII y VIII, hay otras dos formas que tienen un 

valor reflexivo y pasivo que se construyen con el prefijo t- ~ tt- + forma I y nt- + 

forma I: ttǝbna ‘ser construido (se)’, tdaqq ‘ser triturado (se)’, ǝntǝxlǝʕ – yǝntǝxlǝʕ 

‘asustarse’, ntǝḥša – yǝntǝḥša ‘meterse, introducirse’ 4) además, en la distribución 

de las formas con t- ~ tt- o la forma VII con n- influye la variable edad: las personas 

de más edad tienden a utilizar la forma VII con el prefijo n- mientras que los más 

jóvenes utilizan en exclusiva la forma t-, extendida en todo Marruecos.  

IV. Morfosintaxis nominal 

El capítulo IV. Morfosintaxis nominal presenta un estudio de la morfología nominal del 

árabe de Ghomara describiendo las principales relaciones sintácticas entre sus diferentes 

elementos. Como en el caso de la morfología verbal (ver III), el sistema nominal del 

árabe de Ghomara no presenta una variación diatópica importante, aunque como en 

todos los niveles de lengua, hay una variación ligada al cambio lingüístico en curso. Por 

otro lado, las variedades árabes de Ghomara aún conservan algunos elementos, que se 

podrían describir como arcaizantes, de manera muy estable, además de otros que parecen 

propios de esta zona.  A continuación, se resumen los rasgos más característicos que 

presentaría la morfosintaxis del árabe de Ghomara: 

a) En cuanto al género (1.), el árabe de Ghomara presenta el mismo sistema que otros 

dialectos magrebíes, es decir, el masculino no presenta marca morfológica distintiva 

mientras que el femenino tiene los morfemas a- o t-, aunque hay femeninos que no 

presenta ninguna marca morfológica y otros cuyo género no siempre está claro: ḥmār 

‘burro’, ḥmār-a ‘burra’, zīt ‘aceite’, aṛḍ ‘tierra’, ḍaw ‘luz’ 
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b) En cuanto al número (2), los esquemas nominales de singular del árabe de Ghomara 

corresponden en general con los esquemas de otros dialectos magrebíes. Sin 

embargo, cabe destacar la estabilidad de algunas vocales breves en los esquemas 

{12v3} y {1v23(a)}. Por otro lado, se ha documentado alrededor de 50 palabras que 

mantienen los prefijos de origen bereber a- y ta- (2.1.6.1.), aunque son palabras 

asociadas a la vida tradicional, es decir, platos, utensilios de cocina, ceremonias, 

agricultura, ganadería, flora y vestimenta tradicional, en las variedades ghomaríes 

orientales (GhE) también hay palabras de uso común que mantienen este morfema: 

abəddīk ‘gallo’, abəʕʕīš ‘cordero’, atəzzār ‘mandil’, atawar ‘toro’, entre otras.  

El árabe de Ghomara presenta tres tipos de plurales: 1) plurales externos, es decir, con 

los sufijos -īn, -āt,-a, además de un sufijo -ān que solo los más mayores emplean con 

los esquemas trilíteros sg. ḥbəl pl. ḥəblān ‘cuerdas’ o sg. šəfra pl. šǝfṛān ‘cuchillos’ 

, 2) los plurales internos, fractos o apofónicos donde se observa una tendencia de 

mayor uso de los esquemas que presentan doble marca de plural, por ejemplo 

CCūCa, CCāC, CCāCi y CCāCvC, 3)  los  plurales mixtos que combinan los dos 

anteriores y 4) otros plurales que se utilizan con los préstamos del español o francés 

–el sufijo -(w)āt o -s– o plurales que presentan una morfología bereber inestable, que 

en ocasiones está lexicalizada como en ayniyyǝn ‘piedras que rodean el fuego’, 

īwǝdyān ‘piedras que rodean el fuego’ o ayizlān ‘canciones de boda’. En cuanto al 

dual, solo se mantienen en los nombres relacionados con el tiempo y los numerales 

mientras que para las partes dobles del cuerpo y otras realidades pares parece que 

esa noción de dualidad no existe.  
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c) El diminutivo (4.2.) es un grado de nombre y adjetivo muy utilizado en el árabe de 

Ghomara, especialmente en los cuentos y narraciones que presenta además los 

mismos esquemas que otros dialectos magrebíes.  

En el árabe de Ghomara hay un esquema de elativo invariable de uso marginal {12a3}, 

pero siempre en covariación con la forma positiva del adjetivo. También hay 

adjetivos comparativos que son invariables: ḥsən ‘mejor’, kfəs ‘peor’, xtar ~ ktar 

‘más’. El grado de comparación de superioridad se expresa mediante un elativo 

invariable o un adjetivo positivo que concuerda con el nombre en género y número, 

más las preposiciones m(ən) y, en menor medida, ʕla; para el de igualdad se emplea 

el adjetivo positivo con las preposiciones fḥā(l)  o kīf; y para el superlativo si el 

segundo término es un sustantivo, se prefiere introducir el segundo término con una 

construcción analítica con d- y cuando el segundo término ya ha sido mencionado 

se le puede introducir con un relativo optativo ma y la preposición fi- o la partícula 

de anexión d-.  

d) El árabe de Ghomara utiliza dos construcciones genitivas (5.): 1) el estado constructo 

de un uso muy restringido (lugares, eventos, algunas estructuras con numerales, los 

nombres de parentescos y otros especiales y las partes del cuerpo), y 2) el genitivo 

analítico de uso general donde se emplea principalmente la partícula d-, aunque dyāl 

también se utiliza con la posesión y los pronombres posesivos. 

e) La determinación (6.) se marca en el árabe de Ghomara a través de diferentes 

marcadores: 1) el artículo definido (6.1.) (ə)l- y una variante en regresión lə- que se 

puede utilizar con palabras que empiezan por doble consonante en posición pausal 

o tras una vocal. Este artículo se asimila a las consonantes n, t, ṭ, d, ḍ, s, ṣ, z, š, r, 
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pero también aparece una asimilación no sistemática a las consonantes m, p, b y k. 

Cuando una palabra empieza por vocal como resultado de una antigua glotal ʔ  o 

una semiconsonante y o w, el artículo se lexicaliza reinterpretándose el esquema 

nominal como si el artículo definido fuera la primera radical: lūšūra < *ʔušūra 

‘ajuar’, lingāṣa col. lingāṣ < *ʔingāṣ ‘peras’, y 2)  construcciones para marcar una 

indeterminación (6.2.) que funciona en un continuum definido-indefinido: waḥ(d) + 

sustantivo determinado, ḥa  + sustantivo determinado y ši + sustantivo sin artículo 

definido. 

f) Las variedades árabes de Ghomara tienen pronombres personales independientes 

(8.1.), algunos tienen un uso más restringido o en regresión como yāna o anāya ‘yo’, 

ntīn  ‘tú’, ntūm ‘vosotros’, hum ‘ellos’ y las formas abreviadas hu < huwwa ‘él’ y 

hi < hiyya ‘ella’, así como pronombres personales sufijados (8.2.), algunas también 

de uso más restringido o en regresión como 2 sg. -aḵ e -iḵ o una variación entre 2 

pl. -kəm ~ -kum, 3 pl. -həm ~ hum  donde hay una tendencia a utilizar -kum y -hum. 

g) Los pronombres demostrativos proximales (9.1.) en el árabe de Ghomara son el 

invariable hād ‘este’ y las formas flexivas hāda ‘este’, hādi ‘esta’ que se pueden 

anteponer o posponer al nombre, así como las dos posiciones a la vez. En las 

diferentes localizaciones de Ghomara se han identificado los siguientes pronombres 

de plural hādu ~ hādum ~ hādəm ~ hādāma ~ hāduma ‘estos, estas’, aunque con una 

fuerte tendencia a utilizar las variantes más prestigiosas hādu ~ hādum(a), mientras 

que hādəm y hādāma se utilizan sobre todo por las personas de más edad. Por otro 

lado, el demostrativo distal (9.2.) tiene una forma invariable dīḵ y una variante tīk, 

que se emplea en las variedades orientales de Ghomara (GhE), además de dos formas 



CONCLUSIONES 

457 
 

flexivas hādak ‘ese, aquel’, hādik ‘esa, aquella’ y el plural hādūk ~ hādākum ~ 

hādūmāk ‘esos, aquellos’. 

h) En cuando a los pronombres de relativo (10.), el árabe de Ghomara se sirve de 

diferentes pronombres para marcar la relativización donde hay una mayor variación 

de pronombres en las proposiciones sin antecedente ya que estos aclaran algunas 

características del antecedente al que hacen referencia: dǝnnu, dǝnni, dǝnnum, 

daynu, dayni, daynum, d-, šku(n) (d), (d) šāy, šǝy, š, (š) ma (d-), mǝn (d-), dǝ-lli. 

Además, el pronombre de relativo d- refuerza el antecedente cuando se emplean los 

pronombres škun, mǝn, ma y šāy, así que no es obligatorio en el caso del 

interrogativo škun como en otros dialectos marroquíes. 

i) Los indefinidos (11.) en el árabe de Ghomara no presentan ninguna particularidad 

más allá de las variantes fonéticas: ši wāḥəd ~ wāḥət (GhE) ‘alguno’, (ši) ḥadd ~ 

ḥaḏ ~ ḥat (GhE) ‘alguien’, ši ḥāža ‘algo’, ku(ll) ‘cada’, ku(ll) ši ‘todos’, (y)āxur  

‘otro’, baʕḍ ~ baʕḍ (mən-) ‘algunos’, (ḥə)(t)ta (ši) ‘ningún’,  (ḥ)(ə)(t)ta (ši) wāḥəd, 

ḥta (ši) ḥadd ‘nadie’, (ḥ)(ə)(t)ta (ši) ḥāža ‘nada’, wālu ‘nada’. 

j) En el árabe de Ghomara, se emplean los mismos pronombres interrogativos (12.) 

que en otras variedades rurales donde hay formas arcaizantes en regresión:  ka y wāš 

en las interrogativas polares, (w)(ā)š ‘¿qué?’, štə(m) ~ štu(m) (uso marginal) 

‘¿cuál?’, šənnu ~ ašennu ~ šnu ~ šənni ~ šni ‘¿qué, cuál?’, ma ‘¿qué?’, šku(n) 

‘¿quién?’, mən afijada a diferentes elementos como š-, b-, mʕa, d-, ʕla- ‘¿con, de, 

sobre, qué o quién?’, fāy(ə)(n),  (n)lāy(ən) ‘¿dónde?’, fāwāx, fīwāx, fuyāx, fuqāš ~ 

fuxāš ‘¿cuándo?, kīf  ‘¿cómo?’, šḥā(l) ~  šʕā(l) ‘¿cuánto?’, ʕlā(yā)(š), liyyāš ‘¿por 

qué?’. En el apartado 12.14, se esboza los usos del elemento -n- cuando se sufija a 

los pronombres personales, demostrativos, interrogativos y relativos. 
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k) En los apartados 13, 14 y 15 se estudian los elementos invariables del árabe de 

Ghomara, es decir, las preposiciones, las conjunciones y los adverbios.  

l) Por último, el apartado 16. se ocupa de la negación de la oración nominal: 1)  māši 

~ mūši ~ muyši ~ mayši ~ mawši, los más jóvenes utilizan exclusivamente māši, 2) 

ma – (ši), (la) y 3) ma – ma ‘ni – ni’, ma – la ‘ni – ni’, ma – bu ‘no – ningún’; y la 

oración verbal: 1) māši ~ mūši ~ muyši ~ mayši ~ mawši, 2) ma – ši y 3) ma – ma 

‘ni – ni’, ma – la ‘no – ni’, la – la ‘ni – ni’, ma – bu ‘no – ningún’. 
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES 
 

 

L’objectif principal de cette thèse de doctorat intitulée Les variétés arabes de Ghomara 

(nord du Maroc) : Une étude comparative est de présenter une description synchronique 

de l’arabe parlé dans la région de Ghomara, un dialecte pré-hilalien de type jebli. Après 

une étude de tous les niveaux de langue, c’est-à-dire phonologie-phonétique, 

morphologie verbale et nominale, ainsi que quelques relations syntaxiques, l’arabe de 

Ghomara se distinguerait par une double variation675: 1) une variation diatopique typique 

des parlers montagnards qui m’a permis de de classer les variétés de Ghomara en deux 

groupes : les variétés occidentales, plus proches des autres dialectes septentrionaux de 

type jebli et aussi de la variété prestigieuse du nord du Maroc676, et des variétés orientales 

et intérieures, plus conservatrices et avec un plus grand contact avec les berbères de 

Ghomara, d’un côté, et le berbère de Senhadja de Sraïr, de l’autre; et 2) une variation 

typique liée au changement linguistique en cours, particulièrement visible sur la côte et 

dans les zones intérieures mieux connectées, étant donné un processus de nivellement 

dialectal grâce au contact entre différents dialectes et aux changements socio-

économiques où les traits jebli les plus distinctifs sont perdus et remplacés par ceux de 

la variété prestigieuse urbaine du nord-ouest du Maroc, c’est-à-dire la soi-disant l-haḍra 

š-šamāliya « le parler du Nord ». 

 
675 Le niveau phonétique-phonologique est le plus sensible à la variation, bien qu’il soit également visible 
dans la morphologie. 
676 Parfois, il n’a pas été possible d’établir s’il s’agissait d’un trait typique de la région ou d’un produit de 
nivellement dialectal. 
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Dans cet état des lieux, l’arabe de Ghomara se caractérise par la préservation des traits 

authentiquement jebli, parfois absents ou très rares dans d’autres dialectes de la même 

famille, tandis que, d’autre part, les traits des variétés prestigieuses de la région sont 

déjà introduits, donnant lieu à une variation importante, ce qui rend la description 

dialectale difficile. 

II. Phonologie et phonétique 

Le système phonologique et phonétique de l’arabe Ghomara coïncide de manière 

générale avec les autres dialectes jebli décrits jusqu’à présent (Vicente 2000, Moscoso 

2003), ainsi qu’avec le berbère de Ghomara (Mourigh 2015). 

Comme il a été analysé dans la section 1.2.1., la spirantisation est l’un des phénomènes 

les plus caractéristiques de l’arabe de Ghomara, un phénomène qu’il partage non 

seulement avec d’autres dialectes jebli, mais aussi avec les variétés rurales algériennes, 

car c’est l’un des peu phénomènes où l’influence et le contact avec le berbère sont 

incontestables. Ainsi, les occlusives b, t, d, ḍ, k peuvent avoir les réalisations spirantisées 

ḇ, ṯ, ḏ, ḏ,̣ ḵ (1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.1.3., 1.2.1.4. et 1.2.1.5.). En outre, ce phénomène 

révèle la variation diatopique qui existe à Ghomara puisque les variétés orientales et 

intérieures (GhE) présentent une plus grande stabilité de ce phénomène alors que les 

variétés occidentales (GhO) présentent une plus grande instabilité et même une absence 

de la spirantisation parmi les plus jeunes. 

Dans la section 1.2.2., les affriquées č, ǧ et ţ sont étudiés en arabe de Ghomara. La 

sourde affriquée prépalatale č ferait partie de l’inventaire phonémique de l’arabe de 

Ghomara en raison de son utilisation dans les emprunts qui font déjà partie de l’arabe 
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local, ainsi que dans les verbes quadrilatéraux et onomatopées caractérisés par un usage 

très expressif. Cependant, dans le cas de certains verbes comme čāf ‘il a vu’, l’apparition 

de l’affriquée a été expliquée par une propagation analogique du groupe de consonnes 

d + š ou t + š, bien qu’il existe d’autres verbes comme šaḥḥ - yšiḥḥ ~ yšuḥḥ ‘être 

avare’ ou šāx – yšīx ‘immerger’ qui ne le présenterait pas (1.2.2.1.). Par rapport à la 

palatal sonore ǧ, son utilisation est très courante à Ghomara dans toutes les groupes 

d’âge et en général il est très stable dans toutes les positions, en position initiale il peut 

même apparaître à côté de l’article défini l- sans assimilation : l-ǧīfa ⁓ ǧīfa ‘la 

pourriture’ (1.2.2.2.). Pour finir, l’affriquée dentale sourde ţ est surtout présente dans les 

variétés occidentales de Ghomara (GhO) bien qu’il présente une certaine instabilité ; à 

l’intérieur de Ghomara, une affrication significative de la dentale n’a pas été observée, 

étant donné que les réalisation occlusives ou spirantisées sont les plus courantes, 

l’affrication de la dentale n’a donc pas donc été marquée dans la transcription (1.2.2.3.). 

La pharyngalisation est un phénomène faible en arabe de Ghomara comme dans le reste 

des dialectes jebli. Cependant, dans la section 1.2.3. les réalisations pharyngalisées ḅ, ẓ, 

ṃ, ṇ, ḷ et ṛ  favorisées par la propagation de la pharyngalisation dans des environnements 

fortement pharyngalisées sont étudiées (cf. 1.2.3.1., 1.2.3.2., 1.2.3.3., 1.2.3.4. et 1.2.3.5.). 

Dans la section 1.2.4. une tendance à la labialisation, qui se reflète par l’apparition d’une 

voyelle u, est analysée dans les variétés orientales et intérieures de Ghomara où elle est 

toujours conditionnée par un environnement de vélaires, uvulaires et pharyngales.  

L’assourdissement de la dentale emphatique est l’une des caractéristiques partagées par 

certains dialectes pré-hilaliens ou non-hilaliens. Dans les variétés intérieures et 

orientales de Ghomara (GhE), il y a une réalisation spirantisée assez stable ḏ ̣parmi les 
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informateurs les plus âgés, bien qu’il y ait une variation importante entre ḏ,̣ ḍ et ṭ, même 

chez le même informateur. Cependant, la tendance parmi les plus jeunes est l’utilisation 

de la dentale emphatique ṭ puisque dans la prestigieuse variété de la région, c’est-à-dire 

l-haḍra š-šamāliya la ‘variété du Nord’, la réalisation la plus répandue est ṭ (1.2. 5.). 

Dans la section 1.2.6. la variation diatopique et diastratique de l’harmonie des sibilantes 

observée en arabe de Ghomara est étudiée: z + ž = ž + ž, s + ž = š + ž et š + s = 

š + š. Ainsi, les variétés orientales (GhE) ne montreraient pas d’harmonisation des 

sibilantes tandis que les variétés occidentales (GhO) la présenteraient comme d’autres 

dialectes de Jbala. En outre, parmi les plus jeunes, il y aurait une variation libre qui 

s’expliquerait par le nivellement dialectal vers la variété prestigieuse de la région où 

l’harmonie des sibilantes est la norme. 

Dans les sections 1.2.7., 1.2.8., 1.2.9. et 1.2.10. l’assimilation dans les différentes 

variétés ghomaríes est étudiée. Ainsi, les consonnes nasales, liquides, latérales et 

dentales sont les plus sensibles à l’assimilation, donnant des formes très stables, même 

dans les paradigmes verbaux: dyānna < dyālna ‘notre’, llbǝs < nəlbǝs ‘je m’habille’, 

ṛṛʕāw < ṇəṛʕāw ‘nous menons paître’, wǝnnin < wǝḏnīn ‘oreilles’, qāṯ ~ qātt < qālǝt 

‘elle a dit’, ḏǝbbǝs < ḏǝlbǝs ‘elle s’habille’, kkum < lkum ‘pour vous’, gāssīn < gālsīn 

‘assis’, kušši ~  kuši < kull ši ‘tout’, zītti < zīdti ‘tu as continué’, mnāḏǝm < bnādǝm 

‘être humain’, xsǝl < ġsǝl ‘il a lavé’. 

Dans l’arabe de Ghomara, on retrouve la dissimilation de la ǧ en g au contact des 

sibilantes ou des chuintantes : ʕgūz < *ʕǧūz ‘vieille femme, belle-mère, beau-père’, 

gǝzzǝz < ǧǝzzǝz ‘il tond, rase’, mais un cas a également été documenté avec une 

dissimilation de la ǧ en z: zǝddar < *ǧddar ‘il a laissé installer, placer’. La dissimilation 
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de la liquide et nasale est également fréquente ġlǝm < ġnǝm ‘brebis’, sǝnsla < sǝlsla 

‘chaîne’, (1.11.). 

Pour finir, la métathèse est le dernier phénomène consonantique discuté dans le chapitre 

dédié à la phonologie et phonétique (1.12.). Les mots avec les consonnes l, n, r peuvent 

révéler une métathèse de consonnes en arabe de Ghomara ainsi que dans d’autres 

dialectes maghrébins : mǝnyūl < mǝlyūn ‘un million’, dǝnfīl < esp. delfín ‘dauphin’, 

žbǝd < * ǧaḏaba ‘il a lancé’. 

Dans la section 1.3. le système vocalique de l’arabe de Ghomara est étudié à partir de 

la difficulté à percevoir les voyelles longues et brèves existants dans d’autres dialectes 

arabes. De cette façon, le système vocalique de l’arabe marocain (1.3.1.) et du nord-

ouest du Maroc (1.3.2.) est d’abord examiné pour passer à la problématique de la 

description d’un système de voyelle basé sur une quantité vocalique qui n’est pas 

aperçue comme durée (1.3.3.) à travers l’analyse des schémas syllabiques CCvC et CvC, 

ainsi que certains paradigmes de la morphologie verbale. De cette façon, on conclut sur 

la base du corpus et du fait que les informateurs de l’arabe de Ghomara ne distinguent 

pas entre les paires minimales, que l’arabe de Ghomara aurait un système vocalique au 

niveau phonétique fusionné en trois voyelles stables a, i, u et une voyelle instable ǝ où 

la quantité diachronique se reflète dans la morphologie, c’est-à-dire les voyelles stables 

diachroniques sont les seules qui ne sont pas concernées par métathèses et la syncope 

vocalique. Par conséquence, seulement des études acoustiques pourraient aider à clarifier 

cette situation. En outre, en tenant compte de la diffusion de l’éducation et du système 

vocalique de l’arabe classique, il est difficile pour les informateurs de ne pas établir des 

ponts à un certain niveau avec ceci. Dans tous les cas, Ghomara n’est pas le meilleur 

cadre pour ces études en raison de la variation et du profil linguistique de la région. 
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III. Morphosyntaxe verbale  

Le système verbal de l’arabe de Ghomara ne diffère pas substantiellement des autres 

dialectes jebli de la région de Jbala. En outre, la morphologie verbale n’est pas le niveau 

de langue qui présente des variations significatives. Ainsi, en arabe ghomara, la variation 

du système verbal est plus liée à la phonétique et à la phonologie qu’à la morphologie 

(II. Phonologie et phonétique). Malgré cela, l’arabe de Ghomara présente une variation 

pertinente qui nous a permis d’étudier certains traits archaïques qui se maintiennent 

exclusivement chez les Ghomara les plus âgés, ainsi qu’une variation diatopique très 

caractéristique de chaque région. 

La section 1.1. se concentre sur l’un des aspects les plus importants et les plus 

représentatifs de l’arabe de Ghomara: la variation dans l’utilisation des préverbes de 

l’inaccompli. La présence des préverbes la- (GhO), qa-, a- et ka- (GhE) a permis de 

vérifier, d’une part, la variation diatopique dans la région et, d’autre part, le changement 

linguistique en cours dans la zone grâce à un processus de nivellement où le trait 

prestigieux, dans ce cas le préverbe ka-, est présent dans toute Ghomara, toujours en 

covariation et avec une forte tendance à l’utiliser parmi les plus jeunes. Dans la section 

1.2., profitant de cette présence de préverbes authentiquement jebli, une brève étude des 

usages et des valeurs principales des aspects verbaux de l’accompli, de l’inaccompli 

avec ou sans préverbe, ainsi que du participe actif est proposée. Finalement, la section 

1.3. aborde les valeurs et les utilisations des particules (1.3.1.2. mā(š)(i), 1.3.1.3. ġa(di), 

1.3.1.4. ṛa, 1.3.1.5. ha, 1.3.1.5. ʕā(d) ~ ʕī(d), 1.3.1.6. ʕāw(əd) et verbes auxiliaires 

(1.3.2.1. āṛa, 1.3.2.2. bda - yəbda, 1.3.2.3. bqa - yəbqa, 1.3.2.4. kān - ykūn, 1.3.2.5. nāḍ 

- ynūḍ, 1.3.2.6. qām - yqūm, 1.3.2.7. ržaʕ - yəržaʕ, 1.3.2.8. xəṣṣ - yxəṣṣ, 1.3.2.9. ža - 

yži) en arabe de Ghomara. Un des aspects à souligner est la présence en tant que 
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particule de future b(ā)(š) dans la commune de Bab Berred, une forme assimilée de 

māš(i), la variante la plus courante dans tout le pays Ghomara. 

La deuxième section 2. propose une étude détaillée de la conjugaison en arabe de 

Ghomara, ainsi que des schèmes de participe. Les premières sections abordent les 

caractéristiques de la conjugaison de l’accompli (2.1.), l’inaccompli (2.2.) et l’impératif 

(2.3.) pour passer à la conjugaison de la forme simple (2.4.), les formes dérivées et leurs 

valeurs sémantiques (2.5.) et les verbes quadrilatères (2.6.). En résumé, les 

caractéristiques les plus remarquables de la conjugaison seraient : 

a) Accompli (2.1.) : 1) les désinences suffixales présentent une variation phonétique 

importante due aux phénomènes de spirantisation et affrication caractéristiques de 

l’arabe de Ghomara (voir II. 1.2.1. Fricatización et 1.2.2. Africación), 2) Il y a une 

absence de la distinction de genre à la deuxième personne du singulier et aux trois 

personnes du pluriel: ʕraf-t(i) ‘tu as su’, dǝxlu ‘ils/elles sont entré(e)s’, hbǝttum ‘vous 

êtes descendus’, qtǝlna ‘nous avons tué’, 3) il y a une confusion entre la deuxième 

et la première qui terminent au singulier par la désinence -t, bien qu’il y ait une 

variante -ti pour la deuxième personne du singulier dans les variétés occidentales: 

ṣibt ‘j’ai trouvé, tu as trouvé’, ṣibti ‘tu as trouvé’. 

b) Inaccompli (2.2.) : 1) Seulement la troisième personne du singulier présente une 

distinction de genre : yǝṭḥaṇ ‘il moule’, dxāf ‘elle a peur’, 2) le préfixe de la 

deuxième et de la troisième personne est d- et ses variantes phonétiques, bien qu’il 

existe également des réalisations avec t- par assimilation avec d’autres phonèmes 

sourds : dǝ-qtǝl ‘elle tue, tu tues’, d-qǝtlu ‘vous tuez’. 

c) Impératif (2.3.) : 1) il n’y a pas de distinction de genre dans l’impératif : nʕal ‘maudis 

!’, wǝqfu ‘arrêtez !’, 2) une voyelle instable a- ou ə- est placée avant la forme 
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impérative avec une fonction emphatique ou vocative pour attirer l’attention de 

l’interlocuteur : ǝ-ʕlǝmni ‘fais-moi savoir’, a-smaʕni ‘écoute-moi’. 

d) Forme I (2.4.): 1) les verbes trilitères réguliers montrent une instabilité de la voyelle 

tandis que certains maintiennent une voyelle stable tout au long du paradigme: xrǝž 

- yǝxrǝž ~ yǝxruž ‘sortir’, sʕal ~ sʕǝl - yǝsʕul ‘toux’, 2) les verbes sourds et concaves 

ont une tendance à maintenir une voyelle stable tout au long du paradigme même si 

ce n’est pas la voyelle longue diachronique: ḍann - yḍunn, ‘croire’, ǧarr - yǧurr 

‘traîner’, ḥass - yḥiss ‘sentir’, xaft mǝnnu ‘j’ai eu peur de lui’, ma ṣibtu ḥadd ‘vous 

n’avez trouvé personne’, 3) il y a des formes stables avec assimilation de la latérale 

dans le verbe dire: qutt ~ quṯ  < qult ‘j’ai dit, tu as dit’, qātt ~ qāṯ < qālət ‘elle a 

dit’, et assimilation ou élision de la nasale dans le verbe ‘être’: ka < kān ‘il a été’, 

kāt ~ kātt < kānət ‘elle a été, 4) les verbes assimilés présentent une restructuration 

syllabique du paradigme si w o y sont réinterprétés comme des voyelles ou comme 

des consonnes: wǝq.fǝt ~ wuq.fǝt ~ uq.fǝt ‘elle s’est arrêtée’, wqaft ~ u.qaft ‘je me 

suis arrêté’, wqaf.na ~ u.qaf.na ‘nous nous sommes arrêtés’, etc., 5) le verbe assimilé 

ybəs  ‘il s’est asséché’ a un autre paradigme bbǝs où l’approximante palatale y est 

assimilée à la bilabiale b, 5) les désinences suffixales des verbes défectueux 

présentent quelques particularités, la plus remarquable est la variation entre īw ~ uw 

~ u au pluriel de l’inaccompli: la-yiḥyīw ‘ils ressuscitent’, yǝkruw ‘ils louent’, nǝṣqu 

dāyma ‘on arrose toujours’, 6) le verbe kla ~ kāl - yākul ‘manger’ peut être 

réinterprété comme un verbe concave, un verbe défectueux ou un verbe bilitère 

régulier dans l’accompli, comme verbe hamzé avec une voyelle stable avant le 

premier radical dans l’inaccompli, bien que des formes avec une voyelle courte 

apparaissent également au pluriel qui modifie sa structure syllabique: dā.klu ~ dǝk.lu 

‘vous mangez’. 
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e) Formes dérivées (2.5.): 1) les formes VI et VII sont toujours productives en arabe 

de Ghomara, quelques exemples ont été documentés bien qu’en régression, 2) la 

forme IX est également productive, bien que les formes analytiques soient préférées ; 

en outre, deux verbes sont réinterprétés comme forme I pour la stabilité vocalique: 

ḥǝmrǝt ~ ḥmārǝt ‘elle est rougie’, ḥǝmqǝt ~ ḥmāqǝt ‘elle est devenue folle’, 3) par 

rapport au valeur passif-réflexive, en plus des formes V, VI, VII et VIII, il existe 

deux autres formes qui sont construites avec le préfixe t- ~ tt- + forme I et nt- + 

forme I: ttǝbna ‘être construit’, tdaqq ‘être trituré’, ntǝxlǝʕ - yǝntxlǝʕ ‘avoir peur’, 

ntǝḥša - yǝntǝḥša ‘entrer, être introduit’ 4) en outre, dans la distribution des formes 

avec t- ~ tt- ou la forme VII avec n- la variable d’âge est impliquée: les personnes 

âgées ont tendance à utiliser la forme VII avec le préfixe n- tandis que les plus jeunes 

utilisent exclusivement la forme t-, répandue dans tout le Maroc. 

IV. Morphosyntaxe nominale 

Le chapitre IV. présente une étude de la morphologie nominale de l’arabe de Ghomara 

décrivant les principales relations syntaxiques entre ses différents éléments. Comme 

dans le cas de la morphologie verbale (voir III), le système nominal de l’arabe de 

Ghomara ne présente pas une variation diatopique importante, même si comme à tous 

les niveaux de langue, il existe une variation liée au changement linguistique en cours. 

En revanche, les variétés arabes de Ghomara conservent encore certains éléments, qui 

pourraient être qualifiés d’archaïques, de manière très stable, en plus d’autres qui 

semblent typiques de cette région. Les traits les plus caractéristiques que présenterait la 

morphosyntaxe de l’arabe de Ghomara sont résumés ci-dessous : 
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a) En ce qui concerne le genre (1.), l’arabe de Ghomara montre le même système que 

les autres dialectes maghrébins, c’est-à-dire que le masculin ne présente pas de 

marque morphologique distinctive alors que le féminin a les morphèmes a- ou t-, 

bien qu’il y ait du féminin qui n’ont aucune marque morphologique et d’autres dont 

le genre n’est pas toujours clair : ḥmār ‘âne’, ḥmār-a ‘ânesse’, zīt ‘huile’, aṛḍ ‘terre’, 

ḍaw ‘lumière’ 

b) Par rapport au nombre (2.), les schèmes nominaux singuliers de l’arabe de Ghomara 

correspondent en général aux schèmes des autres dialectes maghrébins. Cependant, 

il convient de noter la stabilité de certaines voyelles brèves dans les schèmes {12v3} 

et {1v23(a)}. D’autre part, une cinquantaine de mots qui conservent les préfixes 

d’origine berbère a- et ta- (2.1.6.1.) ont été documentés, bien qu’il s’agisse de mots 

associés à la vie traditionnelle, tels que les plats, les ustensiles de cuisine, les 

cérémonie, l’agriculture, l’élevage, la flore et les vêtements traditionnels. Dans les 

variétés orientales ghomarís (GhE), il existe des mots d’usage courant qui 

maintiennent ce morphème : abəddīk ‘coq’, abəʕʕīš ‘agneau’, atəzzār ‘tablier’, 

atawar ‘taureau’, entre autres. 

L’arabe de Ghomara a trois types de pluriel (2.2.) : 1) pluriels externes, c’est-à-dire avec 

les suffixes -īn, -āt, -a, en plus d’un suffixe -ān que seulement les plus âgés utilisent 

avec les schèmes trilitères sg. ḥbəl pl. ḥəblān ‘cordes’ ou sg. šəfra pl. šǝfṛān 

‘couteaux’, 2) les pluriels internes ou apophoniques où il y a une tendance à une plus 

grande utilisation des schémas qui présentent une double marque du pluriel, par 

exemple CCūCa, CCāC, CCāCi et CCāCvC, 3) les pluriels mixtes qui combinent les 

deux précédents et 4) d’autres pluriels qui sont utilisés avec des emprunts de 

l’Espagnol ou du Français –le suffixe -(w)āt ou -s– ou des pluriels qui présentent 

une morphologie berbère instable, parfois lexicalisés comme dans ayniyyǝn ‘pierres 
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qui entourent le feu’, īwǝdyān ‘pierres qui entourent le feu’ ou ayizlān ‘chants de 

mariage’. Par rapport au duel, il ne reste que dans des noms liés au temps et aux 

numérales, alors que pour les parties doubles du corps et d’autres réalités il semble 

que cette notion de dualité n’existe plus. 

c) Le diminutif (4.2.) d’un substantif ou d’un adjectif est largement utilisé en arabe de 

Ghomara, en particulier dans les histoires et les récits, qui ont également les mêmes 

schèmes que les autres dialectes maghrébins 

En arabe ghomari, il existe un schème élatif invariable (4.3.) d’utilisation marginale 

{12a3}, mais toujours en covariation avec la forme positive de l’adjectif. Il existe 

également des adjectifs comparatifs invariables : ḥsən ‘meilleur’, kfəs ‘pire’, xtar ~ 

ktar ‘plus’. Le degré de comparaison de supériorité est exprimé par un élatif 

invariable ou un adjectif positif qui s’accorde avec le nom en genre et en nombre, 

plus les prépositions m(ən) et, dans une moindre mesure, ʕla; pour la comparaison 

d’égalité, l’adjectif positif est utilisé avec les prépositions fḥā(l) ou kīf; et pour le 

superlatif si le deuxième terme est un nom, il est préférable d’introduire le deuxième 

terme avec une construction analytique avec d- et , lorsque le deuxième terme a déjà 

été mentionné, il peut être introduit avec un relatif optatif ma et la préposition fi- ou 

la particule d’annexion d-. 

d) L’arabe de Ghomara utilise deux constructions génitives (5.) : 1) l’état construit ou 

construction synthétique a un usage très restreint (des endroits, des événements, 

certaines structures avec des numérales, les noms de parenté et les parties du corps), 

et 2) le génitif analytique ou construction analytique a un usage général où la 
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particule d- est principalement utilisée, bien que dyāl soit également utilisé pour 

exprimer la possession et avec les pronoms possessifs. 

e) La détermination (6.) est marquée en arabe de Ghomara par différents marqueurs : 

1) l’article défini (6.1.) (ə)l- et une variante en regréssion lə- qui peut être utilisée 

avec des mots commençant par double consonne en position pausal ou après une 

voyelle. Cet article est assimilé aux consonnes n, t, ṭ, d, ḍ, s, ṣ, z, š, r, mais il y a 

aussi une assimilation non systématique aux consonnes m, p, b et k. Lorsqu’un mot 

commence par une voyelle résultant d’une glottale ʔ ou d’une semiconsonne y ou w, 

l’article est lexicalisé réinterprétant le schème nominal comme si l’article défini était 

la première radicale : lūšūra < * ʔušūra ‘trousseau’, lingāṣa col. lingāṣ < * ʔingāṣ 

‘poires’, et 2) des constructions pour marquer une indétermination (6.2.) qui 

fonctionne sur un continuum défini-indéfini: waḥ(d) + nom déterminé, ḥa + nom 

déterminé et ši + nom sans article défini. 

f) Les variétés arabes de Ghomara ont des pronoms personnels indépendants (8.1.), 

certains ont un usage plus restreint ou régressif comme yāna ou anāya ‘je’, ntīn ‘tú’, 

ntūm ‘vous’, hum ‘ils’ et les formes abrégées hu < huwwa ‘il’ et hi < hiyya ‘elle’, 

ainsi que des pronoms personnels suffixés (8.2.), certains aussi d’usage plus restreint 

ou en régression comme 2 sg. -aḵ et -iḵ ou une variation entre 2 pl. -kəm ~ -kum, 3 

pl. -həm ~ hum où la tendance est d’utiliser -kum et -hum. 

g) Les pronoms démonstratifs proximaux (9.1.) en arabe de Ghomara sont l’invariable 

hād ‘ce’ et les formes flexionnelles hāda ‘ce’, hādi ‘cette’ qui peuvent être précédées 

ou reportées au nom, ainsi que les deux positions.  Les pronoms proximaux pluriels 

suivants ont été identifiés hādu ~ hādum ~ hādəm ~ hādāma ~ hādūma ‘ces’, bien 
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qu’avec une forte tendance à utiliser les variantes les plus prestigieuses hādu ~ 

hādum(a), tandis que hādəm et hādāma sont principalement utilisés par les personnes 

âgées. D’autre part, le démonstratif distal (9.2.) a une forme invariable dīk et une 

variante tīk, qui est utilisée dans les variétés orientales de Ghomara (GhE), en plus 

de deux formes flexionnelles hādak ‘celui-là’, hādik ‘celle-lá’ et en pluriel hādūk ~ 

hādākum ~ hādūmāk ‘ceux-là’. 

h) L’arabe de Ghomara utilise différents pronoms pour marquer la relativisation (10.) 

où il y a une rélevante variation de pronoms dans les propositions sans antécédent 

puisque ceux-ci clarifient certaines caractéristiques de l’antécédent auquel ils font 

référence : dǝnnu, dǝnni, dǝnnum, daynu, dayni, daynum, d-, šku(n) (d), (d) šāy, šǝy, 

š, (š) ma (d-), mǝn (d-), dǝ -lli. De plus, le pronom relatif d- renforce l’antécédent 

lorsque les pronoms škun, mǝn, ma et šāy sont utilisés, il n’est donc pas obligatoire 

dans le cas du škun interrogatif comme dans d’autres dialectes marocains. 

i) Les indéfinis (11.) en arabe de Ghomara ne présentent aucune particularité au-delà 

des variantes phonétiques: ši wāḥəd ~ wāḥət (GhE) ‘quelqu’un’, (ši) ḥadd ~ ḥaḏ ~ 

ḥat (GhE) ‘quelqu’un’, ši ḥāža ‘quelque chose’, ku(ll) ‘chacun’, ku(ll) ši ‘tout, tous’, 

(y)āxur ‘autre’, baʕḍ ~ baʕḍ (mən-) ‘certains’, (ḥə)(t)ta ( ši) ‘aucun’, (ḥ)(ə)(t)ta (ši) 

wāḥəd, ḥta(ši) ḥadd ‘personne’, (ḥ)(ə)(t)ta (ši) ḥāža ‘rien’et wālu ‘ rien’. 

j) En arabe de Ghomara, les mêmes pronoms interrogatifs (12.) sont utilisés comme 

d’autres variétés rurales où il existe des formes archaïques en régression: ka et wāš 

dans les interrogatifs polaires, (w)(ā)š ‘quoi?’, štə(m) ~ štu(m) (utilisation marginale) 

‘lequel?’, šənnu ~ ašennu ~ šnu ~ šənni ~ šni ‘quoi?’, ma ‘quoi?’, šku(n) ‘qui?’, mən 

apposé sur différents éléments tels que š-, b-, mʕa, d-, ʕla- ‘avec, à, sur, quoi ou 
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qui?’, fāy(ə)(n), (n)lāy(ən) ‘où?’, fāwāx, fīwāx, fuyāx, fuqāš ~ fuxāš ‘quand?’, kīf 

‘comment?’, šḥā(l) ~ šʕā(l) ‘combien?’, ʕlā(yā)(š), liyyāš ‘pourquoi?’. Dans cette 

section (12.14.), les utilisations de l’élément -n- sont décrites lorsqu’il est suffixé 

aux pronoms personnels, démonstratifs, interrogatifs et relatifs. 

k) Dans les sections 13, 14 et 15, les éléments invariables de l’arabe ghomara sont 

étudiés, c’est-à-dire les prépositions, les conjonctions et les adverbes. 

l) Pour finir, la section 16. aborde la négation de la phrase nominale: 1) māši ~ mūši 

~ muyši ~ mayši ~ mawši, les plus jeunes utilisent exclusivement māši, 2) ma – (ši), 

(la) et 3) ma - ma ‘ni – ni’, ma – la ‘ni – ni’, ma – bu ‘no - aucun’; et la phrase 

verbale: 1) māši ~ mūši ~ muyši ~ mayši ~ mawši, 2) ma – ši et 3) ma –ma ‘ni – ni’, 

ma – la ‘ni - ni’, la - la ‘ni – ni’, ma – bu ‘non – aucun’. 
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CORPUS 
 

Fecha: 06 de julio de 2015 

Comuna: Tassift 

Informante (principal): TA1 

Edad: ~ 50 años 

Nivel de educación: sin estudios 

Contexto: una conversación donde estaba también una informante de Tizgane.  

 

La boda en Blīq 

1. ţǝ-šḥaylu677 hāḏaḵ, ʕāw kunna nǧīḇu ʕa ǧ-ǧḏāḏa w-žaw l-yǝṭru678 ḏ-ǝz-zīṯ w-žǝ-ḏ-ǝl-

kīlo679 ḏ-ǝs-sukkar w-ǝṣ-ṣāḇūn.  

Antes así, traíamos solo una gallina, dos de aceite, dos kilos de azúcar y jabón. 

2. w-argāz680, kūnna nšǝʕlu lu ḇ-ǝl-fnār, hāyḏa nǝqqīw lu argāz. ǝwa ʕāw ḍūrna n-ǝš-

šmūʕ, ḏāba ḍūrna n-ǝḍ-ḍāw. dāba ʕāw ḍūrna n-ǝḍ-ḍāw, dāba ǝḍ-ḍāw  

El aceite, encendíamos con él los quinqués, le poníamos el aceite así. Entonces, 

volvimos a las velas, ahora utilizamos la electricidad. Ahora volvimos a utilizar la 

electricidad, ahora la electricidad.  

Pregunta: ¿Cómo se llaman los diferentes días de la boda? 

3. n-nhāṛ l-ūli la-yḵūn ʕanna ṭ-ṭḥīn, w-ǝl-hiyya681, w-ǝr-ruḵḇa682, w-aṣǝbbūḥ.  

 
677 < dǝšḥāylu 
678 < žawz l-yǝṭṛu (estado de anexión) 
679 < žūž ḏ-ǝl-kīlu 
680 < gāz. Al ser una lámpara de aceite, un quinqué, seguramente se refiere al aceite. 
681 Un arcaísmo de la raíz clásica {hyʔ} 
682 Lit. el montar 
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El primer día tenemos el día de la harina, el día de la preparación, el día de la salida 

y el día de la mañana 

Explique qué se hace cada día, por favor. 

4. ǝr-ruḵḇa na-nqqīw… na-nǝbdaw ṭ-ṭḥīn, yāḵ. a-qqaf683 nqūl lǝḵ ǝṭ-ṭḥīn nhāṛ yāš684, 

nhār d-lāš685.  

El día de la salida lo hacemos…  Empezamos el día de la harina, ¿no? Espera que 

te diga el día de la harina qué día es, de qué día es.  

5. na-nǝbdāw nhār t-ţlāṯa ǝṭ-ṭḥīn, u-lārbāʕ ǝl-hiyya, w-ǝl-xmīs ǝr-rūḵḇa, w-ǝǧ-ǧmuʕa 

aṣabbūḥ, da-dǧi mguwwḏa686.  

Empezamos el martes el día de la harina, el miércoles el día de la preparación, el 

jueves el día de la salida y el viernes el día de la mañana. Cae seguido. 

P: ¿Qué se hace el día de la harina? 

6. ṭ-ṭḥīn š-na-nqqīw fīh? na-nqqīw la li yǧīḇu, škāra ḏ-ǝṭ-ṭḥīn w-ǝl-ġǝlma687, u-

māriyyāt688, ḏāba ma wǝḥḏa, w-ǝl-ḥlāwi, w-ǝl-ḥlāwi, w-ǝl-mǝšrūḇāṯ hāḏi šrǝḇna 

ḏāḇa w-sāḥ. āywa ǝl-xayrāţ, ǝl-xīr, ǝl-xīr. 

¿El día de la harina qué hacemos en él? Hacemos solo lo que traen: un saco de 

harina, una oveja, galletas, ahora no solo una, dulces y dulces, las bebidas estas que 

hemos bebido ahora y ya está. Eso es, bienes, abundancia, abundancia. 

P: ¿Y después? El día de la pedida se hace antes de todo, ¿no? 

 
683 < imperativo awqaf 
684 El pronombre exclamativo āš con una y epentética. 
685 < d-l-āš: una forma genitiva. 
686 De la raíz clásica {qwd} 
687 Cf. 7. Disimilación, n < l. Nota 69. 
688 < español: galletas María 
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7. ḏīḵ murāha, ḏāba hāḏi ḥtţa na-nxǝṭbu, nǝmšīw, nǝšrīw ǝṣ-ṣḏāq, nǝmšīw n-ǝṣ-ṣūq, 

wǝ-nǝšrīw ǝṣ-ṣḏāq  

Después de eso, ahora esto es hasta que hacemos la pedida de la mano, vamos, 

compramos la dote, vamos al zoco, compramos la dote. 

P: ¿Qué se suele comprar como dote? 

8. ǝl-kǝswa, w-ǝd-dhaḇ, ǝd-dhəḇ689 w-ǝl-xwāṯǝm, w-ǝl-xrāl690, ǝl-ḥwāyiž. 

 El vestido, el oro, el oro y los anillos, la ajorca para el tobillo, la ropa. 

P: ¿Compráis el ḥzām691?  

9. lāʔ, ṣ-ṣǝmṭa d-ǝd-dhāḇ, ǝl-ḥalaqāt d-ǝd-dhēḇ, ǝl-mǝṣḥaf d-ǝd-dhēḇ  

No, un cinturón de oro, pendientes de oro, un Corán de oro. 

10. ma ʕa šḥāl xǝṣṣna bāš nǧǝmʕu n-ǝl-ʕāyǝl, xǝṣṣna tlāṯa l-mnāyǝl, tlāṯa l-mnāyǝl, tlāṯa 

ǝl-mnāyǝn w-huwwa xəṣṣǝḵ. ǧ-ǧbǝl dyānna w-ǝḷḷāh axtāṛ, ʕīd692 na-nǝšrīw ǝl-baqṛa. 

A saber, cuánto necesitamos para reunir [dinero] a nuestros hijos, necesitamos tres 

millones, tres millones y, aún así, necesitas [más]. Nuestra aldea, por Dios, que más, 

encima compramos una vaca.  

11. T5: ǧbǝl ḏyakkum fīh ǝt-tǝfrīṭ bǝzzāf 

En vuestra aldea hay mucho despilfarro. 

12. ēh, ma na-nʕǝrfu-ši nṣǝrfu, la-ywǝǧdu bla qyāṣ, ʕa kūši siyyǝḇ. 

 
689 A veces hay una fuerte palatalización. 
690 = xrxl (DAA 1997: 153) 
691 Cinturón largo que se enrolla en varias vueltas sobre la cintura y termina con hilos sueltos. 
692 < ʕād. 
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Sí, no sabemos gastar [de manera responsable], preparan sin medida, solo tira sin 

más.  

13. na-ndǝḇḥu ǝl-baqra, wa-ḥna žūž, w-ǝl-mʕaz, w-ǝl-ġlǝm, w-ǝǧ-ǧḏāḏ. 

Sacrificamos una vaca y somos dos, las cabras, las ovejas y las gallinas. 

14. ḥna ǝl-ʕurs ḏ-ǝl-ʕāyla, žuwwǝžt ǝl-ʕāyla, šrīna arbʕīn ḏ-ǝǧ-ǧḏāḏ, ʕīḏ xǝmsa ḏ-ǝl-

ġalmāṯ. xǝmsa ḏ-ǝl-ġalmāṯ, b-ǝl-ḥāqq ǝl-xayrāṯ bqa mhǝṛṛaq. 

Nosotros en la boda de la niña, casé a mi hija, compramos 40 gallinas, además de 

cinco ovejas, cinco cabras, la verdad que los bienes quedaron tirados. 

15. na-nǝṛẓīw bǝžzāf693, u-šrīna ţlāṯāt ǝš-škāyar694 ḏ-ǝṭ-ṭḥīn. ţǝlţǝmya ḏ-ǝl-xuḇz, w-qqīna 

sǝbʕa695 l-banyūwāṯ696, ǝl-ġrǝyyḇa, ǝl-ʕžāyǝn hāyḏa, ǝl-ʕžāyǝn mʕaǧǝn, mʕaǧnāṯ697 

hāyt698. 

Derrochamos mucho. Compramos tres sacos de harina. 300 panes e hicimos siete 

barreños, ǝl-ġrǝyyḇa699, [cantidades de] masa así, masas amasadas, masas así. 

16.  banyūwāṯ ḵḇīrīn na-nṣǝbbnu fīhǝm. ma kāyǝn ʕa žu ḏ-ǝn-nsa la-y, la-yǝxlǝṭ, w-ǝl-

faṛṛān la-yǝḥma ḏ-ǝz-zanqa, īwa w-tbārk ǝḷḷāh, ǝl-xuḇz la-ǧi hāyḏa mnuwwṛa, lḥaqq 

ǝl-fasāḏ, na-nfǝsdu, a-xti, ḥna na-nfǝsḏu bǝzzāf.  

Barreños grandes donde lavamos la ropa. ¡He que hay dos mujeres que están, se 

mezcla, el horno de la calle se está calendando! Así que bendecido sea Dios. El pan 

 
 .(cf. Marçais 1952: 112,  Marçais 1902: 29, Guerrero 2015: 54)  بالجزاف > 693
694 Un estado constructo. 
695 Un estado constructo. 
696 < español baño, barreño. 
697 Un participio de forma II en femenino plura. 
698 < hāyda. 
699 Un dulce a base sémola. 
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sale así florido, pero la verdad que es un despilfarro, despilfarramos, hermana, 

nosotros despilfarramos mucho. 

P: ¿Y cómo sigue la boda? 

17.  la-yǝqbǝṭ ǝl-ʕṛūṣ māy la da-dǧi, ḏāba da-dǧi ǝl-ʕǝmmāriyya. wǝ-nʕǝššīw, wǝ-

nġaṛṛmu, la-yġaṛṛmu dāba l-ūma, ma bqāw ši yʕǝllīw. 

Coge a la novia cuando viene, entonces viene el palanquín. Damos de cenar, 

ofrecemos la ġrāma700, hoy en día ofrecen la ġrāma, ya no la anuncian. 

P: ¿Cuál es la fórmula que se utiliza para el ġrāma? 

18. la-yqūlu “la yxtar701 xīr …”. dāba bdāw yġaṛṛmu ʕa d-dhəḇ, la-yʕallīw ʕa ḏīk ǝd-

dhəḇ. ḏīḵ ǝs-sāʕa, la-ṭṭlaq702 ǝl-ġṛāma ḏ-ǝl-ʕāʔila, ḏīḵ703 ǝs-sāʕa hāḏi la-ǧib hāḏ ǝl-

mḷāṭi, ǝl-ḅāyǝṛ la-nqūl lum, w-ǝl-kīsān, w-ǝṭ-ṭīṣān, kull wāḥit u-ma la-yǧib. dāba 

ḍūṛna ʕlāyǝn fḥāl ǝm-mdīna. īwa haydaḵ ḏī ǝs-sāʕa, ʕǝšši, ǧi ǝl-ġāyṭa704, la-yḏxǝl ǝl-

ʕṛūṣ w-yxarrža. la-yxarrža, w-yrǝḵḇu f-ǝṭ-ṭomūḇīl: ǝd-daqq, ǝṭ-ṭaqq, ǝz-zdaq, ǝb-

baqq705. 

Dicen “Que Dios multiplique el bien de…”. Ahora solo ofrecen oro, solo anuncian 

ese oro. En ese tiempo, se ofrece la ġrāma de la familia, en ese momento, traes esas 

mantas, Bayer les decimos nosotros, los vasos, las tazas. Cada uno y lo que trae. 

Ahora nos hacemos casi como la ciudad. Así era en ese tiempo, das de comer, viene 

la gaita, entra el novio y la lleva. La saca y se montan en el coche: La, la, la. 

 
700 Es una ceremonia de la boda cuando los invitados ofrecen dinero a los novios. 
701 < ktar 
702 < dǝtṭlaq 
703 Fricatiza tanto que parece ḏī 
704 Banda de música de la región. 
705 Interjecciones para recrear la música de la banda 
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T5: ḥnāya na-nǝqqīw ǝl-hḏiyya.706 

Nosotros hacemos el día de la ofrenda. 

19. aṣabbūḥ, hāḏīḵ ǝn-nās hāyda fḥa la-yqqiw ǝl-hḏiyya.  

El día de la mañana, esa gente así hace como el día de la ofrenda. 

20. tǝm la-ysārāw mǝ-ḍ-ḍār n-ǝḍ-ḍār. ǝḍ-ḍāṛ hāḏi la-ḏǝʕṭēhǝm š-škāra ḏ-ǝl-prīmīla707, 

hāḏi la-ḏǝʕṭēhǝm… w-ǝs-sbāni d-ǝs-swīsa. ma kāyǝn ʕi mtǝštǝš kūši. w-hiyya ha ḍ-

ḍār, hāḏi la-ḏǝʕṭīhǝm š-škāra, hāḏi la-ḏǝʕṭēhǝm ǝz-zīṯ, hāḏi la-ḏǝʕṭēhǝm ǝs-sukkar, 

kull wāḥit, w-ǝl-qahwa, w-mārīyya, w-kūlši, ǝl-ḥāṣōl, tbārk ǝḷḷāh ǝl-xayrāţ, w-hiyya 

la-dsāra mǝn ha ḍ-ḍār n-had ḍ-ḍār n-had ḍ-ḍār, ḥta la-ykǝmmlu. ḥna la, ḥna na-

nqǝbṭu la-yṣǝbbḥu la-yǝmšiw ǝn-nās n-ʕand ǝl-ʕrūṣa, īwa na-nǧǝmʕu. 

Allí se pasean de una casa a la otra. Esta casa les da un saco de harina, esta les da… 

Y los pañuelos de swīsa708, he que todo deslumbra. Mientras ella está en casa, esta 

les da un saco, esta les da aceite, esta les da azúcar, cada uno, el café, galleta María, 

todo. En fin, bendecido sea Dios, hay abundancia. Y ella se pasea de una casa a 

otra, a otra, hasta que terminan. Nosotros no, nosotros cogemos, se levantan y la 

gente va a la casa de la novia y nos reunimos.  

P: ¿No lleváis nada con vosotros? 

21. kunna nǝddīw, l-ūm qaṭʕu ḏīk ǝl-ʕāḏa, mūl ǝl-ʕurs. ḏīk ǝš-ši ḏǝ-šʕāylu, yēh. d-ǝl-

ʕahḏ ḏyāli. kunna nǝddīw ǝz-zǝḇda, w-ǝl-bāyṭāṯ, w-nǝqqīw aḥǝlḥūl.  

Llevábamos, ahora interrumpieron esa costumbre, el de la boda. Esas cosas de antes, 

sí. En mi tiempo, llevábamos mantequilla, huevos y hacíamos aḥǝlḥūl. 

 
706 La mañana que la novia pasa en casa del novio, la familia de la novia le trae regalos. 
707 < español harina primera 
708 Un pañuelo llamado del Sūs, generalmente de color rojo y verde. 
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P: ¿Qué es aḥǝlḥūl? 

22. aḥǝlḥūl hāyda, č-čīša709, čīš mǝfţul, b-ǝl-lḇīna wīḏa la-ḏǝʕraf ǝl-lḇǝn. mǝṣṣāḇ nṣīḇuh, 

ǝl-ḥḇīb ya rǝbbi. ka ka ʕa ʕandek ši zhār ka ṣibti ʕandi, ma ʕandi-ši ha n-nhār, mǝrra 

xṛa. ǝl-ḥrīra, ʕāw hāḏik d-na-nqqīw b-ḏīk ǝt-ţiʕrīqa, wǝlla b-ǝl-ḥlīḇ. 

aḥǝlḥūl es así, cebada, cebada suelta, con lechecita agria si conoces la leche agria. 

Ojalá encontremos, querido Dios. Si hubieras tenido alguna suerte, hubieras 

encontrado que tengo, no tengo hoy, otra vez. La ḥarīra710, también esa es la que 

hacemos con ese sofrito o bien con leche.  

23. ǝt-ţaqlīḏ ḏǝ-šʕāylu, īwa wǝ-nǧīw ʕand ǝl-ʕṛūṣa, wǝ-nʕaddlu, wǝ-nzǝwwqu, wǝ-

nkǝḥḥlu, wǝ-nwarrīw, wǝ-nġayyṭu. wa f-ḏīk ǝs-saʕāţ ǝn-nsa la-yqūlu layǝzlan711, ma 

nǝʕṛaf-ši nqū lǝm, yǝzlān. ma nǝʕṛaf. āna ʕǝmmri ma qultum, na-nǝṣṣǝnnǝṯ712 ʕla 

ǝn-nās wa-ha, na-nǝʕṭehǝm ǝl-ʕayn. 

Lo tradicional de antaño, entonces íbamos a la casa de la novia, nos arreglábamos, 

nos embellecíamos, nos pintábamos los ojos con kohl, cantábamos con la gaita. En 

ese momento, las mujeres cantaban layǝzlan713, yo no sé cantarlos, yǝzlān. Yo no 

sé. En mi vida las he cantado 

 

 

 

 

 
709 <dšīša 
710 Sopa a base de tomate y apio. 
711 El tipo de canciones de bodas. 
712 < nǝtṣǝnnǝṯ 
713 < ġzl (v. Corriente 1997: 378: poesía amorosa). 
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Fecha: 04 de diciembre de 2015 

Comuna: Tizgane 

Informante (principal): T2 

Edad: ~ 75 años 

Nivel de educación: sin estudios 

Contexto: Un grupo de siete mujeres entre 17 y 75 años. 

 

l-xṛāfa ḏ-ǝl-ġūl 

El cuento del ogro 

1. mša či714 ḥāǧǧ n-ǝl-ḥaǧǧ, u-xalla bǝntu. māy xalla bǝntu, xalla mʕāha l-qṭīwṭa. 

Se fue un peregrino a la Meca, y dejó a su hija. Cuando dejó a su hija, dejó con ella una 

gatita. 

2. xalla mʕāha ḏīḵ ǝl-qṭīwṭa. ǝntammǝt lem ǝl-ʕāfya. 

Dejó con ella aquella gatita. Se les consumió la hoguera. 

3. māy ntammǝt lem ḏīḵ ǝl-ʕāfya. ṛāh f-ǝǧ-ǧḇǝl, dāḇa fḥāl ḥnā hnāya w-ǝǧ-ǧbǝl hāyḏa 

wṛa dīḵ ǝl-ʕādya. 

Cuando se les consumió aquella hoguera. Pues estaban en el monte, ahora como estamos 

nosotros aquí, y el monte así detrás de aquel pasaje.  

4. qātt715 la: “dāḇa yāna š-mǝšša nǝqqiy?” 

[La chica] le dijo: “¿Ahora qué voy a hacer yo?”. 

5. qātt la: “yāna, ḥna l-ʕāfya mǝšša716 nṭfanna”. 

Le dijo: “Yo, se nos va a apagar la hoguera” 

 
714 < ši 
715 < qālət 
716 < māšya 
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6. ḥičāš717 hiyya ma ka-ḏāḵu-ši718 ḇla ḏīḵ ǝl-qiṭṭa. 

Porque ella no comía sin esa gata 

7. ḏīḵ ǝl-qiṭṭa, šāy ḏāḵul ḏīḵ ǝl-bǝnt, ka-ḏāḵlu ḏīḵ ǝl-qiṭṭa. 

Aquella gata, lo que comía esa chica, lo comía esa gata. 

8. mšāt klǝt wṛāha ǝl-fūl, īḇāwǝn, qūqa ḏ-īḇāwǝn. 

Comió a sus espaldas las habas, las habas, un grano de haba. 

9. qātt la: “ša ḏāḵūl?” 

Le dijo: “¿Qué estás comiendo?”. 

10. qātt la: “wālu, ma na-nāḵūl-ši” 

Le contestó: “Nada, no estoy comiendo” 

11. qātt la: “qūl li š la-ḏāḵūl”. 

Le dijo: “Dime qué estás comiendo”. 

12. qātt la: “wālu, ma nākūl ši, qūqa ḏ-īḇāwǝn”. 

Le dijo: “Nada, no estoy comiendo nada, un grano de haba”. 

13. qātt la: “ʕlāš kǝlta bla biyya? āna mǝšša719 nḇūl la f-ḏīḵ ǝl-kānūn”. 

Le dijo: “¿Por qué la has comido sin mí? Voy a orinarle sobre ese hornillo”. 

14. yāllāh šǝnnūma l-qṭūṭ, fāyn ddawāh yḇūlu f-ǝl-kānūn. 

Fíjate lo que son los gatos, lo que los llevó a orinar sobre el hornillo. 

15. īwa bdāt dǝḇḵi: “hnāya lli ʕǝnna š-mǝšša ḏǝqqi, ʕlāyāš mǝšša ḏwǝǧǝḏ”. 

Entonces empezó a llorar: “Aquí es lo [único] que tenemos qué vas a hacer, por qué vas 

a complicar”. 

16. bdāt mǝšša hiyya w-ḏīḵ ǝl-qiṭṭa, yāḷḷāh, yāḷḷāh ḥta n-ḏīḵ ǝl-ʕāfya. 

Empezaron a andar ella y esa gata, venga, venga, hasta esa hoguera. 

 
717 < ḥitāš 
718 < dākūl ši 
719 < māšya 
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17. māy mšāw ʕandiḵ720 ǝl-ʕāfya, ṣāḇu ḏīḵ ǝl-ġūl. 

Cuando fueron a la hoguera, se encontraron a aquel ogro. 

18. ṣāḇu l-ġūl la-yǝšwi r-rǝžlīn ḏ-ǝl-ḥmīr, ḥāša n-nās, huwwa la-yǝšwi yāḵūl. 

Se encontraron al ogro asando las patas del burro, con perdón, él estaba asando mientras 

comía. 

19. huwwa la-yǝšwi yāḵūl, a-l-ḥḇīḇa ḏyāli. 

Él asaba mientras comía, querida mía. 

20. qātt lu: “ʕṭīni l-ʕāfya”. 

Le dijo: “Deme fuego”. 

21. qāl la: “nǝʕṭīḵ ǝl-ʕāfya”. 

Le contestó: “Te doy fuego”. 

22. ma huwwa ka ka qqa ḇālu fīha, tǝmmāḵ ka-yšīyyra, tǝmma ḥāf ʕlīha yāḵla. 

Si él le hubiese prestado atención a ella, allí mismo la hubiera tirado, allí mismo se 

hubiera lanzado a por ella para comerla. 

23. qāl la: “ma nǝʕṭiḵ ǝl-ʕāfya ya ḥǝtta dḇǝḥli ṣbiyyǝʕ d-yiddǝḵ, āw dbaḥli d-dnīna721 

dyālǝḵ, bāš ntīnǝḵ mǝšša, w-ǝntīna tqǝttǝr ǝd-dǝm”. 

Le dijo: “No te doy fuego hasta que me cortes un dedito de tu mano, o me cortes una 

orejita tuya, para que estés andando y estés goteando sangre.” 

24. čūf ǝl-fʕāyǝl.  

Mira las artimañas.  

25. ha n-niyya, hiyya mšāṯ, hiyya qaṭṭʕǝṭ lu maʕa yǝdda, maʕa rǝžla, maʕa šǝnni qǝṭṭʕǝt 

lu. 

 
720 < ʕand dīk 
721 < wǝdnīna 
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He aquí la ingenua, fue y se cortó no sé si su mano, si su pie, no sé qué es lo que le 

cortó. 

26. l-bǝnna, hiyya mǝšša u-dīḵ ǝd-dǝm la-yčǝṛčǝr. 

Un dedo del pie, ella estaba andando y esa sangre chorreaba.  

27. hiyya mǝšša u-dīḵ ǝd-dǝm la-yčǝṛčǝr ḥta n-ǝḍ-ḍāṛ. 

Ella estaba andando y esa sangre chorreando hasta la casa. 

28. īwa bqa ši ṇhāṛ, āw ši yūmāyǝn, ǧa līla fǝ-līl. 

Entonces pasó un día, o unos dos días, vino a por ella por la noche. 

29. ǧa līla fǝ-līl, bda yduqq f-ǝl-ḇāḇ. 

Vino a por ella por la noche y empezó a llamar la puerta. 

30. bda yqūl: “ya ʕāyša, ya ʕāyša, u-š-ṣiḇtni la-nǝqqi, ya ʕāyša”. 

Empezó a decir: “Oh ʕĀyša, ʕĀyša, ¿qué me encontraste haciendo, oh ʕĀyša?”. 

31. qātt lu, ka-ḏqūl lu: “ṣīḇtǝḵ la-ḏāḵūl ǝr-ržǝl d-ǝdhǝḇ, ya ḥḇīḇi, ya l-ġāli ʕliyya”. 

32. Le contestó, le decía: “Te encontré comiendo una pata de oro, oh querido mío, a 

quien aprecio”. 

33. w-ymši fḥālu. 

Y se iba. 

34. ʕāwǝḏ, ʕāw yḍūṛ, lla ġǝdda ʕāw ḍāṛ. 

Otra vez, otra vez volvía, pasado mañana volvió otra vez. 

35. ṇ-ṇhāṛ t-tǝltiyyām ǧa ḇāḇāha m-ǝl-ḥiǧǧ, u-xūṯa. 

El tercer día vino su padre de la peregrinación a la Meca y sus hermanos. 

36. qāl la: “bǝnti, š ʕǝndǝḵ ḍuṛt hāyda”. 

Le dijo: “Hija mía, ¿qué te pasa que te has vuelto así?”. 

37. qātt lu: “ʕa skǝt, ya ḇāḇa, ǝl-ġūl la-yǧi līli f-ǝl-līl, ʕlāyin yhǝrrǝs ǝl-bāḇ w-yḏxǝl līli”. 
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Le contestó: “Calla, padre, el ogro viene a por mí por la noche, está a punto de romper 

la puerta y entrar a por mí”. 

38. “a-mūlāy ʕabslǝm722” qāl la. 

“Oh, por Moulay ʕAbslǝm”, le respondió. 

39. qālu š-māši yqqīw.  

Se preguntaron qué iban a hacer. 

40. ḥǝfṛu lǝḵ ǝl-ḥufra ḵḇīra na-nqūlu la l-mǝṭmar, u-ʕǝmmrūha b-ǝl-qiyyaṛ723 u-qqāw ǝl-

fgīra724. 

Cavaron un hoyo grande que llamamos l-mǝṭmar, lo llenaron de ramas e hicieron una 

hoguera. 

41. s-sāʕatak, ǧa l-ǝl-ḇāḇ: “ʕāyša, ya ʕāyša, u-š-ṣiḇtni la-nǝqqi, ya ʕāyša?” 

En ese momento, [el ogro] vino a la puerta: ““ʕĀyša, oh ʕĀyša, ¿qué me encontraste 

haciendo, ʕĀyša?”. 

42. qātt lu, ṛāsa sxūn725, u-ḇāḇāha mʕāha, u-xūṯa mʕāha, qātt lu: “ṣībtǝḵ la-dāḵūl r-ržǝl 

d-ǝl-ḥmīr,ya ḥāšāḵ, ya luhūdi726”. 

Le contestó, [ya] enfadada, su padre con ella y sus hermanos con ella, le dijo: “Te 

encontré comiendo las patas del burro, con perdón, oh cobarde”. 

43. la-yǝʕṭi n-dīḵ ǝl-ḇāḇ dǝfʕa, mġaddǝd. 

Le daba un empujón a esa puerta, furioso. 

44. qātt lu: “hāyḏa”. māy dqūl lu: “aḏhǝḇ, a-l-ḥḇīḇ”, ka-yʕǝžbu l-ḥāl, māy qātt lu ḏīḵ 

ǝl-hḏụ̄ṛ xāṭyīn, ʕṭa dǝfʕa n-dīḵ ǝl-ḇāḇ. 

 
722 Santo de la región. 
723 V. Naciri/Vicente 2017: línea 78. 
724 < fǧīra 
725 Lit. con la cabeza calienta 
726 Lit. judío. La forma más común es līhūdi. 
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45. Le dijo: “Ah, sí”. Cuando le decía: “Vete, querido mío”  le gustaba; cuando le dijo 

esas palabras que le faltan, le dio un empujón a esa puerta. 

46. s-sāʕ qqāha hnāḵ, līhǝn, u-huwwa ka-yǧi mǝn mūṛāha mtiyyaḥ f-dīḵ ǝl-fgīra. 

Entonces la puso allí, lejos, y él venía por detrás cayéndose en esa hoguera.  

47. wa-hāḏām kānu l-xṛāyǝf d-ǝqbǝl, ka nguwwzu mʕāhǝm l-lyāli u-hūma la-yqūlu. 

Pues estos eran los cuentos de antes, pasábamos con ellos las noches y ellos contaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 03 de diciembre de 2015 
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Comuna: Tizgan 

Informante: TI2 

Edad: ~ 75 años 

Nivel de educación: sin estudios 

Contexto: Un grupo de tres mujeres entre 30 y 75 años. 

 

l-xṛāfa ḏ-ǝṣ-ṣulṭān 

El cuento del sultán 

1. sāltǝk 

Te pido que consideres [este] caso. 

2. sāla ḏ-xāḵ  

Con el permiso de tu hermano 

3. kān ḥta ḏ-kān, u-kān ḥe š-šīx. u-kān ǝl-ḥǝrt d-ǝl-bǝḵri māǧa. 

Érase una vez, érase un jerife. El cultivo temprano se acercaba. 

4. qāl lǝm: “ā-wlāḏi, šiyyxu li iḇāwǝn bāš nǝmši nǝqqīhǝm kkum727, b-ǝl-fās, ma ši b-

ǝl-bqaṛ” 

Les dijo: “Hijos míos, remojadme las habas para que os las haga [cultivarlas], con el 

pico, no con las vacas”. 

5. ku ṇ-ṇhāṛ m-mṛa čiyyax728 iḇāwǝn, u-ḏǝʕṭīh. 

Todos los días la mujer remojaba las habas y se las daba. 

6. u-š ka-yqqi? 

¿Y qué hacía él? 

7. ka-yǝmši n-ḏīḵ iḇāwǝn mšiyyxīn, u-ka-ywāli la l-muṭāʕ d-ǝs-sxāna w-yṭīḥ la-yāḵūl 

 
727 < lkum 
728 < dšiyyax 
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Iba a esas habas en remojo, buscaba un lugar cálido y empezaba a comer. 

8. f-ǝl-līl, ḥāšākum, yibda ṭūẓ, ṭūẓ, ma čǝǧǝl729 ši hāḏi, ibda yṭǝẓṭǝẓ. 

Por la noche, con vuestro permiso, empieza pz, pz, no grabes esto, empieza a peerse. 

9. ḏqūl lu: “a-r-rāžǝl, šǝnni kǝlt?” 

Le preguntaba [su mujer]: “Marido, ¿qué has comido?” 

10. yqūl la: “kǝlt ǝl-fass, hlǝḵni w-dǝgdǝgni”. 

Le respondía: “He comido acelgas, me ha hecho daño y me ha hecho polvo”. 

11. huwwa ka-yqūl la zǝʕma l-fass hǝlku, u-huwwa ka-yāḵūl ḏīḵ l-īḇāwǝn730 mšiyyxīn 

u-huwwa, ḥāša, ʕibadǝḷḷah b-ǝṭ-ṭǝẓtīz la-yṭǝẓṭǝẓ. 

Él le decía como que las acelgas le hicieron daño, mientras que él estaba comiendo 

aquellas habas en remojo y él, con vuestro permiso, con las ventosidades, peyéndose.  

12. dīḵ s-sāʕa, mnāy žāw n-nās la-yāḵūl īḇāwǝn 

En ese momento, cuando vino la gente a comer habas. 

13. ḏqūl lu: “a-r-rāžǝl, fāy īḇāwǝn dyānna?” 

[Su mujer] le decía: “Esposo, ¿dónde están nuestras habas?” 

14. yqūl la: “a-bǝnti, bāqqīn ma wǝždu” 

Le decía: “Hija mía, todavía no están listas”. 

15. yqūl la: “bāqqi la-ynuwwṛu”. 

Le decía: “Todavía están floreciendo”.  

16. wǝ-ḏqūl lu: “wa-mši ssāra731 čūfum732 ka šǝ qqāw, ka wǝždu ka bāqqīn”. 

Le respondía ella: “Pues ve a pasear para ver qué han hecho, si están listas o no”. 

17. s-sāʕa bdāw māššīn m-msāḵǝn b-ǝt-trabiyyāt f-ṭahrǝm, zu733 d-ǝn-nsa ka ʕandu.  

 
729 < dsǝǧǝl 
730 Normalmente se emplea sin artículo: īḇāwǝn 
731 < dsāra 
732 < dčuf 
733 < zūž 
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Entonces empezaron a andar, las pobres, con los bebés en sus espaldas, teníados mujeres. 

18. “yāḷḷāh, yāḷḷāh” -qāt lǝm- “ha l-ʕukkāz, fay ma ṣīḇtūhum qadd ha l-ʕukkāz, hāḏāḵum 

dyāli, n-tǝmma mšīw”. 

“Venga, venga” ‒les dijo‒ “Aquí está el bastón, donde los encontréis del tamaño de este 

bastón, id allí”. 

19. bdāw māššīn, hna yilla hna, hna yilla hna, ḥta žāt ǝl-ġūla. 

Empezaron a andar de aquí a allí, de aquí a allí, hasta que llegó la ogresa.  

20. rābbi l-ḥḇīḇ, msākǝn čǝnkfu734, māhūm miyytīn, māhūm b-ǝr-rūḥ 

Querido Dios, las pobres se les puso el pelo de punta, ni vivas, ni muertas. 

21. “ya l-ḥḇāyǝḇ, ya wlāḏ ǝxti, ya l-ḥḇāyǝḇ, ya wlāḏ ǝxti, ya l-ḥḇāyǝḇ, ya-wlāḏ ǝxti. 

yāḷḷāhu mʕāya, ya l-ḥḇāyǝḇ, yāḷḷāhu mʕāya tġǝddāw, yāḷḷāhu mʕāya dgǝssu735” 

22. “Oh queridas, sobrinas mías, queridas, oh sobrinas mías, queridas, sobrinas mías. 

Venid conmigo, queridas, venid conmigo a comer, venid conmigo a sentaros”. 

23. hūma msāḵǝn kulla b-ǝt-trībiyyāṯ. 

Ellas las pobres las dos con los bebecitos. 

24. yāḷḷāh, nǝ-hna yilla hna, ḥta ʕabbātǝm n-ǝḍ-ḍāṛ dyāla 

Venga, de aquí para allá, hasta que se las llevó a su casa. 

25. qātt lǝm: “gulsu, wa-yāḷḷāh” 

Les dijo: “Sentaos, venga”. 

26. mǝšša736 ḏǝʕṭīhǝm yāḵlu. 

Les iba a dar de comer. 

27. ʕabbāt lǝm lǝ-ḥmāṛ u-ʕabbat lǝm kū-ši, ka māši yṣūqu bīh ḏīḵ īḇāwǝn. 

Les quitó el burro y les quitó todo, iban a traer con él esas habas. 

 
734 < tšǝnkfu 
735 < dgǝlsu 
736 < māšya 
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28.  mšāw n-ǝḍ-ḍāṛ msāḵǝn, māhum miyytīn, māhum b-ǝṛ-ṛūḥ 

Se fueron a la casa, las pobres, ni muertas, ni vivas. 

29. ḏīḵ t-tribiyyāt... 

Esas bebecitos...  

30. qālu la: “xālti” ‒ḏ-ka mṭuwwṛa‒ “ḥna mǝšši737 nǝmšīw nǝṣqīw lǝḵ, fāyni l-ʕayn” 

Le dijeron: “Tía” ‒la que era lista‒ “Nosotras vamos a ir a recogerte agua, ¿dónde está 

el riachuelo?” 

31. qātt738 lǝm: “ha l-ʕayn fāyni”. 

Les dijo: “Allí es donde está el riachuelo”. 

32. qātt la: “ḥna māši nǝmšīw nǝṣqīw lǝḵ”. 

Le dijo: “Nosotras vamos a ir a cogerte agua”.  

33. u-hiyya nǝʕsǝt. ḏ-ka mṭuwwṛa wālāt ši qǝyyūṛa u-ṣammǝṭa739, u-qqata la f-muṭṭāyša. 

Entonces ella se durmió. La que era lista buscó una rama, la cubrió y la colocó en el 

columpio. 

34. ḏ-kānǝt ḏ-ǝl-bǝqṛa xallāta la, u-ḏ ka mṭuwwṛa qqata f-ṭahṛa 

La que era una vaca se lo dejó [el bebé] y la que era la lista lo colocó en su espalda. 

35. u-mšāt, wǝ-hna yilla hna, mšāt qātt la. 

Y se fue, de aquí para allá, fue a decirle. 

36. hāyḏa w-fǝṭnǝt bīhǝm māššīn yiṣqīw 

De repente, se percató de que se iban a coger agua. 

37. “šǝnni yiṣqīw” ‒qātt la‒ “eh fāyn yāxṛa?” 

“¿Qué van a coger” ‒le dijo‒ “¿dónde está la otra [bebé]?” 

 
737 < māši 
738 < qālǝt 
739 < ṣamətṭa 
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38. “ḥna qqīnāha f-mǝṭṭāyša, xallīha. w-al-ḥḇǝl, u-huzza hāyḏa, w-mǝča740. mǝy ḏǝbda 

dǝḇki, mǝča”. 

“La hemos dejado en el columpio, déjala. [Aquí está] la cuerda y la mueves de esta 

manera, la columpias. Cuando empiece a llorar, la columpias”. 

39. qātt lǝm: “wa ṛǝbṭūli ṭ-ṭwāl, wīḏa tʕǝṭṭǝltu ʕliyya, bdat dǝbki li, mǝšša nxūḏ ʕlīkum, 

nǧūr ʕlīkum, nfǝkkarkum” 

Les dijo: “Pues atadme la cuerda, si tardáis, empieza a llorar, me voy a cabrear, me voy 

a cabrear y os lo recordaré”. 

40. mšāw ṛǝbṭūla ḏīḵ ǝn-nǝṣ d-ǝṭ-ṭwāl ʕa f-ši ḥāža, f-ši šiḏṛa, yāw f-ši ḥāža bāš ka-

mmši741 dǝžbǝḏ ʕlīhǝm. 

Fueron y le ataron esa mitad de cuerda solamente en alguna cosa, en un árbol o alguna 

cosa para que vaya a tirar de ella.  

41. s-sāʕa qātt la: “a-ṛǝbbi, wāna xallīt bǝnti”. 

Tras un momento le dijo: “Oh, Dios mío, yo he dejado a mi hija”. 

42. qātt la: “mǝṣṣāb742 dǝflǝt ʕa b-ṛāṣǝḵ, ma743 ḏǝflǝṯ b-ṛāṣǝḵ. hāḏi kulla rāḥma ḏ-ǝḷḷāh. 

dāḇa ḥna fǝllǝtna wāḥḏa”. ǝmšāw. 

Le dijo: “Ojalá te libres tú al menos, vas a librarte tú misma. Esto todo [gracias a] la 

Misericordia de Dios. Ahora nosotros hemos liberado a una”. Se fueron. 

43. mǝ-hna yilla hna, mǝ-hna yilla hna, wālu. 

De aquí para allá, de aquí para allá, nada.  

44. āxra ka-ḏqūl la: “hāna nāḵlǝḵ, hāna nāḵlǝḵ”. 

[La ogresa al bebé] La otra le decía: “Te voy a comer, te voy a comer”.  

 
740 < mǝṭṭša 
741 < ḏǝmši 
742 < mǝn ṣāb 
743 < māši 
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45. dǝqqi la: “qa, qa, qa”. u-ḇda ḍḥǝḵ, yāḷḷāh ḍḥǝḵ la. 

Le hacía: “qa, qa, qa”. Entonces empezaba a reír, venga a reírle. 

46. hāḏīḵ ka-ḏǝmši dhuzza, wālu. 

Aquella iba a cogerla, nada. 

47. s-sāʕa ka-ḏqūl: “l-qǝyyūṛa, l-qǝyyūṛa ʕǝbṛu ʕliyya, ʕǝbṛu ʕliyya”. 

Entonces decía: “¡Una rama, una rama, me han engañado, me han engañado!”. 

48. ḏ-qǝyyūṛa, ḏ-qǝyyūṛa. ḏīḵ ǝl-ʕāyla ka mzīwna, ḏḵūn ka ḵḇīḇra, bdaṯ ḏǝ̣ḍḥaḵ u-ḏhāḏi. 

La de la rama, la de la rama. Esa niña [la otra] era guapa. Sería ya grande, empezaría ya 

a reír y esas cosas. 

49. īwa, a-l-ḥḇīḇa ḏyāli, l-yūm ʕla xāh, ma sxǝṯ ḏāḵla 

Entonces, querida, un día tras otro, no pudo comerla. 

50. yāḷḷāh, yāḷḷāh, ḥta ḵǝḇrǝt ḏīḵ ǝl-ʕāyla u-tsǝmmāta l-wǝnǧa, ka-ḏqūl la l-wǝnǧa.  

Así, así, hasta que esa niña creció y se le llamó l-Wǝnǧa, le llamaba l-Wǝnǧa. 

51. ka-ḏqūl la ddāha ʕǝnd ṣ-ṣǝḷṭān, l-wǝnǧa bǝnt ǝl-ʕšīq, ddāha wǝld ǝṣ-ṣǝḷṭān 

Se decía que la llevó el sultán, l-Wǝnǧa, la hija del Amoroso, se casó con el hijo del 

sultán. 

52. īwa ḵǝḇrǝṯ ḏīḵ ǝl-ʕāyla, ka tǝmma ṣ-ṣǝḷṭān. 

Entonces esa chica creció, estaba allí el sultán. 

53. ḍ-ḍāṛ d-ǝṣ-ṣǝḷṭān ʕāw fḥa, kīf ḥna ḏāḇa hāyḏa, u-ka-yǧīw iṣṣqīw m-ǝl-ʕayn. 

La casa del sultán, así como, así como estamos nosotros ahora, y venían a coger agua 

del riachuelo. 

54. ḏīḵ ǝl-ʕāyla z-zayn dyāla qlīl744. 

Esa niña era muy bella. 

55. ḵǝḇrǝt dīḵ ǝl-ʕāyla, u-qqāt ǝl-bǝnṯ. u-ǧi dṣīḇ ǝl-qšūʕ, tṣīḇ l-ḥāla mšǝṭḇe. 

 
744 Lit. su belleza era poca. 
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Creció esa niña y se volvió una mujercita. [La ogresa] venía y encontraba la vajilla, 

encontraba todo barrido. 

56. hiyya mnāḏem, mnāḏem ka-ytġuwwǝl, u-ka-yʕṭi yiddu745 n-ǝl-ġāḇe. 

Ella era una humana, una humana que se vuelve ogro y se larga al bosque. 

57. mawši, hāḏi ʕa mnāḏǝm ka-ytġuwwǝl, u-ka-yʕṭi yiddu. 

No es, esta solo era una humana que se vuelve ogro y se larga. 

58. u-bqāṯ f-ǝl-ġāḇe, u-ka l-xīr bǝzzāf. 

Se quedó en el bosque y había mucho bien. 

59. ka-yāḵlu m-ǝl-xuḏṛa kulla, hāḏa l-bǝḷḷūṭ, hāḏa n-nīš, hāḏa t-tīn, hāḏa l-kǝṛmūṣ, hāḏi 

kull-ši ka-yāḵluh, a-kǝḇḏi746, ka-yǝḇqa šāyǝṭ. 

Comían de toda la verdura: estas son las bellotas, estos son los albaricoques, estos son 

los higos, comían de todo, cariño mío, sobraba.  

60. īwa ḵǝḇrǝṯ ḏīḵ ǝl-ʕāyla, bḏāt ḏǝṣqi. 

Entonces creció esa chica, empezó a ir a recoger el agua.  

61. bḏāt ḏǝṣqi, ḏǝmši n-ǝl-ʕayn wa-ḏǝṣqi 

Empezó a recoger el agua, iba al riachuelo y cogía el agua. 

62. ažīna747 wǝld ṣ-ṣuḷṭān ka-yǧi huwwa w-ṣuḥāḇu ylǝʕḇu l-kūṛa. 

Un día el hijo del sultán venía él y sus amigos a jugar a la pelota. 

63. ḍārǝt ši ʕgūza, kānǝt ʕāw qrīrba hāyḏa. daḇa w-sāʕa748 ǧi749 ḏīḵ ǝl-kūra ʕla ḏīḵ ṣ-ṣṭāḥ 

ḏ-ḏīḵ ǝl-ʕgūz, dāḇa w-sāʕa,  

Un día una mujer mayor, estaba allí cerquita así. Cada dos por tres venía esa pelota en 

la azotea de la mujer mayor, cada dos por tres. 

 
745 Lit. dar su mano 
746 Lit. mi hígado. 
747 Lit. venimos  
748 Lit. ahora y entonces 
749 < dǧi 
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64. ḥa ṇ-ṇhāṛ qātt lǝm: “ya, ya wǝld ǝṣ-ṣǝḷṭān, māši ʕandi hna l-wanǧa bǝnt ǝl-ʕšīq bāš 

ntina ku ṇ-ṇhāṛ l-kūra, ku ṇ-ṇhāṛ ḏǝṣṭǝṭmu ʕliyya, ku ṇ-ṇhāṛ ḏǝṣṭǝṭmu ʕliyya. 

Un día les dijo: “Oh, hijo del Sultán, no tengo aquí l-Wanǧa, la hija del Amado, para 

que todos los días la pelota, todos los días me pisáis, todos los días me pisáis”. 

65. ǝbqāt f-qǝlbu ḏīḵ ǝl-wanǧa bǝnt ǝl-ʕšīq 

Esa l-Wanǧa, la hija de Amado se quedó en su corazón. 

66. ḥa ṇhāṛ, ka-ḏǝmši ʕǝnḏ ši mṛa ʕa qǝddāma, mǝn tṣūq ǝl-ʕāfya, mǝn ḏāḵul, mǝn 

ḏhāḏīḵ, dǝmši n-ʕǝnda. 

Un día, iba a la casa de una mujer [que vivía justo] a su lado, de quien traía fuego, de 

quien comía, quien hacía cualquier cosa, iba a su casa.  

67. qāl la: “š-šrīfa”. qātt la: “nʕam”. 

Le dijo [el sultán]: “Señora”. Le dijo: “Sí”. 

68. qāl la: “hāḏīḵ, ǝl-ʕgūza, la-ǧi750 nʕǝndǝḵ?” 

Le dijo: “Anciana, ¿aquella viene a su casa?” 

69. qātt lu: “īh, a-wǝld ṣ-ṣǝḷṭāṇ”. 

Le respondió: “Sí, hijo del Sultán”. 

70. qāl la: “māyn ǧi751 n-ʕǝndǝḵ, ǝʕlǝmni, ṣǝṛṛǝḏ ̣mǝn mūṛāy”. 

Le dijo: “Cuando venga a su casa, avísame, envíe a alguien a por mí”. 

71. mša huwwa, ẓǝbqa, ẓǝbqa 

Fue él y la adelantó, la adelantó. 

72. mša salām maʕlīḵum, maʕlīkūm s-salām, nǝzzlǝtlǝm ḏīḵ… 

Fue “que la paz sea con vosotros”, “ que la paz sea contigo”, les sirvió aquello.... 

73. ši l-mǝxfiyya, šiʕriyya, dāš ma ʕṭa ḷḷāh. 

 
750 < dǧi 
751 < dǧi 
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Un plato hondo, fideos, lo que Dios provea. 

74. šǝbbǝr la huwwa mǝn-yǝdda. 

La cogió él de la mano. 

75. qāl la: “ma ḏāḵūl ta752 ḏqūl li l-wanǧa bǝnt ǝl-ʕšīq fāynni” 

Le dijo: “No vas a comer hasta que me digas dónde está l-Wanǧa la hija del Amado”. 

76. qātt lu: “l-wǝnǧa bǝnt ǝl-ʕšīq, ya-bni, fāy māši dlǝḥqa ntīna. l-wǝnǧa bǝnt ǝl-ʕšīq, 

yimmāha l-ġūla u-ḇāḇāha l-ġūl, fāy mašši dlǝḥqa nti bāš čuf753 nti l-wanǧa bǝnt ǝl-

ʕšīq”. 

Le contestó: “l-Wanǧa la hija del Amado, hijo mío, dónde la vas a alcanzar tú. l-Wanǧa 

la hija del Amado, su madre es una ogresa y su padre es un ogro, dónde la vas a 

alcanzar tú para ver l-Wanǧa la hija del amado”. 

77. qāl la: “ʕa qūla li, f-ǝš-mǝn sāʕa la-ǧi754 ḏǝṣqi, u-š-mǝn sāʕa la-ḏhāḏīḵ ʕlīha ḥta nǧi 

yāna”. 

Le dijo: “Sólo dímelo, a qué hora viene a coger agua y a qué hora hace eso para ella 

hasta que venga yo”. 

78. hāydak kān, žāṯ dǝṣqi, qātt la: “flāna, l-wanǧa ḏʕabbi wǝld ǝṣ-ṣǝḷṭān?”. 

Así fue, vino a coger el agua y le dijo: “Fulana, ¿l-Wanǧa se casaría con el hijo del 

Sultán?”. 

79. qātt la: “ēhya, āna š-māši lḥaqni wǝld ǝṣ-ṣulṭān, māši lḥaqni wǝld ǝṣ-ṣǝḷṭān”    

Le respondió: “Claro, sí, a mí cómo me va a alcanzar el hijo del Sultán, qué me va a 

alcanzar el hijo del Sultán”. 

80. qātt la: “qāl lǝḵ ʕa qul ka ddih u-ṣāfi”   

Le dijo: “Te dijo que digas solo si te casarías con él y ya está”. 

 
752 < ḥta 
753 < dčūf 
754 < dǧi 
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81. qātt la: “yāna xāf ʕliyya w-na-nxāf ǝʕlīh” 

Le dijo: “Yo me preocupe por mí y me preocupo por él”. 

82. īwa mšāṯ. qāl māy šrǝḵ mʕāha l-haḍṛa wǝ-thāwǝḏ ǝmʕāha, qātt lu: “āna qǝlbi 

mqǝṭṭaʕ, nǝzwǝž zǝʕma, u-ma nǝʕṛaf, yīmma l-ġūla u-ḇāḇa l-ġūl” 

Entonces se fue. Se dice que entabló conversación con ella y habló con ella, le dijo: “Mi 

corazón está roto. Entonces me caso, pero no sé, mi madre la ogresa y mi padre el 

ogro”. 

83. qāl la: “ʕa qūl li ddīni w-ṣāfi”. 

Le dijo: “Dime solo que te casaríamos conmigo y ya está”. 

84. hāyḏa qqāt. mša šra la l-ḥnāni, māʕa šḥāl.  

Así hizo. Fue y le compró las alheñas, no sé cuánta. 

85. u-qqāt lǝm ši-fgīra d-ǝl-ʕāfya u-duwwaxtǝm ǝl-ʕāfya755. 

Les hizo una hoguerita y les mareó con el humo.  

86. māši ynǝʕsu, u-qqat lǝm ǝl-maḵla, u-qqat lǝm ḏīḵ ǝl-fgīra d-ǝl-ʕāfya, u-duwwaxtǝm 

u-nǝʕsu. 

Iban a dormir, les puso la comida y les puso la hoguerita, les mareó y se durmieron.  

87. u-bdat la-ḏxaṭṭǝb lǝḵ ḏīḵ ǝl-qšūʕ b-ǝl-ḥnāni, hiyya la-ḏxǝṭṭǝb lǝm b-ǝl-ḥǝnna bāš ma-

yhǝḏṛ̣u. 

Empezó a untar asa vajilla con alheña. Las untaba con la alheña para que no hablasen. 

88. dāḇa ḥna la-nsǝmʕu, a-kǝḇdi, kūši la-yǝhḍaṛ. 

Ahora nosotros escuchamos, cariño, todos hablaban. 

89. ǝl-qšuʕ la-yhǝḍṛu, kūši ka yǝhḍaṛ. 

La vajilla hablaba, todo hablaba. 

 
755 Lit. fuego  
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90. bdat xǝṭṭbǝṯ ḏīḵ ǝš-ši ḇ-ǝl-ḥenna, wāla la ši kǝṛḍam756, ma ʕlǝm ǝḷḷāh qǝddāšǝnnu. 

Empezó a untar eso con la alheña, encontró para ella una lámpara de un genio, sabe Dios 

de qué tamaño era.  

91. ṣǝmmǝta, u-luwwāṯa, luwwāṯa, u-qqata la qǝddāma. 

La tapó y la envolvió, la envolvió y la colocó al lado de ella. 

92. u-bqāṯ l-yībra, hiyya l-ʕibra, ma ši l-ībra na-nxǝyyṭu bīḥa. 

Se quedó la aguja, es una moraleja, una aguja que cosemos con ella. 

93. ka-dqūl la: “ṭāṇ ya mǝl757 la-yǝfṭǝn, l-wanǧa bǝnt ǝl-ʕšīq ddaha wǝld ṣ-ṣǝlṭān” 

Le decía: “ṭāṇ para quien se percate, l-Wanǧa la hija del Amado se la llevó el hijo del 

sultán”. 

94. ḏqūl la: “ha hiyya qǝddāmi, ha hiyya qǝddāmi, ha hiyya qǝddāmi”. 

Le decía: “Ella está a mi lado, ella está a mi lado, ella está mí lado”. 

95. u-hiyya mxǝššʕa758 b-ǝn-nʕas, ya ḥǝtta šǝbʕǝt n-nʕas. 

Ella estaba durmiendo profundamente, hasta que se cansó de dormir. 

96. u-hiyya: “ṭāṇ ya mǝl759 la-yǝfṭǝn, l-wanǧa bǝnt ǝl-ʕšīq ddaha wǝdd760 ṣ-ṣǝlṭān”. 

Y ella: “ṭāṇ para quien se percate, l-Wanǧa la hija del Amado se la llevó el hijo del 

sultán”. 

97. ḏqūl la: “ha hi qǝddāmi, ha hiyya qǝddāmi, ha hiyya qǝddāmi”. 

Le decía: “Ella está a mi lado, ella está a mi lado, ella está mí lado”. 

98. s-sāʕa ma bqat-č761 dqaddǝf762 ʕāyṭa, māy ma fāqǝṯ u-bdāt dǝhḍāṛ mʕāha. 

 
756 Donde vivía un rey genio. 
757 < mǝn 
758 Lit. excitada 
759 < mǝn 
760 < wǝld 
761 < ma bqat ši 
762 Lit. remar 
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Después ya no siguió lanzando [ninguna] llamada, cuando se levantó y empezó a hablar 

con ella. 

99. s-sāʕa gǝllsǝt ṛāṣā763 ḏṣīḇ wālu. 

Entonces se incorporó no encontrándose a nadie. 

100.  qǝbṭǝṯ ǝṭ-ṭrīq, u-bdāṯ mǝšša. 

Cogió el camino y se puso a andar. 

101.  huwwa, hiyya šǝ qqāt. hiyya ǧāt n-ḏīḵ ǝḍ-ḍāṛ, u-ka ʕǝndǝm ši mǝṭmūṛ, u-ṭiyyaḥtu 

f-ǝl-mǝṭmūṛ, w-ǝl-ʕāwd dyālu xǝllāh mǝṛḇūṭ f-ḏīḵ ǝl-ʕāyn. tǝht ǝl-ʔaṛḍ, ǝl-mǝṭmūṛ. 

Él, ella qué hizo. Ella vino a esa casa y tenían un silo, lo lanzó a ese silo. Su caballo lo 

dejó atado en aquel arroyo. Debajo de la tierra, el silo.  

102.  ʕāṛfa hiyya, fḥa kīfnni dāḇa, hūma la-yḵūnu hāḏǝm f-ǝl-mdīna. fḥāl hāḏǝm d-ǝl-ma 

f-ǝl-mdīna w-dīḵ ǝšši, ʕāw fḥa ṃ-ṃṭaṃāṛ. 

Ella [lo] conoce764, es como ahora, hay también en la ciudad. Como esos del agua en la 

ciudad y esas cosas, son como las mazmorras. 

103.  u-ṭiyyaḥtu tǝmma u-qqāt lu ši sǝnsla f-ši qiyyūṛa, u-māy ka-ǧi dǝžḇǝḏ ǝʕlīh, ka-

ḏqūl la: 

Lo tiró allí y le puso una cadena a una rama, cuando venía a tirar de él, decía: 

104. “a-l-wǝnǧa, bǝnt ǝl-ʕšīq, ʕandǝḵ ǝl-ġušš765. a-l-wǝnǧa, bǝnt ǝl-ʕšīq, ʕandǝḵ ǝl-ġušš 

mʕāh” 

“l-Wǝnǧa, hija del Amado, me has engañado. l-Wǝnǧa, hija del Amado, me has engañado 

con él”. 

105.  ka-ḏqūl la: “ēhya yǝmma, šḵu mašši yǧi yāna n-ʕandi, šḵu mǝšši yǧi n-ʕandi yāna, 

ya-yǝmma. ma mʕāy wālu, ġīr ǝḷḷāh”. 

 
763 Lit. sentó su cabeza 
764 Se refiere a mí. 
765 Lit. ‘tienes engaño’ 
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Le decía: “Oh madre, quién va a venir conmigo, quién va a venir conmigo, madre. Nadie 

está conmigo salvo Dios”. 

106.  “la, l-wǝnǧa, ʕǝndǝḵ ǝl-ġušš, ʕǝndǝḵ ǝl-ġušš”. 

“No, l-Wǝnǧa, hija del Amado, me has engañado, me has engañado”. 

107.  dǝmši dǝqqi žbǝḏ, žbǝḏ. ʕāw dǝqqi ṭuẓ, ṭuẓ, u-hiyya la-ǧḇǝḏ766. 

Iba y hacía tira, tira. Otra vez hacía prrr, prrr, mientras tiraba. 

108.  īwa ḥna kunna a-nsǝmʕu767 wāha, a-kǝḇdi, ʕāw ka-yqulūhǝm na l-wāldīn, mūyši 

ḥnāya. 

Nosotros sólo escuchábamos y ya está, cariño, además nos lo contaban los padres, no 

éramos nosotros. 

109.  īwa bḏāt mǝšša, yāḷḷāh, yāḷḷāh, yāḷḷāh, hna yilla hna, ya hna yilla hna. 

Entonces empezó a andar, venga, venga, venga, de aquí para allá, de aquí para allá. 

110.  ma dǝrrkǝt-ši ʕlīhǝm. 

No les alcanzó. 

111.  bǝllġǝṯ, ʕǝddǝṯ ǝl-wīḏǝn kulla. mšāṯ ḏǝʕdi l-wāḏ d-ǝš-šfāṛi, mšāṯ ḏǝʕdi l-wāḏ d-ǝš-

šfāṛi 

Llegó, cruzó todos los ríos. Fue a cruzar el río de las espadas, fue a cruzar el río de las 

espadas. 

[Aquí la informante se muestra dubitativa y se corrige] 

112.  ṣǝḇqǝt dǝḇḥǝt rǝžla, u-t-tānya ḏ-ǝl-mlāh, ma qǝddǝš-ši dǝʕdīh. 

Primero se arañó el pie, el segundo [río] era de sal, no fue capaz de cruzarlo. 

 
766 < la-džbǝd 
767 La informante utiliza el preverbio a- únicamente en esta ocasión. 
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113.  ka-čuwwṭa768 u-bdāt la-ḏqūl la: “ya-l-wǝnǧa, ya bǝnti, ya-l-wǝnǧa, ya bǝnt ǝl-ʕšīq, 

a-l-wǝnǧa, a-l-wǝnǧa, ḍuwwǝṛ fiyya”. 

Le escocía y empezó a decirle: “Oh, l-Wǝnǧa, hija mía, l-Wǝnǧa, oh, hija del Amado. l-

Wǝnǧa, l-Wǝnǧa, mírame769”. 

114.  ka-yqūl la: “wa ma-ḍuwwǝṛ-ši fīha”. 

[El sultán] le decía [a l-Wǝnǧa]: “No la mires770”. 

115.  “a-l-wǝnǧa, ḍuwwǝṛ fiyya nčūf lǝḵ wǝžhǝḵ. a-l-wǝnǧa, ḍuwwǝṛ fiyya”. 

“Oh, l-Wǝnǧa, mírame para verte la cara. Oh, l-Wǝnǧa, mírame”. 

116.  u-hiyya z-zayn. dǝ-xḷaq ǝḷḷāh z-zāyn! 

Ella es una belleza. ¡La belleza que fue creada por Dios! 

117.  īwa mšāt hiyya wǝrrat la ṣḇiyyǝʕ stītu hāyḏa, ḍāṛ kḥal fḥa ǧǝmṛa, ǝs-sǝm. 

Entonces ella le mostró el dedito menique así, se volvió negro como el carbón, veneno. 

118.  ka fīha s-sǝm. 

Como si tuviera veneno. 

119.  ḏqūl la: “a-l-wǝnǧa ḍuwwǝṛ fiyya nčūfǝḵ”. 

Le decía: “Oh, l-Wǝnǧa, gírate que te vea”. 

120.  yqūl la huwwa: “ma ḍuwwǝṛ-ši fīha!” 

Le decía él: “¡No la mires!” 

121.  bǝllġu ḥta l-ʕēyn, ḍārǝt fḥāla, qǝṭʕǝt yāsa, ḍāṛǝt fhāla, ṣāfi.  

Llegaron hasta el riachuelo, se dio la vuelta, se dio por vencida, se dio la vuelta, ya está.  

122.  mšāt ǝl-wǝnǧa, ḷḷāh yǧǝb la t-tīsir. 

Se fue l-Wǝnǧa, que Dios le traiga éxito. 

 
768 < ka-dšuwwṭa 
769 Lit. gírate a mí. 
770 Lit. no te gires a mirarla. 
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123.  mšāt ta n-ǝl-ʕāyn d-ḇāḇāh, ṣāḇ [l-ġula] kāt771 ka-ḏqūl la: “ya-l-wanǧa, ya-l-wanǧa, 

wīḏa siḇt ǝmnāḏǝm la-yššarr, ma ḏqǝrrǝḇ ǝʕlīh. wīḏa ṣiḇt k-ksīḇa la-ḏšaṛr, ma 

ḏqǝrrǝḇ ǝʕlīh. šāy dṣīḇ ma ḏfǝrqu, ma ḏqǝrrǝb ǝʕlīh”. la-ḏwǝṣṣīha zǝʕma. 

Se fue hasta el riachuelo de su padre, encontró [a la ogresa] que le decía: “Oh l-Wǝnǧa, 

l-Wǝnǧa, si encuentras a un ser humano peleándose, no te acerques a él. Si 

encuentras al ganado peleándose, no te acerques a él”. Como que le aconsejaba. 

124.  bǝllġu n-ǝl-ʕāyn d-ḇāḇāh, ṣāḇu ṭ-ṭyūṛ la-yššarru, l-bīdān na-nqūlum ḥna. 

Llegaron al riachuelo de su padre, encontraron los pájaros peleándose, los pichones 

decimos nosotros.  

125.  ǝmša qāl māyši yfǝṛqǝm. hiyya la-ḏqūl lu; “ma ḏfǝrqǝm-ši”, u-huwwa yqūl māši 

yfǝṛqǝm 

Fue y dijo que les iba a separar, ella le decía: “¡No les separes!”, pero él decía que les 

iba a separar. 

126.  mša l-ḏīḵ ǝl-bāž772 u-kǝmmǝš ǝʕlīh, u-ṭlaʕ ḇīh nǝ-s-sma. 

Se fue a aquel halcón y lo atropó y subió con él al cielo. 

127.  bqāṯ hiyya mǝskīna bbūḥḏita, š-mǝšša ḏǝqqi. 

Se quedó ella la pobre sola, qué iba a hacer.  

128.  s-sāʕa, ḍuwwǝṛ fīha, qāl la: “ya-l-wǝnǧa, ya-l-wǝnǧa, l-xāḏǝm d-ḇāḇa mǝšša dǧi, 

u-ʕǝnda l-kǝswa kǝḥla,  fǝ-l-ʕayn dǝṣṣqi, u-ʕǝbbi  l-kǝswa dyāla”. 

Entonces, se volteó hacia ella y le dijo: “Oh l-Wǝnǧa, l-Wǝnǧa, la criada de mi padre va 

a venir, tiene el vestido negro, coge el agua del riachuelo y llévate su vestido”. 

 
771 < kānǝt 
772 < bāz 
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129.  xra ḏāḇa la-ḏǝqqi šuġla, wǝxxa dhāḏīḵ, maʕa ḏbǝḥta, maʕa šǝ qqātla, hāydannūm, 

ḏḇǝḥta āw šǝ qqāt la. ʕi ḏīḵ s-sāʕa dǝtʕaddǝla ḏīḵ ǝl-kǝswa, qqata ʕlīha, u-mšāt 

ḏnǝzzǝl ḏīḵ ǝl-qšuʕ. 

La otra ahora estaba haciendo su trabajo, aunque hacía eso, no sé si la degolló, ni lo que 

le dijo, así eran, la degolló o qué le hizo [a la criada]. Solo que, en aquel entonces, 

se le arregló ese vestido, se lo puso y se fue a depositar esos cacharros. 

130.  ka-ḏqūl la: “āna fāy mǝšša nǝzzǝl hāḏ ǝl-qšūʕ?” 

Le decía: “¿Dónde voy a depositar estos cacharros de cocina?” 

131.  kā-ḏqūl la hiyya: “mṛa ṣuḷṭāna l-gǝrbūẓa, ya bǝnt ǝl-gǝṛbūẓ773, ku ṇ-ṇhāṛ f-ǝḍ-ḍāṛ 

dāḇa ḏqūl fēy mǝšša dǝqqi š-šġul, ¿mǝ la-ḏǝʕrǝf-ši?” 

Le contestaba ella: “La mujer sultana, l-gǝrbūẓa, hija del l-gǝrbūẓ, todos los días en casa 

y ahora dice que dónde va a ir a hacer las labores de casa, ¿es que no sabes?”. 

132. [Otra informante pregunta]: hiyya may ddāt ǝl-xādǝm ḏīḵ ǝl-kǝswa ma ḍāṛǝ-či774? ( 

¿La criada cuando le quitó ese vestido no volvió? 

133.  l-xāḏǝm ma ḍāṛǝ-či w-ǝl-wǝnǧa mšāt mʕāha wāqīla. 

La criada no volvió o lo mismo l-Wǝnǧa se fue con ella. 

134.  l-kǝswa dyāla hiyya qqāta ʕlīha. 

Su vestido [de la criada] ella se lo puso. 

135.  mšāt n-ǝḍ-ḍāṛ d-ǝl-ʕṛūṣ. 

Se fue a la casa del novio. 

136. māy mšāt ma ʕǝṛfǝt ma ḏǝqqi, ḥna nḵūnu775. 

Cuando se fue no supo qué hacer, nos puede pasar a nosotros. 

137.  f-ǝḍ-ḍāṛ dyālǝḵ š-māši nʕǝrfu, īwa bdāt la-ḏsǝqsi. 

 
773 Insulto: como un odre viejo (DAF 10/698) 
774 < ḍārǝt ši. 
775 Lit. nosotros fuéramos. 
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En tu casa qué vamos a saber, entonces empezó a preguntar.  

138.  ḏqūl la: “ya l-gǝrbūza, ya bǝnt ǝl-gǝrbūz, ntīna ku ṇ-ṇhāṛ f-ǝḍ-ḍāṛ u ma-dǝʕṛaf 

ḏǝqqi šġul”. 

Le decía: “Oh l-gǝṛbūẓa, hija del gǝṛbūẓ, todos los días en casa y no sabes hacer las 

labores”. 

139.  īwa l-līl mʕa l-līl, īwa xǝrǧǝt u-bdāt ḏǝbki. 

Así noche tras noche, entonces salió y empezó a llorar.  

140.  ḇdāṯ la-ḏǝḇki, u-bda yqūl la ḏīḵ ǝṭ-ṭayr mǝn-mūṛa l-ʕšīq, ka-ḏǝxrǝž dǝṣṣǝnnǝṯ776, u-

ḏǝʕṭi l-ʕayn777. 

Empezó a llorar y empezó a decirle ese pájaro tras el amado, salía a escuchar y a observar 

disimuladamente. 

141.  ka-yǧi ḏīḵ ǝṭ-ṭayṛ mǝ-s-sma la-yǝlġǝṭ, u-hiyya f-ǝl-aṛḍ la-ḏǝḷġǝṭ. 

Venía ese pájaro del cielo piando y ella en la tierra balbuceando. 

142.  la-ḏqūl la: “ya l-waaanǧa, ya l-waaanǧa, w-š kǝlt li u-šṛabt li f-ḍāṛ būya”. 

Le decía [el pájaro]: “Oh, l-Wanǧa, l-Wanǧa, ¿qué has comido y qué has bebido en casa 

de mi padre?” 

143.  ka-ḏqūl lu hiyya: “ṇhāṛ lūwli l-xǝddāma d-ṛāwni nǝʕsa bāyn ǝǧ-ǧṛa, ya l-ġaḍḍāṛ 

bīya” 

Le decía ella: “El primer día los criados que me vieron dormida entre los perros, traidor”. 

144.  u-ši fqi la-ydṣannǝṯ778 ʕlīhǝm, l-yūm ʕla xāh779, l-yūm ʕla xāh. 

Un alfaquí los escuchaba, día tras día, día tras día. 

145.  ʕāw dqūl lu hāyḏa, huwwa yṭḷaʕ, u-hiyya dxǝl fḥāla. 

 
776 < tṣǝnnǝt 
777 < lit. dar la vista 
778 < ytṣannǝt 
779 Lit. un día sobre su hermano 
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Otra vez le decía así, él subía y ella entraba.  

146.  llaġǝdda ʕāwǝd ǧa, qāl lǝm mša ʕand ǝṣ-ṣǝlṭān ḏīḵ ǝl-fqi, qāl lu: “xayllah, qul li, 

ka šḵūn ʕǝndǝḵ ġāyǝḇ” 

Al día siguiente vino de nuevo, aquel alfaquí les dijo que fue a casa del sultán, le dijo: 

“Por favor, dime quién tienes desaparecido”. 

147.  qāl lu: “wāna, ǝbni ġāḇ ǝʕliyya, ǝl-ʕawd ǝdyālu ǧa u-bni ma ǧa ši”. 

Le dijo: “Pues yo, mi hijo me desapareció, su caballo vino y mi hijo no vino”. 

148.  qāl lu: “u-ḏīḵ šḵun mʕākum, ka ntāz780 ʕlīkum ḥāḏ?” 

Le dijo: “Aquel que está con vosotros, ¿es que se ha sumado a vosotros alguien?” 

149.  “ntāzǝt ʕlīna ḥa l-xādǝm, ma la-ḏǝʕṛǝf-ši fāy ḍḍūṛ, ma dǝqqi” 

“Se ha sumado a nosotros una criada, no sabe dónde ir, ni qué hacer”. 

150.  qāl lu: “wa-thǝllāw fīha, thǝllāw f-ḏīḵ ǝl-mǝxḷūqa d-ǧāt ʕǝndḵum zāyda”. 

Le dijo: “Cuidad de ella, cuidad de aquella criatura que se ha sumado a vosotros”. 

151.  īwa bāṯǝṯ u-nǝʔsǝṯ. ʕāwǝḏ s-sāʕa ʕṭāw la ḏāḵǝl mǝzyān, u-nǝʕsǝt mʕa rbāʕa mǝzyān. 

Entonces pasó la noche y durmió. Luego le dieron de comer bien y durmió con un grupo 

bien. 

152.  s-sāʕa bda yqūl la: “a-l-wǝnǧa”. 

Entonces empezó a decirle: “¡l-Wǝnǧa!” 

153.  u-dīḵ ǝl-waxt huwwa hāḏǝḵ: “l-wǝnǧa, ya-l-wǝnǧa, w-ǝš kǝlt li w-ǝš šrabt li f-ḍāṛ 

būya?”.  

En ese momento eso es: “l-Wǝnǧa, l-Wǝnǧa, ¿qué me has comido y qué me has bebido 

en casa de mi padre?” 

154.  s-sāʕa qālt lu: “ǝl-xuḇz b-ǝl-ftāt, u-nāʕsa bāyn ǝl-bnāṯ, ya nwīsi, ya l-ġaḍḍāṛ bīya”. 

Entonces le dijo: “Pan con migas y dormida entre muchachas, mi mitad, mi traidor”.  

 
780 < ntāž 
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155.  s-sāʕa qāla: “ǝmši ʕǝnd ḇāḇa, u-qūl lu yṣūq t-tawar kḥǝl žḇāži, u-yiqqi ṭ-ṭʕām f-dīḵ 

ǝl-ʕayn, u-māši yǧīw ǝṭ-ṭyūṛ d-ǝd-dǝnya kulla u-yāḵlu w-yqūl lum “kimma rfǝt781 

ǝbni, nǝzzǝl ǝbni”” 

Entonces le dijo: “Ve con mi padre, dile que traiga un toro negro, que ponga cuscús en 

aquel riachuelo y van a venir los pájaros de todo el mundo a comer y que les diga: 

“Como has levantado a mi hijo, baja a mi hijo”. 

156.  māši ybqa wāḥit ta lāxri: “kimma rfǝt ǝbni, nǝzzǝl ǝbni”. 

Se va a quedar [haciendo eso] del primero al último: “Como has levantado a mi hijo, 

baja a mi hijo” 

157.  wa-hāyḏāḵ ǝqqāw . 

Así hicieron. 

158.  [Otra informante pregunta]: u-dāḇa d-ka yḵu yǧi yġanni hāyḏāḵ ka ṭ-ṭwiyyaṛ, wa-

hāḏāḵ fāy nǝzzlu, ma ʕa fāy siyyḇu. 

Ahora quien venía a cantar así era el pájaro, y ese allí lo bajó, a saber dónde lo tiró. 

159. Ahh, ʕandu f-taḥt ǝžnāḥu, taḥt ǝǧnāḥa ḏyālu. 

Ah, lo tiene debajo de sus alas, debajo de su ala 

Una pausa 

160.  muši mšāt dǝrʕa? 

¿No era que había ido a pastorear? 

161. may ǧa, may ǧa, qāl mǝšši yqqi l-ʕurs mʕāha. 

Cuando vino, cuando vino, dijo que iba a hacer la boda con ella. 

162.  [Otra informante interviene]: bāqi l-ʕurs, bāqi 

Todavía le queda a la boda, todavía. 

 
781 < rfədt 
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163.  balla, āna māžžā lǝḵ 

Espera, ahora te continúo.  

164.  māši yqqi l-ʕurs mʕāha. s-sāʕā tīḵ kǝmmǝl ʕlīha. 

Va a hacer la boda con ella. Luego la termina 

165. “a ṭ-ṭlīḇ, yā bnǝ-ṭ-ṭlīḇ lāxūṛ, mǝšši dʕǝbbi l-gǝṛbūza, bǝnt ǝl-gǝrbūz” 

[El padre]: “Oh, enemigo, mi hijo, mi enemigo el otro, te vas a casar con la gǝṛbūza, hija 

del gǝṛbūz”.  

166.  mša yqqīw lu l-ʕurs, ma tǝmma ḥāla782, zǝʕma ma rḍāw-ši b-ǝl-xādǝm dyālǝm. 

Fueron a hacerle la boda, no había ambiente, no estaban orgullosos de su criada. 

167.  īwa l-ḥḇīḇa dyāli, qqāw l-ʕurs, ʔǝrrsu 

Entonces, querida, hicieron la boda, hicieron la boda. 

168.  qāt la l-xādǝm f-ǝṣ-ṣbāḥ: “mši ʕǝbbi l-ma xfiyya n-ǝl-ʕṛayǝṣ”. 

Le dijo a la criada por la mañana: “Lleva el agua envasijada a los novios. 

169.  ǝl-fṭōṛ, bāš yfǝṭṛu. 

El desayuno para desayunar. 

170.  kimma qabblet yāxṛa n-ǝl-ḇāb d-ǝl-bīṯ, u-ṛāta, ḏṭǝyyḥǝt ḏīḵ ǝl-mǝxfiyya. 

En cuanto se puso la otra delante de la puerta de la habitación, la vio, se cayó esa vasija.  

171. s-sāʕa qāt la: “a-lalla xǝzǝḷḷi yāllāh nqūl lǝḵ” 

Entonces le dijo: “Señora Xǝzǝḷḷi, venga a que le diga” 

172. qāt la: “ma tǝmma?”. 

Le preguntó: “¿Qué hay allí?” 

173. qāt la: “lālla š-šǝmš, u-sīḏi l-qmaṛ”. 

Le dijo: “El señor sol y la señora luna”. 

 
782 Lit. no hay allí buena presencia. 
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174. “a-l-gǝṛbūza, ya, bǝnt ǝl-gǝrbūz, fḥālǝḵ qāl lǝḵ sīdǝḵ ʕabba š-šǝmš, u-sīdǝḵ ǝl-qmaṛ, 

ḥāša wa ytmǝttǝl” 

“Oh, gǝṛbūza, hija del gǝṛbūz, como tú se dice que tu señor se ha casado con la señora 

luna783, tu señor el sol, vergüenza de ti si se parece”784. 

175.  qālt la: “smǝʕni na-nqūl lǝḵ, lalla š-šǝmš u-sīdi l-qmaṛ”. 

Le dijo: “Escúchame que te estoy diciendo, el señor sol y la señora luna”. 

176.  la-ylǝžlǝž. ʕāw mšāt axṛa qqat hāyḏāḵ, ši tlāṯa. 

Tartamudeaba. Otra vez fue otra a hacer eso, unas tres. 

177.  mša xāh qāl māši yʕǝbbi l-ḥǝllūfa. 

Fue su hermano y dijo que se va a casar con una cerda. 

178.  xāh ʕāw qāl mǝšši ʕǝbbi l-ḥǝllūfa, hāḏa ʕǝbba l-xādǝm. 

Su hermano dijo que se iba a casar con una cerda, este se casó con una criada. 

179.  u-hiyya ka-dǝmši w-ka-ḏṛūḍḍ ǝʕlīha 

Entonces ella iba y se volvía a poner [ropajes] 

180.  s-sāʕa qāl la: “w-ma ḏṛuḍ-či ʕlīḵ ḏīḵ ǧǝld, xǝllī yčūfuk kimmāhu, yčūfūḵ yǝmma 

w-yčūfūḵ ǝl-ḥḇāḇ kulla”. 

Entonces le dijo: “No te vuelvas a poner aquella piel, deja que te vean cómo eres, que te 

vea mi madre, que te vean todos los amigos y parientes”. 

181.  īwa s-sāʕāt ʕāwdu lu b-ǝl-ʕurs, u-ʕāwdu lu b-ǝš-ši, u-mšāt yimmāh u-ṛāta la-

čǝḥčǝḥ785 b-ǝz-zeyn, hāyda  

Entonces le volvieron a hacer la boda, le volvieron a hacer la cosa, fue su madre y la vio 

resplandeciendo de belleza, así.  

182.  u-qāl la: “ma ḍruḍ-či ʕlīḵ ḏīḵ ǝǧǝld, xallīh”. 

 
783 Con el sentido de muy hermosa. 
784 Se ha intercambiado el sol y la luna para que coincida el género con los novios del cuento. 
785 < la-tčəḥčəḥ 
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Le dijo: “No te vuelvas a poner esa piel, déjala”. 

183.  yqūlu ḷḷāh ʕla ʕurs, mša xāh qāl māši ḥǝllūfa l-ġāḇa, xayllāh… 

Decían por Dios qué novia. Fue su hermano y dijo que iba a por una cerda del bosque, 

por Dios. 

184.  ēh qāl huwwa. zǝʕma l-xādǝm u-xǝrǧǝt-lu z-zayn, huwwa māyši ʕabbi l-ḥǝllūfa, 

ʕāw mǝšši xrǝž lu z-zayn 

Claro dijo. Como que la criada salió hermosa, él se va a llevar una cerda y le va a salir 

hermosa también. 

185.  s-sāʕa māy mšāw f-ǝṣ-ṣḇāḥ, ṣāḇūha xtǝltu786. 

Entonces cuando fueron por la mañana, encontraron que le había matado. 

186.  qātt la: “xǝd lli ʕliyya nqūl lǝḵ” 

Le dijo: “Coge lo que tengo para que te cuente”. 

187.  qātt la: “šǝnni”. 

Le dijo: “¿Qué?” 

188.  qatt la: “sīdi mǝflūk, u-lālla ʕlīh mǝn-fūq”. 

Le respondió: “Mi señor zarandeado y mi señora sobre él”. 

189.  āw sīdi mšǝnfaṛ, u-lālla l-xǝnfaṛ. 

O bien mi señor con el labio partido y mi señora con el hocico. 

190.  zǝʕma mǝxtūl, hiyya zǝʕma ʕlīh mǝnfūq fīh la-ḏǝxtǝl 

O sea, muerto, quiere decir que ella está sobre él matándolo. 

 

 

 

 

 
786 < qtəltu 
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Fecha: 05 de julio de 2015 

Comuna rural: Bab Berred 

Informante (principal): BB1 

Edad: 43 

Nivel de educación: sin estudios 

Contexto: Un grupo de cinco mujeres de entre 18 y 65 años y un grupo de niños que 

entraban y salían. 

Los peregrinos del Profeta 

1. hāḏi ka r-rāžǝl ʕǝndu bǝnṯu, ka ʕǝndu bǝnṯu xǝllāha mʕa mrāṯu 

Érase un hombre que tenía una hija, tenía una hija que dejó [al cuidado] de su mujer, 

2. yimmāha māṯǝṯ.  

su madre murió.  

3. u-qāl la: “čūf, thaḷḷa li f-bǝnti” 

Le dijo: “¡Oye, cuida a mi hija!” 

4. qāṯ lu: “wāxxa”.  

Le contestó: “De acuerdo”. 

5. qāl la: “u-ḥḏị li n-nuqla ḏ-ǝḍ-ḍṛa” 

Le dijo: “¡Cuídame la planta de maíz!”.  

6. mša huwwa yḥiǧǧ.  

Él se fue a la peregrinación de la meca.   

7. žāṯ hiyya qāṯ la: “mši ḥḏị n-nuqla, f-ǝḏ-̣ḏḥuṛ787 āǧi fḥālǝḵ” 

Vino ella y le dijo: “¡Ve a cuidar la planta, vuelve a mediodía!” 

8. žāṯ mǝsḵīna f-ǝḏ-̣ḏḥuṛ, qāṯ la: “ʕla ǧiṯ f-ǝḏ-̣ḏḥuṛ, āǧi f-ǝl-ʕaṣaṛ” 

 
787 Lit. el rezo del mediodía. 
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La pobre volvió a mediodía, le dijo: “¿Por qué has venido al mediodía? Vuelve por la 

tarde”. 

9. ġadda dyālu žāṯ f-ǝl-ʕaṣaṛ, qāṯ la: “ʕla ǧīṯ f-ǝl-ʕaṣaṛ788”. 

Al día siguiente volvió por la tarde, le dijo: “¿Por qué has venido por la tarde?” 

10. qāṯ la: “āǧi tta789 l-maġriḇ790”. 

Le dijo: “¡No vuelvas hasta el ocaso791!”. 

11. may ǧāṯ mǝsḵīna f-ǝl-maġriḇ, qāṯ la: “ʕla ǧīṯ f-ǝl-maġriḇ, āǧi f-ǝl-ʕša792” 

Cuando la pobre volvió al ocaso, le dijo: “¿Por qué has venido al ocaso? Ven por la 

noche”. 

12. mǝlli ǧāṯ f-ǝl-ʕša, qāṯ la: “wǝḷḷāh ya-yimmāḵ ḥta nǝmši nǝḥfaṛ lǝḵ”. 

Cuando vino por la noche, le dijo: “¡Por Dios, por tu madre, que voy a ir a cavarte un 

hoyo!”. 

13. mšāṯ ḥǝfṛǝṯ la, hiyya māši bǝnta, ʕa r-rḇīḇa 

Entonces fue a cavarle un hoyo, ella no es su hija, solo la hijastra. 

14. mšāṯ hǝfṛǝṯ la, ṭǝmṛāṯa, u-qqaṯ ʕlīḥa wāḥ ṣ-ṣḥīyyfa ba793 sāʕa sāʕa ka-ddi la l-xḇīza 

ḏ-ǝš-šʕīr u-ḏʕǝṭqa ḇ-ǝl-ma 

Se fue y le cavó un hoyo, la enterró y colocó sobre ella un cuenquito para que de vez en 

cuando le lleve un panecillo de cebada y le auxilie con agua”. 

15. u-ḏīḵ ǝl-ʕāyla mǝsḵīna ḏmūṯ f-ḏīḵ l-ḥufṛa 

Y esa pobre niña muriendo en ese hoyo. 

16. bdāw māǧīn l-ḥuǧāǧ, mǝlli čāfǝṯ l-ḥuǧāž māžžīn b-ṣ-ṣṛāḇi, bḏāṯ ḏʕiyyǝṭ 

 
788 Lit. el rezo de la tarde. 
789 < ḥta 
790 Lit. el rezo del ocaso. 
791 Lit. ¡Vuelve hasta la puesta del sol! 
792 Lit. el rezo de la noche. 
793 < bāš 
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Empezaron a venir los peregrinos, cuando vio venir los peregrinos en grupos, empezó a 

llamar: 

17. “ḥuǧāǧ ǝn-nḇi ta794 ma ṛīṯu bi, ʕli ṣarǧu ḥmaṛ u-ʕmāmṯu bīḏạ” 

“Peregrinos del Profeta, ¿no habréis visto por mí a Ali, su montura es roja y su turbante 

es blanco?”. 

18. yqūl la: “hāw māži, a-bǝnti, hāw māži, xǝllīnah f-ǝṣ-ṣǝrḇe ḷāxṛiyya” 

Le decía: “He aquí que viene, oh hija mía, he aquí que viene, lo hemos dejado con el 

último grupo”. 

19. ʕāw čūf795 ṣ-ṣǝṛḇe xra žāṯ, ʕāw ḏqūl: “ḥuǧāǧ ǝn-nḇi ta ma ṛīṯu bīya, ʕli ṣarǧu ḥmaṛ 

u-ʕmāmṯu bīḏạ” 

Entonces veía a otro grupo viniendo, decía otra vez: “Peregrinos del Profeta, ¿no habréis 

visto por mí a Ali, su montura es roja y su turbante es blanco?”. 

20. yqūl la: “hāw bāqi māži a-bǝnti f-ǝṣ-ṣurḇe ḷāxṛiyya” 

Le decía: “Está viniendo, oh hija mía, con el último grupo” 

21. ʕāw ṣ-ṣǝrḇa t-tālṯa, ḏʕiyyiṭ: “ḥuǧāǧ ǝn-nḇi ta ma ṛīṯu bīya, ʕli ṣārǧu ḥmaṛ u-ʕmāmṯu 

bīḏạ” 

Entonces [llegaba] el tercer grupo, llamaba: “Peregrinos del Profeta, ¿no habréis visto 

por mí a Ali, su montura es roja y su turbante es blanco?”. 

22. bāḇāha sǝmʕa, huwwa ḏǝ-msǝmmi ʕli, qāl lǝm: “wǝqfu hna”. qāl lǝm: “hāḏi bǝnti”. 

Su padre la escuchó, él es quien se llama ʕli, les dijo: “Parad aquí”. Les dijo: “Ésta es 

mi hija”. 

 
794 < ḥta 
795 < dšūf. 
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23. nuzlu796, huḇṭu797, bqa hābǝṭ a-ysāra f-ḏīḵ n-nqāli yqūl la: “ʕawwǝḏ, a-bǝnti, 

ʕawwǝḏ” 

Bajaron, bajaron, continuó bajando, paseándose entre esos cultivos diciendo: “¡Repite, 

hija mía, repite!” 

24. ʕāw ḏʕawwǝḏ hiyya: “ḥuǧāž ǝn-nḇi ta ma ṛīṯu biya, ʕli ṣārǧu ḥmaṛ u-ʕmāmṯu bīḍa” 

Entonces repetía ella: “Peregrinos del Profeta, ¿no habréis visto por mí a Ali, su montura 

es roja y su turbante es blanco?”. 

25. ta798 ža fīha, mša mǝsḵīn u-šḇaʕ ǝl-bḵi, u-ḥfaṛ ʕla bǝntu, u-ṣāḇa ršāṯ, ma bāqi-ši fīha, 

bāqqa ḥāyya 

Hasta que calló sobre ella, fue el pobre y se cansó de llorar, desenterró a su hija y se la 

encontró debilitada, no quedaba nada en ella, pero todavía estaba viva. 

26. ddāha l-wāḥ799 ǝl-mṛa, u-qāl la: “thaḷḷa fīha”. u-ʕṭāha l-lbas, qāl la: “xsǝl la”. xǝslǝṯ 

la, bǝdlǝṯ la. 

Se la llevó a una mujer y le dijo: “Cuida de ella”. Le dio ropa y le dijo: “Lávala”. la 

lavó, la vistió.  

27. u-mša l-ʕand mṛāṯu. 

Entonces se fue a la casa de su mujer. 

28. dxal, huwwa ḏāḇa ma qāl la ši āna ṣīḇṯ bǝnti, dxal l-ʕanda 

Entró, pero él no le dijo entonces que había encontrado a su hija, entró a su casa. 

29. hiyya mǝlli txal800, hiyya ţḥassfǝṯ, rǝǧʕǝṯ ṣǝfṛa 

Cuando entró, ella se trastornó, palideció801. 

 
796 Armonización < nǝzlu. 
797 Armonización < hǝbṭu. 
798 < ḥtta. 
799 < waḥd. 
800 Ensordecimiento < dxal. 
801 Lit. se volvió amarilla. 
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30. qāl la: “wa fāyni bǝnti?”. 

Le dijo: “¿Dónde está mi hija?”. 

31. qāṯ lu: “la, hay hnāya a-ḏǝlʕǝḇ mʕa l-ʕyāl” 

Le dijo: “No, está aquí jugando con los niños”. 

32. qāl la: “wa ʕayyiṭ la”. 

Le dijo: “Pues llámale”. 

33. wālu, rǝfḏǝṯ ǝl-fās w-a-dǝžri f-tīḵ ǝl-ḥufṛa, f-ḏīḵ n-nuqla, mūḏạʕ ḍ-ḍṛa, ṣāḇǝṯ ʕa l-

ḥufṛa baḥḏa. 

Nada, cogió el pico y corre hacia ese hoyo, hacia esa planta, donde el maíz, encontró 

solo el hoyo. 

34. ṣāfi l-mṛa nxǝlʕǝṯ, xāfǝṯ m-ǝr-rāžǝl dyāla. 

Nada, la mujer se asustó, tuvo miedo de su marido.  

35. rǝžʕǝṯ ʕandu, miyyṯa. 

Volvió con él, muerta802. 

36. ṣāfi, huwwa ʕǝrfa 

Entonces nada, él la atrapó. 

37. qāl la: “wa fāyni ha l-ʕāyla?” 

Le dijo: “¿Y dónde está esta chica?” 

38. qāṯ lu: “la, mšāṯ mʕa s-surrāḥ ḏǝṛʕa”. nqūlu ḥna d-a-yǝrʕāw ǝl-mʕaz. 

Le contestó: “No, ha ido con los pastores a pastorear”. Decimos nosotros a quienes 

pastorean las cabras. 

39. žāw ḏīḵ ǝl-ʕyāl ḏ-a-yǝrʕāw ǝl-mʕaz. 

Volvieron esos niños que pastorean las cabras. 

40. qāl la: “wa-ssurrāḥ ǧāw ?”. 

 
802 [de miedo]. 
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Le dijo: “¿Los pastores han vuelto...?”. 

41. qāṯ lu: “wāqīla mšāṯ ḏǝḥṭǝḇ mʕa l-ʕyāl yḥǝṭḇu” 

Le contestó: “Puede que haya ido a recoger leña con los niños que recogen leña”. 

42. l-ḥǝṭṭāḇa ǧāw, w-ǝl-ġāḇa ǧāw803. 

Los leñadores volvieron y la leña volvieron. 

43. u-qāl la: “a-l-mṛa, fāyni ha l-ʕāyla?” 

Entonces le dijo: “Oh, Mujer, ¿dónde está esta niña?” 

44. qāṯ lu: “wǝḷḷāh ma nǝʕraf fāynni, ma nǝʕraf fāy mšāṯ”. 

Le dijo: “Juro por dios que no sé dónde está, no sé a dónde se ha ido”. 

45. ḥa s-sāʕa w-huw804 ǧāḇa. 

Un momento y la trajo. 

46. u-hiyya fǝrḥǝṯ bīh, qlāṯ lu l-mǝqla ḏ-ǝl-ḇiḏạ̄ṯ. 

Le agasajó, le frio una sartén de huevos. 

47. “ma nāḵul-ši tta805 ǧīḇli bǝnṯi”. qāl la: “ʕṛaf, tta ǧīḇli bǝnṯi ʕa nāḵūl, ma xǝṣṣni l-

maḵle ḏyāḵ806, ma xǝṣṣni wālu 

“No voy a comer hasta que me traigas a mi hija”. Le dijo: “Que sepas, que comeré solo 

cuando traigas a mi hija, no quiero ni tu comida, ni quiero nada”. 

48. māy traxxaṯ u-l-līl ǧa, ši ʕāyla ma kēyna, bqāṯ ġa ḏǝrtʕaḏ.  

Cuando se relajó y vino la noche, no había ninguna niña, se quedó solamente temblando. 

49. maʕʕaṯ fāy mšāṯ, ḇālǝḵ ḏkūn ntǝlfǝṯ ġi ḏāḇe. 

No se sabe dónde se ha ido, puede que se haya perdido solo ahora. 

50. ḥa s-sāʕa w-dǝxxǝl bǝntu, mbǝddla, l-ḥwāyǝǧ ḏ-ǝl-ḥīǧ, u-muxsūla807. 

 
803 Lit. el bosque volvieron. 
804 < huwwa. 
805 < ḥtta. 
806 < dyālǝk. 
807 < məġsūla. 
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Al rato hizo entrar a su hija, vestida, con ropas traídas de la Meca808, y aseada. 

51.  sāʕanīḵ qāla: “a-bǝnṯi, šǝnni nǝqqi la, bġīṯ nʕǝḷḷqa, nʕǝḷḷqa, lli qūṯ li ndīru la, ndīru 

la. ta nqǝṯ la, nʕǝḷḷqa, nṭǝḷḷqa” 

En ese momento le dijo: “Hija mía, ¿qué le hago? Si quieres que la cuelgue, la cuelgo, 

lo que me digas que le haga, se lo hago, hasta matarla, colgarla, divorciarme de 

ella”. 

52. qāṯ lu: “ma nḥibbǝḵ-ši a-ḇāḇa ḏġayyaṛ fīha šaʕra”. 

Le dijo: “No te quiero, oh padre, que cambies en ella un pelo”. 

53. qāṯ lu: “ʕmǝnni809 f-ṣ-ṣnīḏǝq ḏ-yimma l-ḥḇīḇa u-siyyiḇni f-ṭaraf… f-ǝl-bḥaṛ”. 

Dijo: “Méteme en la arquita de mi querida madre y arrójame al mar”. 

54. ǧa huwwa ʕǝmla f-ṣ-ṣnīḏǝq ḏ-yimmāha, u-ʕazzǝṯ ǝʕlīh, mǝlli ḇǝḷḷaġ l-ǝl-bḥaṛ, ma 

qdǝr-ši ysiyyḇa f-ǝl-bḥər, siyyḇa ʕa f-ǝl-qṣǝḇ, mʕa ṭaṛaf ǝl-bḥar.  

Entonces vino él y la metió en el arca de su madre, le dio pena, cuando llegó al mar, no 

pudo arrojarla al mar, solo la tiró entre las cañas, en el borde del mar.  

55. mšāw ṣ-ṣiyyāḏạ ḏ-ṣ-ṣuḷṭān yṣṣāḏụ, māy mšāw yṣṣāḏụ, yḍǝṛḇu l-ḥžar yǧīw f-dīḵ ǝṣ-

ṣuṇḍūq 

Se fueron los pescadores del sultán a pescar, cuando se fueron a pescar, tirando piedras 

cayeron en esa arca. 

56. mǝlli ǧi810 l-ḥǝǧṛa f-ḏīḵ ṣ-ṣunḍūq, la-ḏqūl811 lǝm: “l-bǝṭla u-l-ḥinṭāl812, u-l-ḥubba qād 

ǝṣ-ṣṭaḷ, wāxxa yḵūn ǝṣ-ṣǝḷṭāṇ” 

 
808 Lit. ropa de la peregrinación a la Meca. 
809 < ʕmǝlni. 
810 < dži. 
811 En este caso la informante utiliza el preverbio la- (cf. III. 1.1. Preverbios). 
812 l-bǝṭla u-l-ḥinṭāl: una expresión para insultar o desearle mal a alguien. l-bǝṭla, de la raíz {bṭl} tiene 
relación con el fracaso, algo inútil o inservible; l-ḥinṭāl, de la raíz, {hnḏḷ}, es la coloquíntida, una planta 
venenosa. 
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Cuando la piedra dio en esa arca, les dijo: “Os deseo el fracaso y la coloquíntida, el 

grano del tamaño de un cubo, aunque sea un trabajador del sultán”.  

57. ḏīḵ ǝl-xǝddāma ḏ-ǝṣ-ṣǝḷṭān ymšīw yqūlūha l-ǝṣ-ṣuḷṭān, yqūlu lu: “yā sīḏi, ʔammǝnṯ 

ǝʕlīna nqūlu” 

Esos trabajadores del sultán fueron a decírselo al sultán, le dijeron: “Señor, confiaste en 

nosotros que te informemos”. 

58. qāl lǝm: “ʔammǝnt ʕlīkum u-qultu l-ḥaqq”. 

Les contestó: “Confíe en vosotros y me dijisteis la verdad”. 

59. a-yqūlu: “ḥna nǝmšīw nǝṣṣāḏụ f-ǝl-qṣǝḇ, u-nḍǝṛḇu b-wāḥ ǝl-ḥžǝr tǝmma,  wāḥ dǝ-ši 

ka-yǝnṭaq, ka-yqūnna813 l-bǝṭḷa u-l-ḥǝnṭāl u-l-ḥubba qadd ǝṣ-ṣṭāl wāxxa yḵūn xǝddām 

ǝṣ-ṣuḷṭān” 

Dijeron: “Nosotros vamos a pescar donde las cañas, lanzamos unas piedras allí, algo 

habló, nos decía: Os deseo el fracaso y la coloquíntida, el grano del tamaño de un 

cubo, aunque sea un trabajador del sultán”. 

60. qāl lǝm: “āna nǝmši mʕaḵum b-yiddi”. a-ymši ṣ-ṣǝlṭān b-yiddu, a-ysiyyiḇ l-ḥažra ṣ-

ṣǝḷṭān, žāḇa f-ḏīḵ ṣ-ṣǝnḍūq, ačrax814.  

Les dijo: “Yo mismo voy con vosotros”. Se fue el mismo sultán, el sultán tiró una piedra, 

y alcanzó el arca: ¡CHAP!  

61. žāṯ hiyya qāṯ lǝm: “l-ḅǝṭla u-l-ḥinṭāl u-l-ḥubba qadd ǝṣ-ṣṭāl wāxxa yḵūn ṣ-ṣǝḷṭān” 

Entonces ella les dijo: “Os deseo el fracaso y la coloquíntida, el grano del tamaño de un 

cubo, aunque sea un trabajador del sultán”. 

62. ǧa ṣ-ṣǝḷṭān tʕaǧǝḇ: “ḏāḇa hǝḇṭu mʕāya n-hāḏ ǝl-qṣǝḇ”. u-ṣṣāḏụ u-ndāwru, u-xāf. 

 
813 < qulna. 
814 Onomatopeya que se utiliza para el chapoteo. 
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El sultán se sorprendió: “Bajad conmigo ahora a estas cañas”. Pescaron y lo rodearon, 

pero se asustó. 

63. ma ʕǝrfāha ǧnūn, ma ʕǝrfāha bašār. 

No supo si era genio, no supo si era humana. 

64. mǝlli hǝbṭu, ʕyāw ma yṣṣāḏụ. 

Cuando bajaron, se cansaron de pescar 

65. mǝlli yhǝbṭu a-yṣīḇu ṣ-ṣǝṇḍūq. 

Cuando bajaron, encontraron el arca. 

66. ṣāḇu ṣ-ṣnīḏǝq mnǝzzǝl, žǝḇḏu w-nǝzzlu. 

Encontraron la arquita colocada, tiraron y bajaron. 

67. ǧa ṣ-ṣǝḷṭān qāl la: “bǝsmǝlla rraḥmān rraḥīm, wāš nta ǧǝnn, wāš ʔins?”. 

El sultán le dijo: “En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, ¿acaso eres un 

genio, acaso eres humano?”. 

68. qāṯ lu: “ašhaḏu alla ilāha inna815 ḷḷāh, ašhaḏu anna mḥammad raṣūḷ ḷḷāh”. 

Le respondió: “Juro que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su Profeta” 

69. qāṯ lu: “āna ʔins” 

Le dijo: “Yo soy humana” 

70. qāl la: “wāš a-ḏǝʕmǝl hnāya? īwa, āš ḏǝʕmǝl hna?”. 

Le preguntó: “¿Y qué estás haciendo aquí? Entonces, ¿qué haces aquí?”. 

71. qāṯ lu: “ānaya ha ma ḥall bīya, ha ma ḥall bīya, u-ma ḥall ḇīya. īwa bāḇa ǧaḇni ṛmāni 

hna” 

Le contestó: “Yo, he aquí lo que me sucedió, lo que me sucedió y lo que me sucedió. 

Entonces mi padre me trajo tirándome aquí”. 

72. qāl la: “ḏǝmši ḏǝrʕa  li l-bqaṛ?” 

 
815 < illa. 



CORPUS 

517 
 

Le dijo: “¿Vas a pastorearme las vacas?” 

73. qāṯ lu: “ta l-gǝzzāri816” 

Le respondió: “¡Hasta la carnicería!”   

74. “dǝrʕa li l-ḥmīr ?” 

“¿Me pastoreas los burros?” 

75. qāṯ lu: “ta l-kǝẓẓāṭi817”  

Le respondió: “¡Que se enfermen!”. 

76. “dǝrʕa li l-glǝm?” 

“¿Me pastoreas las ovejas?” 

77. qāṯ lu: “ta l-gulma818” 

Le respondió: “¡Que sean esquiladas!” 

78. qāl la: “ḏrʕa li l-mʕaz?” 

Le preguntó: “¿Me pastoreas las cabras?” 

79. qāṯ lu: “ta l-mǝrra” 

Le respondió: “¡Que se enfermen de vesícula biliar!”. 

80. “ḏrʕa li l-bhāyǝm?” 

“¿Me pastoreas las mulas?” 

81. qāṯ lu: “ta l-kǝẓẓāṭi, ma nǝṛʕa-ši” 

Le respondió: “¡Que se enfermen, no los pastorearé!”. 

 
816 Es una expresión para no aceptar ir a pastorear las vacas. La informante nos explica que todas las 
expresiones que dice la hija del Ḥāǧ ʕli (74, 76, 78, 80, 82 y 84) son expresiones que se utilizan para 
maldecir o imprecar:  hāḏǝm kulla ġi d-dʕa, ‘estas todas son solo maldiciones’. 
817 Según la informante es una enfermedad. Normalmente se usan estas expresiones para maldecir o 
insultar a alguien: wāḥ ǝl-marḏ ̣ismu kǝẓẓāṭ, nzǝbblu bīha, ntlāġāw bīha: ḷḷāh yǝʕṭīḵ ǝl-kǝẓẓāṭi, “es una 
enfermedad que se llama kǝẓẓāṭ, insultamos con ella, bromeamos con ella: Que Dios te envíe kǝẓẓāṭi”. 
No he localizado esta enfermedad, en DAF 8: 574 tenemos la palabra kẓōṭ: “gorgojo”, un insecto parásito 
cuyas plagas dañan los cultivos y las alacenas. 
818 Lit. la esquila de ovejas.  
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82. qāl la: “ḏǝrʕa li ǧ-ǧāǧ?” 

Le preguntó: “¿Me pastoreas las gallinas?” 

83. qāṯ lu: “ta ḍḍṛi819” 

Le respondió: “¡Que les alcance una enfermedad!”  

84. qāl la: “ḏǝrʕa li ǧ-ǧmǝl?” 

Le dijo: “¿Me pastoreas los camellos?” 

85. qāṯ lu: “wāxxa”  

Le respondió: “De acuerdo” 

86. mšāṯ ḏǝrʕa lu ǧ-ǧmǝl. may mšāṯ ḏǝrʕa lu l-ǧmǝl, ka820 ḏǝxrǝž l-wāḥ l-marǧa, ḏʕarri 

š-šʕar ḏyāla, hiyya kāṯ821 ṣḇīḥa bǝzzāf, ka ḏʕarri š-šʕar ḏyāla u-ḏǝbqa ḏsǝrrǝm 

Se fue a pastorearle los camellos. Cuando fue a pastorearle los camellos, salnía a un 

pasto, se destapaba el cabello, ella era muy guapa, se destapaba el cabello y se 

quedaba peinándose. 

87. u-ḏīḵ ǝǧ-ǧmǝl, ʕanda wāḥǝt ṣmǝḵ, w-a-yčūf b-ʕāynu. wāḥit ǝʕwaṛ u ma ka-yčūf-ši, 

wāḥit ṣmǝḵ w-ǝʕwar. u hiyya mǝlli ka tsǝrrǝm u-ʕanda šʕaṛ ṣḇīḥ bǝzzāf, hiyya ṣḇīḥa 

bǝzzāf. 

Y esos camellos, tenía uno sordo, pero veía con sus ojos. Uno ciego y no veía, uno sordo 

y ciego. Cuando se peinaba y tenía el cabello muy bonito, ella era muy guapa 

88. a-ḏqūl lǝm: “arʕāw, rʕāw, ya žmāli, wīla ṛāni mūlāḵum, ma ʕummṛi la ṛʕiţkum” 

Les cantaba: “Pastoread, pastoread, oh mis camellos, si me viera vuestro dueño, nunca 

os pastorearía”. 

 
819 En DAF 8: 192 tenemos el verbo ḍṛa – iḍṛa “contraer una enfermedad”.  
820 < kānət 
821 < kānət 
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89. hāḏāḵ ṣmǝḵ w-ǝʕwaṛ, ka-yǧi šǝḇʕān bǝzzāf, ma ka-yṛa b-ʕāynu, ma ka-ysmaʕ b-

wǝnnu822.  

Aquel sordo y ciego, volvía muy saciado, ni veía con sus ojos, ni oía con sus orejas. 

90. hāḏāḵ lli b-ʕaynu, ma ysmaʕ-ši, ka-yčūf bʕaynu u-yǝṛʕa. hāḏāḵ lli ʕāwǝḏ lli ʕwǝr 

wǝ-b-wǝnnu, ka-ysmaʕ ši ḥāža. 

Aquel que tenía ojos, no escuchaba, la veía con sus ojos y pastoreaba. Aquel que era 

ciego y con sus orejas, oía un poco. 

91. wāḥ ǝṛ-ṛāžǝl čāfa, čāfa ka-ybqa bāhiṭ, čāfa wāḥ ǝl-ʔinsān, tbaʕ ḏīḵ ǝǧ-ǧmǝl, čāf ḏīḵ 

ǝl-bǝnt xārža m-ḏīḵ ǝṣ-ṣǝnḏūq, w-a-ḏsǝrrǝm w-a-ḏǝlġaṭ b-ha ḏ-ǝḷ-ḷaġṭ hāḏa, u-ṣḇīḥa 

bǝzzāf, ḥammqaṯu. 

Un hombre la vio, la vio y se quedó prendado. La vio un hombre, siguió esos camellos, 

vio a aquella chica saliendo de aquella arca, se peinaba y canturreaba con estas 

palabras, muy guapa, le enloqueció 

92. bqa mwurrǝḵ f-ḏīḵ ǝd-dǝlma tta wǝddnǝṯ l-maġrǝb, ma ḥa šši823 f-ṛāṣu, tta nǝḥšaṯ 

hiyya f-ṣ-ṣnīḏaq, ḏīḵ ṣ-ṣnīḏaq ka-ygūz, nḥǝsḇu ḥna b-ǝṛ-ṛwāyǝḏ,̣ tǝbʕǝt ǧ-ǧmīlāṯ 

ḏyāla. 

Se quedó echado en aquella bellotera hasta que [el almuédano llamó a la oración] del 

ocaso, ni se percató de la oración, hasta que se metió ella en su arquita, aquella 

arquita pasaba, digamos nosotros con ruedas, siguió a sus camellitos. 

93. ža l-ʕand mūl ṣ-ṣǝḷṭān ṣ-ṣġīr, qāl lu: “ʕraft ṣ-ṣǝṇḍūqa ḏyākkum824 šǝnni fīha?”. 

Fue al sultán pequeño, le dijo: “¿Sabes lo que hay dentro de vuestra arca?”. 

 
822 < wǝḏnu. 
823 < ḥass ši. 
824 < dyālkum. 
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94. “wāḥ ǧ-ǧǝnniyye, ma ʕrafna šǝnni fīha, ǧǝnniyya žāḇa m-ǝl-bḥaṛ, a-ḏǝ̣ṛʕaṇṇa825 

ǧmǝl”. 

“Una genio, no sabemos lo que tiene, una genia que trajo del mar, nos pastorea a los 

camellos”.  

95. iyyǝh, ḥe l-ʕǝḇḏe tǝmma f-ḏīḵ ṣ-ṣǝnḏūq 

Así es, una sirvienta allí en esa arca. 

96. qāl lu: “fīha wāḥ l-bǝnṯ, zāyna qlīl f-ǝd-dunya, š-šʕar a-yṭīḥ tta lihna, ha kīf a-ḏqul 

lu l-ǝǧ-ǧmǝl ḏyakkūm u-ha kīf a-ḏqūl, a-ḏqūl lǝm: “arʕāw, rʕāw, ya žmāli, wīla ṛāni 

mūlāḵum, ma ʕǝmmṛi la ṛʕiṯḵǝm”. 

Le dijo: “Hay en ella una chica, su belleza es poca en el mundo, el pelo cae hasta aquí, 

mira cómo dice a vuestros camellos, lo que dice, les dice: “Pastoread, pastoread, oh 

mis camellos, si me viera vuestro dueño, nunca os pastorearía”. 

97. īwa, mša, māy mša ḏīḵ ḇnu ṣ-ṣǝḷṭāṇ, qāl lu: “yāllāh ḏʕiss ʕlīha” 

Entonces fue, cuando fue ese hijo del sultán, le dijo: “Venga a vigilarla”. 

98. mša ʕass ʕlīha, čāfa ḇnu ṣ-ṣǝḷṭāṇ, māy čāfa nbhaṭ, ḇǝhhḏạ̄ṯu 

Fue a vigilarla, la vio el hijo del sultán, cuando la vio se quedó prendado, le había 

prendado.  

99. bqa tǝmma mwǝrrǝḵ f-ḏīḵ d-dǝlma yčūf tta wǝddnǝṯ ǝl-maġriḇ, ma-ḥass-ši b-ṛāṣu tta 

ḥša f-ḏīḵ ǝṣ-ṣǝnḍūqa 

Se quedó allí tumbado en esa bellotera mirando hasta que [el almuédano llamó a la 

oración] del ocaso, ni se percató de la oración hasta que se metió ella en esa arquita. 

100. qāl lu: “a-bāba, zuwwǝžni b-ṣṇīḍqa ḏyēnna” 

Le dijo: “Padre, cáseme con nuestra arquita”. 

 
825 < a-ḏǝ̣ṛʕa lna. 
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101. qāl lu: “wāš nta ḥmaq? ma ṣīḇṯ ma ḏqūl li, ma ʕrafna fīha ǧ-ǧiniyya, la ġūla, la 

šīni tǝmmāḵ. 

Le contestó: “¿Acaso estás loco? No has encontrado nada más que decirme, no 

sabemos ni si en ella hay una genio, una ogresa o lo que hay allí”. 

102. qālu: “hāḏīḵ a-bni fīha ǧ-ǧinniyya”. 

Le dijo: “Esa, hijo mío, tiene una genio” 

103. qāl lu: “ma ḏḵu826 ġa dzuwwǝžni ḇīha” 

Le contestó: “no hay [otra] salvo casarme con ella” 

104. qāl lu: “wāxxa” 

Le contestó: “De acuerdo” 

105. qqāw lu l-ʕurs, qqāw ḏīḵ ṣ-ṣǝnḍūqa, u-qqāṯ l-ḥinna bbuḥḏa, qqāṯ l-ḥinna f-ḏīḵ ṣ-

ṣǝnḍūqe ḏyāla u-rǝkkǝḇ ṣ-ṣǝnḍūqe ʕla l-baġle, u-qqāw l-ʕurs. 

Le hicieron las nupcias, colocaron esa arquita, se puso su alheña sola, se puso la 

alheña en esa arquita suya y subió esa arca sobre la mula y festejaron las nupcias. 

106. l-ʕabde daxxlǝṯ ǝl-fṭūṛ f-ǝṣ-ṣbāḥ, zǝʕma l-ǝl-ʕṛūṣa w-ǝl-ʕṛūṣ. 

La sirvienta llevó el desayuno por la mañana, es decir para la novia y el novio. 

107. ḏīḵ ṣ-ṣǝnḍūqa, tǝxlǝṯ827 čāfṯa gāssa w-ḏīḵ ǝš-šʕar u-l-ḥnāni u-l-lbās, nbǝhḏǝ̣ṯ f-ǝz-

zīn, ṣḇiḥa bǝzzāf.  

Esa arca, entró y la vio sentada, aquel cabello, la alheña y la ropa, se quedó 

prendida de su belleza, muy guapa. 

108. qqāṯ l-ḏīḵ muxfiyya, ṭṛaq, harrsaṯa. 

Le hizo a esa bandeja, ¡PUM!, la rompió.  

109. rǝǧʕǝṯ ʕand ǝṣ-ṣuḷṭān. 

 
826 < ḏkūn 
827 < dǝxlǝt 
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Volvió con el sultán 

110. qāl la: “š-ʕǝnḏǝḵ?”  

Le preguntó: “¿Qué te pasa?” 

111. qāṯ lu: “a-sīḏi, ʔammǝnṯ ʕliyya nqūl lǝḵ” 

Le dijo: “Señor, confiaste en mí que te informara” 

112. qāl la: “ʔammǝnṯ ʕlīḵ, qulṯ ǝl-ḥaqq”. 

Le dijo: “Confíe en ti, dijiste la verdad”  

113. qāṯ lu: “lalla š-šǝms u-sīḏi l-qmaṛ”  

Le dijo: “Mi señora el sol y mi señor la luna” 

114. s-sāʕa mi828 čāfǝṯ ḏīḵ ǝl-mra ṣḇīḥa bǝzzāf, mǝlli xǝržǝṯ u-tʕǝrrfu ʕlīha, ʕǝrfūha. 

Entonces cuando vio a esa mujer tan guapa, cuando salió y la conocieron, la 

conocieron. 

115. ǧa ḏīḵ xāh lǝḵḇīr qāl lu: “xāy dzuwwǝž b-ǝl-xašḇe u-xǝržǝṯ lu l-mra ṣḇīḥa hāyḏa 

bǝzzaf, wa la dzuwwǝžṯ ta b-ǝl-ġūle”. 

Vino ese hermano suyo mayor y dijo: “Mi hermano se casó con un tronco [de 

madera] y le salió una mujer así de guapa, [entonces] aunque me case con una 

ogresa…” 

116. qāl lǝm: “ṣṣāḏu li l-ġule f-ǝl-xle, tammuḏa!” . 

Les dijo: “¡Cazadme una ogresa en el monte, una cerda del bosque!” 

117. qālu lu: “nti ḥmaq”. 

Le dijeron: “¡Estás loco!” 

118. nāḏụ ǧmāʕa, ǧāḇu l-klāḇ, ṣṣāḏu l-ġule, šǝkkrūha, kǝttfūha, u-gǝllsūha f-ǝl-maḥall, 

u-rǝkkḇūla ʕla l-baġle 

 
828 < mǝlli 
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Se levantó la comunidad, trajeron los perros, cazaron a la ogresa, la maniataron, 

la sentaron en la sala y la subieron sobre la mula. 

119. dxal huwwa, qāl: “ba ntxǝl ʕand ǝl-ġūle ba ḏǝržaʕ ṣḇīḥa fḥa m-mṛa ḏ-xāy, huwwa 

xāy dda ġa l-xašḇa”. 

Entró él, [se] dijo: “Voy a entrar con la ogresa se va a volver tan bella como la 

mujer de mi hermano, si mi hermano sólo se casó con un tronco [de madera]”. 

120. ṣāfi, māy gǝllsūha tǝmma, fǝ-ṣ-ṣbāḥ ǝḏxal. 

Ya está, cuando la sentaron allí, por la mañana entró 

121. f-ǝṣ-ṣḇāḥ mǝlli ḏxal, īwa gāzǝṯ ʕlīh, hāw qarrǝb ʕǝnda, gazǝṯ ʕlīh, ṣṣāṭ, šǝllḥāṯu829, 

qǝṯlaṯu, hiyya tǝmma mbǝrgma. 

Por la mañana cuando entró, entonces pasó sobre él, he que él se acercó a ella, 

pasó sobre él, ¡ZAS!, le desvalijó, le mató, ella allí de morros.  

122. māy dǝxxlǝṯ l-ʕabde l-fṭūṛ, māy dǝxlǝṯ, rǝžʕǝṯ. 

Cuando la sierva llevó el desayuno, cuando entró, se volvió. 

123. “a-sīḏi ʔammǝnṯ ʕliyya w-ǝnqūl lǝḵ” 

“Señor, confiaste en mí que te informara”. 

124. qāl la: “ʔammǝnṯ ʕlīḵ u-qulṯ ǝl-ḥaqq”. 

Le dijo: “Confíe en ti y me dijiste la verdad”. 

125. qāṯ lu: “sīḏi bugunbūr830, u-lāla bušurrūḥ831” 

Le dijo: “Mi señor Bugunbur, y mi señora Bušurrūḥ” 

126. zǝʕma hiyya mgǝnbra ṛāfayin, u-huwwa mšǝrraḥ tǝmm. 

¡Quiere decir ella de morros allí y él allí rajado! 

 
829 Dozy 1881: II/781: ‘desnudarse, desvestirse’. 
830 Es un juego de palabra con bu ‘el de’ para destacar que el marido está roto, muerto, como un ánfora: 
lit. ‘el del ánfora’. {k/q/ǧnbr} es una raíz polisémica que da nombre a diferentes instrumentos musicales 
de cuerda, también relacionada con la tristeza, entre otras (cf. Dozy 1881: II/408 y DAF 1998: 10/734). 
831 El mismo juego de palabra que la nota anterior: ‘la que raja’. 
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127. šrīt wāḥ ǝl-ḥǝlwa, āna māǧa w-āna nsuff, āna maǧǧa wāna nsuff, u-bqīṯ mʕa wlāḏ 

lǝ-žwāḏ gāssa.   

Compré un caramelo, yo voy y lo voy chupando, yo voy y lo voy chupando, me 

quedé con la gente de bien sentada” 

128. hna ntammǝṯ. 

“Aquí se terminó”. 

Fecha: 06 de julio de 2015 

Comuna rural: Bab Berred 

Informante (principal): BB4 

Edad: 38 años 

Nivel de educación: sin estudios 

 

l-bǝyṣaṛ832 

1. ka-nšǝʕlu ṇ-ṇāṛ, ndīruha f-d-diyyāḇe, d-diyyāḇe t-traḇ833.  

Encendemos el fuego, la colocamos en la olla, la olla de barro. 

2. ʕaw ka-ymǝllsūwah n-nsa.  

Además, la alisan las mujeres. 

3. ka-yšrīwha, ka-yʕaddluha m-ǝṭ-ṭīn, m-ǝt-trāb. ḥna ka ʕanna l-faxxar bǝldi. 

La compran, la hacen de barro, de barro. Nosotros teníamos la cerámica tradicional 

local. 

4. a-ydīru l-faxxar u-t-trāb ka-ytwaqqaf  f-ǝl-ʕāfye, u ka ydīru mǝnnum ǝd-dwāyǝb. 

 
832 bayṣāṛ: se refiere tanto a las habas secas como al plato de puré a base de habas secas. 
833 < dǝ-t-trab 



CORPUS 

525 
 

Hacían la cerámica, y el barro se colocaba en el fuego, de allí hacían las ollas. 

5. dīḵ ǝd-dwāyǝb may a-yžīḇuhum, mǝ-tlāṯa ḏǝ-bni yǝḥmǝḏ. 

Esas ollas de donde las traen, del zoco del marte de Bni Ahmed. 

6. hāḏīḵ a-ydīrūha b-ǝl-bayṣar. w-ižīḇu amǝrray834 d-ǝl-ʕawd, ka-yʕaddlūh b-ǝl-ʕawd d-

sǝnnu835. 

Con eso hacían l-bayṣar, traían un palo de madera, lo hacía con la madera del 

madroño. 

7. ka ymirrūwha836 hāyḏa, a-dǝržaʕ l-bayṣaṛ mǝḏq̣ūqa, hāḏīḵ ḏ-kānǝṯ. hāḏīḵ kānǝṯ l-

laḥma ḇla ʕḏạm.  

La trituraban así, las habas secas837 se trituraban, eso es lo que era. Esa era la carne 

sin hueso.  

8. l-bǝyṣāṛ ḏ-ǝl-fūl, l-fūl mšǝrrǝḏ, ḏ-kunna nšǝrrḏūhǝm f-ǝr-rḥīwa, u-ndīrūhǝm iṭīḇu.  

l-bayṣar de habas, habas molidas, las que molíamos en la ruedita de molino y las 

cocinábamos.   

9. māši fḥa ḏāḇa, rǝžʕǝṯ ǝl-bǝyṣāṛa ḏ-ǝǧ-ǧulḇān, mẓiyyṛa ġa f-ǝl-kukūṯ u-ẓiyyaṛ ʕlīh. 

No es como ahora, que ahora hay l-bayṣar de guisantes, hecha solamente en la olla 

a presión, lo cierras.  

10. a-ydīrūla wālu, z-zīṯ u-tawma l-bǝldiyya. t-tūma u-tšaḥḥaṛ b-ǝz-zīt ǝl-bǝldiyye.  

 
834 En DAF 1999: 11/185: mǝrrāy ‘tornero de madera’. En este caso, es un palo macizo redondo y liso 
que se frota en círculos en la mano para batir las habas mientras hierves en el agua.  
835 V. sāsno en DAF 1995: 6/4. 
836 Batir dando vueltas con las palmas de las manos, frotamos las manos mientras el palo de madera gira 
sobre sí mismo y así se baten las habas mientras se cuecen.  No he localizado una raíz que se acerque al 
significado de este verbo.  
837 Cuando se refiera a las habas secas, utilizaré la traducción en español. 
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No le echaban nada, aceite y ajo local. El ajo y se doraba en el aceite local. 

11. īwa, ṣāfi, ka-ttkǝl mʕa l-fǝlfǝl ḥaṛṛ, mʕa l-bṣal. kull wāḥǝd mʕa š-a-ḏʕǝžbu. 

Entonces ya está, se come con guindilla, con cebolla. Cada uno con lo que le gusta. 

12. āxūṛ wīḏa ma ʕandu-š ǝl-bǝyṣāṛ f-ǝḍ-ḍāṛ, ma ʕandu tta ši ḥāža.  

Uno si no tiene ǝl-bǝyṣāṛ en casa, no tiene nada.  

l-bqūl838 

1. fāy ma mšiṯ tṣīḇ ǝl-bqūl, mūžūḏīn. 

Donde vayas encuentras l-bqūl, se encuentran mucho. 

2. l-bqūl nžīḇūhum, nqaṭṭʕu ṛḇīʕ, nnaqqīwāh, u-nxǝslūh mǝzyān, ka-nqaṣṣūh.  

l-bqūl los traemos, cortamos la hierba, le quitamos las impurezas, la limpiamos bien 
y la picamos.  

3. f-ǝl-bqūl kāyǝn awǝrdāl839, kāyna ḥummāyṭa, u-ndīrulum huṛṛiq, u-ndīrulum bqūl, 
ṣāfi hāḏām l-bqūl. 

En el l-bqūl hay awerdāl, hay planta acedera, le añadimos ortiga, le añadimos hojas 
de malva. Esto es l-bqūl. 

4. a-ydīru lūṛāq d-ǝl-lǝft, s-sǝlk.  

También añaden las hojas de los nabos, acelgas. 

5. ndīru tǝmma yǝġli mǝzyān, ka ʕʕǝṣṣṛūhum840 m-ǝl-ma, wǝ-ntšāḥrūhum f-ǝṭ-ṭāžīn d-
ǝt-tṛaḇ.  

Lo ponemos allí a hervir bien, lo escurrimos del agua, y lo doramos en el tajín de 
barro. 

6. d-diyāḇa ʕamla fḥa l-gāmīla, yaʕni mġaṛṛfa, 

d-diyāḇa está hecha como una olla, es decir honda. 

 
838 Hace referencia tanto a las hojas de la malva como al plato.  
839 No he identificado esta planta. 
840 < yʕǝṣṣṛūhum 



CORPUS 

527 
 

7. čufti l-kūkūt ṛāfāyna? amma ṭ-ṭāžīn ka-ykunn mmǝrraḥ. 

¿Has visto la olla a presión allí? Pero el tajín es amplio de borde bajo. 
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Fecha: 07 de mayo de 2015 

Comuna: Bab Berred 

Informante (principal): BB3 

Edad: ~ 60 años 

Nivel de educación: sin estudios 

Contexto: hija de la informante de 25 años con estudios universitarios y tres nietos de 

3, 5 y 10 años.  

 

Un hombre con dos mujeres 

1. wāḥd ǝṛ-ṛāžǝl ka ʕandu zūž d-ǝn-nsa, u-huwwa mša l-ši ṣūq, huwwa mša l-ši ṣūq, u-

hiyya a-mšāw ʕabbāw ṣ-ṣūf u-mšāw ʕdāw yaxṛu. baʕda sāltīḵ841.  

Un hombre tenía dos mujeres. Fue a algún zoco, él fue a algún zoco, y ella[s] fueron a 

llevar la lana, entonces cruzaron eso [el río]. Antes de empezar: te pido que 

consideres [este] caso.  

2. ǝmšāw yṣǝbbnu ṣ-ṣūf. hiyya kāṯ842 ʕanda, qḇīḥa, kānǝṯ ma xǝṣṣa-ši tīḵ ǝš-šrīḵa, ǧāṯa 

qḇīḥa.  

Fueron a lavar la lana. Ella tenía, era mala, no quería esa segunda mujer, no le gustó [le 

vino fea].   

3. mšāw yṣǝbbnu ḏīḵ ǝṣ-ṣūf, ʕḏāw ǝl-wāḏ, ṣǝbbnu tīḵ ṣ-ṣūf.  

Fueron a lavar esa lana, cruzaron el río, lavaron esa lana. 

 
841 En algunos cuentos esta es la fórmula elegida por las informantes. La traducción se basa en la expuesta 
por Rahmouni (2015: 323) en su recopilación y estudio de los cuentos de Chauen. En Ghomara, este 
verbo ha perdido el significado, las informantes lo ignoran, solo saben que así se ha de empezar algunos 
cuentos. En Ghomara, el verbo que se utiliza para ‘preguntar’ es ṣaqṣa ~ ṣəqṣa, solo se recurre a səwwəl 
por nivelación. Además, se emplea la misma fórmula como una exclamativa con significado: “Como si 
no lo hubieras sabido, considerado”. 
842 < kānət 
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4. u-ža843 hiyya, qǝḇṭǝṯ qqāṯ la hāyḏa, hāyḏa 

Entonces ella cogió y le hizo así, así 

5. u-ḥmal l-wāḏ, ḥmal l-wāḏ, žāṯ hiyya qāṯ la:  

Creció el río, creció el río, entonces ella le dijo: 

6. “āṛa nḍǝṛḇǝḵ b-ǝṛ-ṛfāʕa wǝ-ḍḍūṛ baqṛa, wǝ-nḍǝṛbǝḵ b-ǝš-šǝmla ḏ-ǝl-ḥzǝm bāy844 

nʕaddīw ṣ-ṣūf. nḍǝṛḇǝḵ b-ǝš-šǝmla ḏ-ǝl-ḥzǝm wǝ-ḍḍūṛ m-mṛa”.  

“Ven a que te pegue con este cinturón845 y te transforme en una vaca, y que te pegue con 

la extremidad del ḥzǝm para que crucemos el río. Te pego con la extremidad del 

ḥzǝm y te transformas en mujer” 

7. qāṯ la hiyya wāxxa.  

Le contestó ella que de acuerdo.  

8. ḍǝṛḇāṯa b-tīḵ ṛ-ṛfāʕa u-ḍāṛǝṯ baqṛa, u-qqāṯ ʕla ṭahṛa ǝṣ-ṣūf u-ʕabbāṯa.  

Le pegó con ese cinturón y se volvió vaca, colocó sobre su espalda la lana y se la llevó 

9. māy ʕabbāṯa l-ǝḍ-ḍāṛ, qāl la: “a-lǝ-mṛa, fāy m-mṛa xṛa?”.  

Cuando la llevó a casa, le dijo [su marido]: “Oh, mujer, ¿dónde está la otra mujer?” 

10. qāṯ lu: “ḥmāqǝṯ u-hǝḇṭǝṯ mʕa l-wāḏ”.  

Le contestó: “Se volvió loca y bajó por el río” 

11. qāṯ lu: “ḥmāqǝṯ u-hǝḅṭǝṯ mʕa l-wāḏ”.  

Le dijo: “Se volvió loca y bajó por el río” 

12. žāṯ hiyya qāṯ lu: “a-nqūl lǝḵ, hāḏ ǝl-baqṛā ġǝdda ʕabbīha l-ǝṣ-ṣūq, bīʕa”. 

Siguió diciéndole: “Te digo, esta vaca mañana llévala al zoco, véndela”  

13. qāl la: “a-l-mṛa, fāyni l-mṛa xṛa”. qāṯ lu: “ḥmāqǝṯ”.  

Le dijo: “Oh, mujer, ¿dónde está la otra mujer?”. Le contestó: “Enloqueció”. 

 
843 < žāṯ 
844 < bāš 
845 Cinturón que sirve para sujetar la carga que se lleva en la espalda. 
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14. ḏāḇa tīḵ ǝl-ʕyāl, māy žāḇǝṯ hiyya, qǝḇṭāṯa, dǝxxlāṯa f-ǝl-mǝzdḥam. u-ǧāṯ u-bḏāw 

yqaṛṛḇu ʕanda wlāḏa, u-ḏǝmšǝṭ lum u-ṭṭuwwaḥ, u-ḏǝmšǝṭ lum u-ṭṭuwwaḥ.  

Ahora esos niños, cuando vino ella, la cogió y la metió en el establo. [Cuando] vino, sus 

hijos empezaron a acercársela, les lamía y mugía, les lamía y mugía 

15. ža huwwa ʕāq bīha. qāl la: “a-l-mṛa, llāy mšāṯ ǝl-mṛa?”. qāṯ lu: “ma ʕāṯ la, hāḏi bīʕa, 

hāḏ ǝl-baqṛa bīʕa”.  

Entonces él se percató de ella. Le dijo: “Oh mujer, ¿dónde fue la mujer?” Respondió: 

“Ni idea, esta véndela, esta vaca véndela”. 

16. yʕabbīḥa l-ǝṣ-ṣūq, yʕabbīḥa l-ǝṣ-ṣūq.  

Se la llevó al zoco, se la llevó al zoco. 

17. qāl la: “wa-l-ḥāṣūl, āna ba nʕābbīha. īla māy nimši l-ǝṣ-ṣūq, ḏǝ-nnǝsmaʕ, ḏə-yqūl li 

bāʕ yimmāh ḏǝ-wlāḏu, huwwa hāḏīḵ. wīla ma qālu li-ši, āna ma nbīʕa-ši”.  

Le dijo: “En fin, yo la voy a llevar. Si cuando vaya al zoco, quien oiga, quien me diga 

que vende la madre de sus hijos, esa es. Si me dicen algo, no la voy a vender”.  

18. hiyya, huwwa ǧaṛṛ ǝl-baqṛa, u-hiyya xǝṛžǝṯ mǝ-mūṛāh, mšāṯ mǝ846-mūṛāh, yǝhbǝṭ 

huwwa l-qāʕ ḏ-ǝṣ-ṣūq, ḏǝṭḷaʕ hiyya l-ṛāṣ ḏ-ǝṣ-ṣūq, ba-yqūl lǝm: “āaaa-mǝ-ḏ-ḇāʕ 

yimmāh ḏǝ-wlāḏu”. ḏqūl lu hiyya: “āaaana, āaaana”.  

Ella, él tiró de la vaca, y ella salió detrás de él, fue detrás de él. Bajaba él al fondo del 

zoco [llano abajo], subía ella a la cima del zoco, para decirles: “Oh quien vende la 

madre de sus hijos”. Ella le respondía: “Yo, yo”  

19. ʕāwǝḏ, ʕāw əyǝṭḷaʕ huwwa l-ǝṛ-ṛāṣ, ʕāw ḏǝnġaṭ ʕlīh.  

Otra vez, otra vez sube él a la parte alta, entonces ella le grita. 

20. īwa f-ǝl-ʕšiyye žāṯ, ṣǝḇqāṯu hiyya l-ǝḍ-ḍāṛ, qāṯ šuġla u-ḍ-ḍuġri.  

Entonces por la tarde vino ella, le adelantó ella a la casa, hizo sus labores y sin rodeos. 

 
846 < mən. 
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21. ža huwwa, žāṯ hiyya qāṯ lu: “wa šǝ-qqīṯ, biʕta?”.  

Vino él, entonces le dijo: “¿Y qué has hecho, la has vendido?” 

22. ža huwwa qāl la: “lā, bǝlḥaqq āna ṣiḇṯ wāhit mayn əhḇǝṭ, a-ynṭḷaʕ”.  

Entonces le dijo: “no, pero encontré uno. Cuando bajaba, subía”. 

23. qāṯ lu: “wa-hiyya hāḏīḵ, wa-ṣāfi ʕabbīha”.  

Le dijo: “Eso es, ya está, llévatela” 

24. yʕabbīha l-ǝṣ-ṣūq, bāʕa, mšāw hūma tīḵ ǝl-ʕyāl, u-mšāw mūṛāha, mūṛa tīḵ ǝl-baqṛa, 

mšāw mūṛa tīḵ ǝl-baqṛa. hiyya mǝššā u-hiyya ṭṭuwwaḥ847, hiyya məššā u-hiyya 

ṭṭuwwaḥ, ila ta bǝḷġūha l-ǝg-gurna, dǝḇha tīḵ mūlāha, ḏǝḇḥa mūlāha, mšāw rmāwla 

tīḵ ǝl-ʕiṭmān.  

La llevó al zoco, la vendió, se fueron ellos, esos niños, se fueron detrás de ella, detrás de 

aquella vaca, se fueron detrás de aquella vaca. Andaba y mugía, andaba y mugía, 

andaba y mugía, hasta que llegó al matadero. La sacrificó ese propietario suyo, la 

sacrificó su propietario. Fueron y tiraron sus huesos. 

25. žāṯ hiyya qāṯ lu: “āna nbǝddǝlǝḵ ǝl-ʕša ha l-ʕšiyya, žīḇ li l-lḥam nbǝddǝlǝḵ ǝl-ʕša”. 

žāḇ la huwwa tīḵ ǝl-lḥam.  

Le dijo ella [su mujer]: “yo te cambio la cena esta tarde, tráeme carne y te cambio la 

cena”. Trajo él esa carne. 

26. hiyya qāṯ lu: “nbǝddǝlǝḵ ǝl-ʕša ta ḏǝrmi wlāḏīḵ”.  

Le dijo ella: “[no] te cambio la cena hasta que abandones a tus hijos848”. 

27. qāl la: “kīfāš, a-l-mṛa, āna ba nǝṛmi wlāḏi?”. qāṯ lu: “yē, aṛmi wlāḏǝḵ”.  

Le Dijo: “Mujer, ¿cómo voy a abandonar a mis hijos?” Le insistió: “¡Sí, abandona a tus 

hijos!” 

 
847 < dṭuwwaḥ 
848 cf. El cuento de los hermanos, recogido en la comuna rural de Amtar. En esa versión, el cuento empieza 
directamente en esta parte.  
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28. yʕabbīhǝm l-wāḥ l-maṛǧa, ṭǝḷḷaʕ lǝm wāḥ āxūṛ ḏ-ǝl-kǝttān. u-ʕabbāhǝm l-wāḥ l-

marǧa, u-gǝlsǝm tǝmmāḵ.  

Se los llevó a un prado, les subió un esto de lino. Los llevó a un prado y les sentó allí.  

29. hiyya ḏāḇa qqāṯ tīḵ ǝl-ʕša, u-hūma nǝzlu ʕla tīḵ ǝl-ʕša, u-ḏǝxlu ʕlīha, hūma ḏǝxlu 

ʕlīha w-hiyya ṛmāṯ b-tīḵ ǝl-ʕša kūši, siyyḇāṯu, mšāw l-tīḵ ǝl-lḥam, u-rǝfḏu tīḵ ǝl-

ʕṭiyymīn, u-rǝfḏu tīḵ ǝl-ʕṭiyymīn u-zāḏu.  

Ella entonces hizo esa cena, y ellos cayeron sobre esa comida, irrumpieron, irrumpieron 

y tiró toda esa cena, la tiró, fueron a esa comida, cogieron esos huesecitos, cogieron 

esos huesecitos y se fueron. 

30. hiyya l-ʕāyla w-ǝl-ʕāyǝl. u-xǝrǧu l-tīḵ l-mǝṛǧa. xǝrǧu l-tīḵ l-mǝṛǧa, u-gəssu849 fīha 

u-bḏāw yibḵīw.  

Eran una chica y un chico. Salieron a ese prado. Salieron a ese prado, se sentaron en él 

y empezaron a llorar. 

31. tīḵ ǝl-ʕiṭmān, ḷḷāh taʕāla wa-tabaraka, ʕaṃṃṛǝm lǝm b-ši ḥāža, bāš yʕǝtqu bīha. 

Esos huesos, Dios, el Altísimo, bendito y exaltado, se los llenó con algo para 

recomponerse con ello. 

32. gǝssu tǝmmāḵ. gǝssu tǝmm u-ši qiṭṭa ka-ǧi850 l-ʕandǝm.  

Se sentaron allí. Se sentaron allí y una gata se vino con ellos. 

33. ǧi ka-ḏqūl lǝm: “ṛwān!”, ḏqūl: “tǝḥt ǝl-ḥžiyyǝr mǝṣwān, mǝṛwān851, tǝḥt ǝl-ḥžiyyǝr 

mǝṣwān”.  

34. Venía diciendo: “Miau”, decía: “Bajo la piedrecita oculto, miau, bajo la piedrecita 

oculto”. 

35. hūma gāssīn taḥt tīḵ ǝl-ḥžaṛ.  

 
849 < gəlsu. 
850 < dži 
851 Verbo onomatopéyico para el maullido de los gatos. 
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Ellos sentados bajo aquella piedra. 

36. bqāw tīḵ ǝl-ʕyāl, bqāṯ hiyya xa ṛaḅḅi 

Aquellos chicos se quedaron [sentados], ella se quedó bastante. 

37. qāl la: “a-ya-l-mṛa, wāna ṛmīṯ ulāḏi, ta wāḥit ma ṛma wlāḏu, āna ṛmīṯǝm”.  

Le dijo [el marido]: “Oh Mujer, he abandonado a mis hijos, nadie abandonó a sus hijos, 

yo los tié”. 

38. žāṯ hiyya qāṯ lu: “ṭlaʕ ṭǝllǝl ʕlīhǝm”.  

Entonces ella le dijo: “Sube a visitarlos”. 

39. a-yṭlaʕ, ṭlaʕ qāl lǝm: “yāllāhu fḥālkum, a-wlāḏi”.  

Subió, subió y les dijo: “Vamos, hijos míos”. 

40. a-yhabbṭǝm fḥālǝm, ma yhabbṭǝm fḥay li tʕaǧḇǝṯ fīhǝm, tʕaǧḇǝṯ fīhǝm. žāṯ hiyya qāṯ 

la: “u-šku qqa lkǝm hāyḏa?”.  

Los bajó. Cuando los bajó como que se sorprendió, se sorprendió. Entonces le preguntó: 

“¿Quién os hizo esto?” 

41. ža hiyya qāṯ la: “wālu, a-mṛāṯ ḇāḇa”. 

Le dijo: “Nada, madrastra”. 

42. rǝžʕu fḥālǝm, rǝžʕu fḥālǝm.  

Volvieron, volvieron. 

43. a-yǧi yāxūṛ ḏ-ǝl-maliḵ, ṣ-ṣūf ḏ-ǝl-maliḵ.  

Vino eso del rey, la lana del rey. 

44. ǧa ṣ-ṣūf ḏ-ǝl-maliḵ, l-maliḵ qāl lǝm ba yzwǝž.  

Vino la lana del rey, el rey les había dicho que se iba a casar. 

45. ba yzwǝž ǝl-malik w-yžmaʕ ṛ-ṛbaʕ kāmǝl, u-qqa wāḥ ṣ-ṣǝḇḇāṭa.  

Se va a casar el rey y reunió a toda la fracción, entonces colocó un zapato. 

46. tīḵ ṣǝbbāṭa ḏ-ba ǧi qaddu, ba yʕabbīha l-maliḵ.  
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Ese zapato a quien le valga se casará con ella el rey. 

47. qāl lu: “a-wǝddi, l-malik bāš yzwǝž”.  

Le dijo: “Hombre, el rey se va a casar” 

48. hiyya ḏāḇa žāṯ ʕan ḏīḵ ǝl-qiṭṭa, žāṯ tīḵ ǝl-qiṭṭa, qāṯ la xǝṣṣǝḵ ḏǝmši.  

En aquel entonces ella se fue con la gata, entonces esa gata le dijo que tenía que ir. 

49. qāṯ la: “ana ma nǝmši-ši, ma ʕandi-ši l-ḥwāyǝž, u-ma nǝmši-ši, u-ma nǝmši-ši”. 

Le dijo: “Yo no voy a ir, no tengo ropa, no voy a ir, no voy a ir”  

50. qāṯ la hiyya: “xǝṣṣīḵ ḏǝmši, mši l-ʕand ʕāyša rǝmmāḏạ, u-ʕāyša rǝmmāḏạ hiyya lli 

ba ḏqūm lǝḵ b-ǝl-qiyām ḏyālǝḵ”.  

Le dijo: “Tienes que ir, ve a ʕĀyša Rǝmmāḏạ, y ʕĀyša Rǝmmāḏạ se va a hacer cargo de 

tu atavío”. 

51. tīḵ ʕāyša ṛǝmmāḏạ, mšāṯ l-ʕǝnda, mǝlli mšāṯ l-ʕǝnda, lǝbsǝṯ la, u-ṣaġġbǝṯ852 la, u-

ṣarrḏāṯa, ḏǝmši.  

Esa ʕĀyša Rǝmmāḏạ, se fue a visitarla, cuando se fue con ella, le vistió, le arregló, y la 

despachó para ir.  

52. awwǝl maṛṛa lli ba ḏǝḏxul, tǝxlǝṯ ḏīḵ ǝl-ʕāyla, žāṯ tīḵ ṣǝḅḅāṯa qadda.  

La primera vez que entró, entró esta chica, le valió ese zapato. 

53. hiyya ʕāqǝṯ bīha, ʕāqǝṯ bīha, qālǝṯ la, yimmāha, qāṯ la: “ha yimma w-hāḏiḵ ʕāyša 

ṛǝmmāḏạ, ʕāyša xti”.  

Ella se dio cuenta, se dio cuenta, le dijo, su madre, le dijo: “Oh madre mí, y esta es 

ʕĀyša Ṛǝmmāḏạ, mi hermana ʕĀyša Ṛǝmmāḏạ”. 

54. qāṯ la: “aži glǝs”.  

Le dijo: “Ven a sentarte”. 

55. hiyya ʕāyša ṛǝmmāḏạ hiyya šku dəʕṭīha l-kǝswa hāḏīḵ, qāṯ la: “hāḏīḵ ʕāyša xti”. 

 
852 Una forma extendida en Jbaja y Ghomara ṣġb < ṣwb  (cf. DAF 8: 65, 122-124) 
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Ella es ʕĀyša Ṛǝmmāḏạ, quien le había dado ese vestido, le dijo: “Esa es ʕĀyša mi 

hermana”. 

56. hāḏīḵ māši ʕāyša ṛǝmmāḏạ, hāḏīḵ yimmāḥa ḏīḵ ʕĀyša Ṛǝmmāḏạ.  

Esa no es ʕĀyša Ṛǝmmāḏạ, esa es su madre esa ʕĀyša Ṛǝmmāḏạ. 

57. ḏāḇa hāḏi l-ʕāyla mǝftūna bġaṛṭ ǝxta, hāḏīḵ xta.  

Ahora esa niña está inquieta delante de su hermana, esa es su hermana. 

58. ža qāṯ la: “lla, hiyya žāṯ qaddǝḵ, ma xružti mʕāhǝm l-ǝṣ-ṣūq, mǝšša mʕāhǝm l-ǝṣ-

ṣūq”.  

Vino y le dijo: “No, te vale, no has salido con ellos al zoco, ve con ellos al zoco” 

59. ʕa žāṯ qǝdda, xǝržǝṯ fḥāla. huwwa bqa ḥāḏị ʕlīha. 

En cuanto le entró, se fue. [El príncipe] se quedó vigilándola. 

60. qāl lǝm: “šāy ḏxal kāmǝl ma žāḏ-ši qaddu tīḵ ṣ-ṣǝbbāṭa, mǝnfūq tīḵ ǝl-ʕāyla žāṯ 

qadda”.  

Les dijo [el príncipe]: “Todos los que entraron no les valió ese zapato, salvo esa chica 

que le valió”. 

61. qāl lǝm: “bāqqa waḥḏa, ǧiḇu853 li wǝḥḏa”.  

Les dijo: “Queda una, traedme una” 

62. ža qāl lu: “hna ma bāqqa-ši wǝḥḏa”.  

Entonces [se] le dijo: “Aquí no queda ninguna” 

63. qāl lǝm: “la, bāqaa”. a-yʕāwǝḏ lǝm, a-yʕāwǝḏ lǝm. 

Les dijo: “No, queda”. Les insistió, les insistió. 

64. ʕāw hǝbṭǝṯ l-ʕan854 tīḵ ʕāyša ṛǝmmāḏạ, mšāṯ l-ʕǝnda, mǝlli mšāṯ l-ʕǝnda, quḇṭāṯa, 

huwwa hiyya ḏǝxlǝṯ, u-hiyya žāṯ qǝdda.  

 
853 < džību 
854 < ʕand. 
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Se fue otra vez con esa ʕĀyša Ṛǝmmāḏạ, fue con ella, cuando fue con ella, la cogió. En 

cuanto se la probó, le entró. 

65. a-yšǝbbṛa huwwa, šǝbbra tīḵ ǝl-maliḵ, šǝbbra tīḵ ǝl-maliḵ, qǝḇṭa, ža huwwa qāl la: 

“kīfāš zaʕma ntīna bāš a-ḏǝmši, ʕlāš a-ḏǝmši?” 

La cogió él, la cogió aquel rey, la cogió aquel rey, la cogió, entonces le dijo: “¿Cómo es 

que te vas a ir? ¿Por qué te vas?” 

66. qāṯ lu: “a-wǝddi, āna ʕandi mṛaṯ ḇāḇa, w-āna ʕa mṛabbya mʕa n-nās, ṣāfi, āna, āna 

yǝmma ma ʕandi-ši, yimma ha še ṭra la, ha še ṭra la”.  

Le dijo: “Mira, tengo a mi madrasta, a mí tan solo me están criando la gente, ya está. 

Yo, yo no tengo madre, a mi madre esto es lo que le pasó, esto es lo que le pasó”. 

67. žāṯ hiyya qāṯ lu, qāl la: “wāxxa”.  

[Así] le dijo ella, le dijo él: “De acuerdo”. 

68. a-yqǝḇṭa, u-ḥayḏa.  

La cogió y así.  

69. qāṯ la yimmāḥ: “ʕĀyša xti ʕabbāha l-maliḵ”. qāṯ la: “eyyh”. “ʕĀyša xti ba yʕabbīha 

l-malik”.  

Le dijo a su madrastra: “mi hermana ʕĀyša se va a casar con el rey”. Le contestó: 

“¿Eh!”. “Mi hermana ʕĀyša se va a casar con el rey”. 

70.  ḏāġya w-ʕayyǝṭ ʕla ḇāḇāha, ʕayyǝṭ ʕla ḇāḇāha. 

Rápidamente llamó a su padre, llamó a su padre. 

71. qāl lu: “āži, ntīna āna ba nʕǝbbi bǝntīḵ”. qāl lu: “wāxxa”.  

Le dijo: “Ven, me voy a casar con tu hija”. Le contestó: “De acuerdo”. 

72. ǝl-muhimm zwǝž bīha, ṣāwḇu la ši-ḥāža, qālu la: “āna ba nqqi la l-ḥinna, āna bāš 

nqqi la l-ḥinna”.  
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Lo importante es que se casó con ella, le arreglaron algo, le dijeron: “Yo le voy a hacer 

la alheña, yo le voy a hacer la alheña”. 

73. bāš dǝqqi la ʕāwǝḏ ḍ-ḍāwra, kīma qqāṯa l-yimmāha ba dǝqqi la l-tīḵ l-ʕāyla. 

Le va a hacer otra vez la jugarreta, como le había hecho a su madre le va a hacer a esa 

muchacha. 

74. a-ḏǝmši ba yqqīw la l-ḥinna, a-ḏqǝḇṭa, u-ḏrǝkkǝz-la f-ṛāṣa lyībṛa, u-ḏǝržaʕ ḥmāma. 

Se va para que le hicieran la alheña, la coge, le clava en la cabeza un alfiler y se convierte 

en una paloma. 

75. tīḵ ǝl-ʕāyla, ǝṭṭīr u-ḏzīḏ ḥmāma, ǧāḇǝṯ bǝnta f-wǝṣṭa, qqaṯ bǝnta f-ǝl-mūṭaʕ ḏyāla, 

may qqāt bǝnta f-ǝl-mūṭaʕ ḏyāla. 

Esa muchacha vuela y se va paloma, [la madrastra] trajo a su hija en su lugar, puso a su 

hija en su lugar, cuando puso a su hija en su lugar. 

76. bḏāṯ ḏqūl la, bḏāṯ ḏǝmši hiyya l-ḏīḵ ǧnān ḏ-ǝl-malik w-ǝdqūl lǝm: “a-xaddāmīn ǝž-

žnān, kīfǝnnu xūya mʕa ṣ-ṣǝlṭān”.  

Empezó a decir, empezó a ir al vergel del rey y les decía: “Trabajadores del vergel, cómo 

está mi hermano con el sultán”. 

77. w-yqūlu la: “rǝggaḏu855 mʕa l-bnāṯ, u-ʕǝššātu l-ftāt”.  

Le respondían: “Le hizo dormir con las muchachas y le dio de cenar las migajas”. 

78. u-qālu ḏǝḏḥ̣aḵ u-ḏǝxrǝž ǝl-qāyla. 

Decían que se reía y salía el sol. 

79. qālu ʕāwǝḏ lla ġadda, ʕāw ḍḍūṛ wǝḏqūl lǝm: “a-xaddāmīn ǝž-žnān, kīfǝnnu xūya 

mʕa ṣ-ṣǝlṭān”.  

Decían que al día siguiente volvía otra vez y les decía: “Trabajadores del vergel, ¿cómo 

está mi hermano con el sultán?” 

 
855 < rəggdu 
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80. w-yqūlu la: “rǝggaḏu mʕa l-bnāṯ, u-ʕǝššātu l-ftāt”. 

Le decían: “Le hizo dormir con las muchachas y le dio de cenar las migajas”.  

81. īwa w-qālu tīḵ s-sāʕāṯ, ḏǝḇḵi, w-yžīw tīḵ ǝl-xǝddāma mṣǝṛḇṭīn bǝ-š-šta. ka-yžīw  

mṣǝṛḇṭīn.  

Entonces dijeron que en ese momento lloraba y esos trabajadores entonces [se quedaban] 

empapados de lluvia. Venían mojados. 

82. īwa ʕabbāwha huwa tīḵ ǝl-malik w-yqūl la: “šḵu ḥawwlīḵ?”. ḏqūl lu: “ḏmārǝž ḏ-

sīdi”.  

Entonces se la llevaron al rey y le decía: “¿Quién te transformó [en paloma]?”.  Le decía: 

“Los brazaletes de mi señor”. 

83. a-yqūl la: “šku ḥawwlǝḵ yiddǝḵ?”.  

Le decía otra vez: “¿Quién convirtió tus manos?” 

84. ḏqūl lu: “ǝl-xwāṯǝm d-sīdi”.  

Le decía: “Los anillos de mi señor”. 

85. u-hiyya xǝddāma ʕlīh.  

Y ella contándole esto. 

86. wāh, huwwa bḏa yǝmši l-tīḵ ǝž-žnān, bḏa yǝmši l-tīḵ ǝž-žnān. tīḵ ǝl-ḥmāma bḏāt a-

ṭṭīṛ, ḏfǝrfǝr, fǝrfǝr.  

Así, él empezó a ir al vergel, empezó a ir a ese vergel. Aquella paloma empezó a volar, 

batiendo las alas, fer-fer.  

87. ǝṣṣāṭ u-žāṯ lu f-ḥužru, ṭāṛǝṯ ḏīḵ ǝl-ḥmāma u-žāṯ lu f-ḥužru. māy žāṯ tīḵ ǝl-ḥmāma f-

ḥužru, šǝbbṛa huwwa, u-bqa ysǝllǝk la ʕla ṛāṣa, ʕla ṛāṣa, yāḷḷāh, yāḷḷāh, huwwa sǝllǝk 

la u-ǧa tīḵ ǝš-ši f-yǝddu ḥṛǝš, huwwa sǝlta la, huwwa sǝlta la w-hiyya ḍāṛǝṯ ǝmṛa,  

Boom y cayó en su regazo, voló aquella paloma y cayó en su regazo. Cuanto cayó esa 

paloma en su regazo, la cogió y empezó a acariciarle la cabeza, la cabeza, venga, 
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venga, él la acarició y esa cosa áspera cayó en su mano, él se la quitó, se la quitó y 

ella se convirtió en mujer. 

88. qāl la: “bǝsmǝllāh ǝṛṛāḥmān, rāḥim”.  

Le Dijo: “En nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso”. 

89. tīḵ sāʕātīḵ, hiyya ḍāṛǝṯ ǝmṛa, huwwa qāl la: “šu wqāʕ lǝḵ?” 

En ese momento, ella volvió a ser mujer y él le preguntó: “¿Qué te ha pasado?” 

90. qāṯ lu: “ha ma wqaʕ biyya, mṛaṯ ḇāḇa ha-še qqāṯ li w-ha šǝ qqāṯ li”.   

Le respondió: “He aquí lo que me pasó, mi madrastra esto es lo que me ha hecho, esto 

es lo que me ha hecho.” 

91. ḏīḵ s-sāʕ ža līla, qaḍḍra, u-qāl la: “mṛa, ʕžǝn ǝl-xuḇz”.  

En ese momento [el rey] fue a por ella [la madrastra], le dio su merecido, le dijo: “Mujer, 

haz el pan”. 

92. ṣǝbbaq qāl la ʕžǝn ǝl-xuḇz, ʕǝžnǝṯ tīḵ ǝl-xuḇz, u-qqāṯ ǝl-xuḇz. u qām līla, u qāllǝb 

ʕla wāḥ zāw l-xǝddāma, u-ṣaṛṛḏǝ̣m līla, u-qaḍḍṛūha, u-qqāwha f-lušūra, u-šǝddǝm 

ʕla l-ʕāwḏ ǝdyālǝm, u-sīr bǝḷḷġa l-yimmāha.  

Se adelantó y le dijo que hiciera el pan, hizo ese pan, e hizo ese pan. Entonces se levantó 

a por ella y buscó unos dos criados y les mandó a por ella [a por su hermanastra]. 

La cortaron en trozos, la colocaron en el ajuar, los ataron sobre su palo y vete a 

llevársela a su madre. 

93. māy ḏbǝḷḷġǝm l-yimmāha, qālǝṯ hiyya fǝṛḥāna hiyya l-maliḵ ṣǝṛṛǝḏḷa l-maḵla. bḏāṯ 

ḏǝʕṭīhǝm, ku wāḥit ḏǝʕṭīh ǝl-xḇiza w-ǝl-hḇīra. 

Cuando los lleves a su madre, dijo que estaba contenta de que el rey le haya enviado 

comida. Empezó a dárseloa, a cada uno le daba un pan y un poquito de carne tierna. 

94. īwa ma āxxǝr sāʕa, nǝzlǝṯ ǝʕlīhǝm: “ḏi kla ši hḇīra ḏ-ʕāyša bǝnti rǝdda li, ḏi kla ši 

hḇīra ḏ-ʕāyša bǝnti rǝdda li”. 
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Entonces a última hora, cayó sobre ellos: “Quien haya comido un trocito de carne de 

ʕĀyša, mi hija, que me la devuelva, quien haya comido un trocito de carne de ʕĀyša, 

mi hija, que me la devuelva”. 

95. tīḵ n-nās ḵāmlīn ma klūši, rǝddūha la.  

Toda esa gente no había comida, se la devolvieron. 

96. wāḥit mǝskīn kān žīʕān qāl la: “āna kǝlta”. qāṯ lu: “ma nǝsmǝḥ lǝḵ, ma nǝġfǝṛ lǝḵ, 

ta yxlaq gǝrnīnǝš f-ǝẓ-ẓuḷḷāṭ, w-tīḵ s-sāʕāṯ ʕāḏ ba nǝsmaḥ lǝḵ”.  

Uno el pobre estaba hambriento le dijo: “Yo la comí”. Le respondió: “Ni te perdono, ni 

te dispenso perdón, hasta que nazca Gǝrnīnǝš856 en un bastón, en ese momento es 

cuando te voy a perdonar”. 

97. īwa bda mīwāx yṭlāqāha, yǝbḵi mʕāha, maywāx yṭḷāqāha yqūm yǝḇḵi mʕāha.  

Entonces cada vez que se la encontraba, lloraba con ella, cada vez que la encontraba se 

ponía a llorar con ella. 

98. īwa qālu lu: “bǝzzāf nti a-ḏǝḇḵi mʕa m-mṛa”.  

Entonces le dijeron: “[Ya] es demasiado que tú llores con la mujer 

99. qāl lǝm: “āna qālǝṯ li ḥta yǝxlaq gǝrnīnǝš f-ǝẓ-ẓullāṭ ʕad dǝsmaḥ li u-ḏǝxfǝṛ857 li”.  

Les dijo: “Me dijo que no me perdonará y no me dispensará perdón hasta que 

nazca Gǝrnīnǝš en un bastón”. 

100. ǧa wāḥit ftaḥlu wāḥ ẓ-ẓuḷḷāṭ u-žāb gǝrninnǝš u-qqa lu fīha u-šǝdda lu b-ǝl-ḥbǝl.  

Vino uno, le abrió un bastón y le colocó en él un Gǝrnīnǝš y lo ató con una 

cuerda. 

101. qāl lu: “hāḵ sīr l-ʕanda, qūl la”.  

Le dijo: “Toma, ve con ella, dile” 

 
856 Lit. “berro de agua” (DAF 10: 716, Dozy 1881: II/461). 
857 < dəġfər. 
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102. īwa mša l-ʕanda w-qāl la: “īwa ha, smaḥ li, ha ḏāḇa gǝrnīnǝš xlaq u-zmaṛ”. 

Fue con ella y le dijo: “He aquí, ahora Gǝrnīnǝš nació y lo demás”.  

103. qāṯ lu: “ṣāfi, llā ysāmaḥ”.  

Le dijo: “Ya está, que Dios te perdone”. 

104. īwa ṣāfi, xallīna hǝm tǝmma u-mšīna fḥānna858.   

Entonces ya está, los dejamos allí y nos fuimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
858 < fḥālna. 
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Fecha: 05 de diciembre de 2015 

Comuna: Amtar  

Informante (principal): A1 

Edad: ~ 55 años 

Nivel de educación: sin estudios 

Contexto: tres hijos de la informante principal de 18, 12 y 29 años y otra mujer.  

 

Cuento de los hermanos 

1. hāḏiḵ kān wāḥ ǝṛ-ṛāžǝl, ʕǝndu, ʕǝndu wāḥ ǝl-ʕwīla w-ǝl-mṛa, m-mṛa w-ǝl-ʕāyla. 

Érase una vez un hombre que tenía, tenía una hijita y una mujer, una mujer y una hija.  

2. u-mša ka-yṣṣāḏ ̣f-ǝl-ġāḇa. māy mša ka-yṣṣāḏ,̣ žāḇ žūž ḏ-ǝl-ḥǝǧlāṯ, ǧūž ḏ-ǝl-ḥǝžlāţ. 

Fue a cazar al bosque. Cuando fue a cazar trajo dos perdices, dos perdices.  

3. u-ḇḏāw ka-dži hiyya, bāqqa ṣġīṛa, ka-dǧi ḏqūl la: 

Empezó a venir ella, todavía era pequeña, venía a decirle: 

4. “a-māmma, a-yimma, xǝṣṣǝḵ dwǝrrī li ḇāḇa šǝnnu a-žāḇ859”.  

“Oh Mamá, Madre, tienes que enseñarme lo que trajo Padre”.  

5. īwa ǧāṯ hiyya qāt la: “žāḇ wālu”. qāt la: “qūt lǝḵ žāḇ”. 

Entonces ella le dijo: “[No] trajo nada”. Le dijo: “Te dije que trajo”. 

6. u ka-ḏǝmši ka-ḏruwwaḥ la wāḥ l-ḥāža, ka-ḏṣīḇ ʕǝndu žūž ḏ-ǝl-ḥǝžlāt,  

Entonces fue y le trajo algo, encontró que tenía dos perdices. 

7. u-ka-ynaqqzu ḏīk ǝl-ḥžǝl kǝ-yqallʕu,  

Saltaron esas dos perdices escapándose860. 

 
859 Único ejemplo de un elemento a- ante un perfectivo. 
860 Más coloquial: ‘pirándose’  
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8. bāqqīm861 l-ǧinḥīn dyālǝm, bāqqīm, mūyši mǝḏḇūḥīn, ġīṛ mnǝzzlīn u-ṣāfi, īwa bāš 

nāḏụ zādu. 

Todavía tenían sus alas, todavía tenían, no estaban sacrificadas, sólo colocadas y ya está, 

por eso se levantaron para marcharse. 

9. u-xāfu mǝnnu yži yššarr mʕāha. mnāy yža, a-l-ḥḇīḇa, yššaṛ mʕāhum…. 

Se asustaron de que [su padre] viniera a reñirla. Cuando llegó, Querida mía, les riñó… 

10. kimma ka-yṭīru hūma f-ǝl-ġāḇa, ka-yzīḏu muṛāhum, kull ma ka-yṭīṛu hūma f-ǝl-ġāḇa, 

ka-yzīḏu mmūrāhǝm. 

En cuanto ellas echaron a volar en el bosque, ellas las siguieron detrás, cuanto más 

volaban en el bosque, ellas las seguían por detrás. 

11. mnāy ka-yzīdu mmūṛāhum, ka-ymšīw l-wāḥ l-wāḏ, ka-ynzǝl ʕlīhǝm l-līl. 

Cuando las perseguían, llegaron a un río y la noche cayó sobre ellas. 

12. mnāy ka-ynzǝl ʕlīhǝm l-līl, ka-yṭǝlʕu, xāfu, xāfu fa-ši862 yḇātu. 

Cuando cayó sobre ellas la noche, subieron, se asustaron, se asustaron por dónde dormir.  

13. ka-yṣīḇu wāḥ ḍ-ḍāṛ ḍāṛa f-wāḥ l-wāḏ, ḵḇīra, ʕanda fḥa š-šəẓṛāyin863, hāyḏāḵ fḥa š-

šižṛa. 

Encontraron una casa situada en un río, grande, tenía como árboles, así como un árbol. 

14. u-ka-yṭǝḷʕu f-ǝṛ-ṛāṣ dyāla xūfānīn.  

Entonces subieron a la cima [del árbol] asustadas.  

15. yimmāha lǝ-mṛa kḇīra, u-m-mṛa tqīla, u-hiyya bāqqa ṣġīṛa.  

Su madre es una mujer mayor, una mujer pesada y ella todavía es joven.  

 
861 > *bāqi lūm 
862 Pronombre de relativo < fāyn ši  
863 Una forma que presenta morfología plural bereber. No repite esta forma y utiliza la forma šžāyəṛ.  
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16. hiyya ka-ṭṭlaʕ, zāḏǝt fḥāla, ḥiyyḏǝt, īwa w-yimmāha bqāt ḥānīḵ864 l-gǝʕda865 dyāla, 

ma  bġāt-ši dzīḏ. 

Ella subió, siguió su camino, se quitó del medio, pero su madre se quedó esperando 

sentada en su tronco, no quiso continuar. 

17. ǝš ka-yqūl ka tqīla ḥuḇla, šǝy qul lǝḵ, hāyḏa ka-yʕāwḏu. 

Hay quien dice que estaba pesada embarazada, quien te dice, así cuentan. 

18. īwa qāt, a-l-ḥḇīḇa, mnāyn žāt, ḏīḵ hāḏīḵ lli ṭǝḷʕǝt l-ǝṛ-ṛāṣ, bḏāt tqūl lu: “īhya, yimma, 

šūnu māži līli!”.  

19. Entonces, le dijo, querida mía, cuando llegó, aquella que había subido a la cima, 

empezó a decirle: “Oh, madre, ¡lo que está viniendo hacia mí!” 

20. ka-ḏqūl la: “šīnu māǧi a-bǝnti?” 

Le decía: “¿Qué está viniendo, hija mía?” 

21. ka-ḏqūl la: “qadd əl-qiṭṭ ḏ-ʕǝmmi”. 

Le decía: “Es del tamaño del gato de mi tío paterno”. 

22. u ka-ḏqūl la: “wa-hāḏīḵ ǝl-qniyya ḏ-ǝl-ġāḇa māža čru866 u-ḏǝmši-ši fḥāla” 

Le decía: “Pues ese es el conejo del bosque que viene a beber y se va”. 

23. ʕāw ḏqūl la: “īhya, a-yimma, šǝnnu māži līli!”  

Entonces le decía otra vez: “Oh, madre, ¡Lo que está viniendo hacia mí?” 

24. ḏqūl la: “šiiiinnu, ya-bǝnti?” 

Le decía: “¿Qué es, hija mía?”  

25. ḏqūl la: “qa867 l-ǧāǧa868 ḏ-ʕǝmmi”  

Le decía: “Pues es del tamaño de la gallina de mi tío paterno”. 

 
864 Único ejemplo en el corpus. 
865 Solo en este cuento la informante presenta esta realización sonora  < qaʕda. 
866 < ḏǝšruḇ 
867 < qadd. 
868 Africación de ambas fricativas sonoras. 
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26. ka-ḏqūl la: “hāḏīḵ ǝl-ḥǝžla ḏ-ǝl-ġāḇa māža črāb869 u-dǝmši fḥāla”. 

Le decía: “Esa es la perdiz del bosque que viene a beber y se va”. 

27. huwwa ḏāḇa ža l-wāḏ hāḏāḵ tǝmmāḵ, hūma f-ǝl-wāḏ. 

El río ese estaba allí, ellas están en el río. 

28. qātt la: “īhya yimma, u-šinu māži līli?”  

Le dijo: “Oh, Madre, ¿qué está viniendo hacia mí!” 

29. ḏqūl la: “qaddašnnu, ya bǝnti?”  

Le decía: “¿Qué tamaño tiene, Hija mía?” 

30. a-dqūl la: “qadd ǝl-kǝlḇ ḏ-ʕammi”. 

Le decía: “Es del tamaño del perro de mi tío”. 

31. ka-ḏqūl la: “hāḏāḵ d-dīḇ ḏ-ǝl-ġāḇa māži yišṛab w-yəmši fḥālu”. l-ḥāṣīl… 

Le contestó: “Ese es el lobo del bosque que viene a beber y se va”. Entonces… 

32. ʕāwǝḏ māy ḏqūl la: “īhya, yimma, šinnu māži yīlǝḵ870!” 

Cuando le decía de nuevo: “Oh, Madre, ¡lo que está viniendo hacia ti!” 

33. ka-ḏqūl la: “qaddašnnu a-bǝnti?”  

Le preguntaba: “¿Qué tamaño tiene, Hija?” 

34. ka-ḏqūl la: “qadd ǝl-ḥmāṛ ḏ-ʕammi”.  

Le contestaba: “Es del tamaño del burro de mi tío”. 

35. ḏqūl la: “hāḏāḵ ǝḍ-ḍbāʕ ḏ-ǝl-ġāḇa māži yišṛab u-yāḵunni”.  

Le decía: “Ese es el lobo del bosque que viene a beber y a comerme”. 

36. īwa ḇqāt mǝsḵīna u-hiyya gālsa līḵ f-ǝl-gaʕda, ma za-či871 ʕād l-ǝl-fūq l-ǝṛ-ṛāṣ ḏ-

hāḏǝḵ.  

 
869 < dǝšrǝb 
870 < līlək  
871 < zādǝt-ši 
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Entonces se quedó la pobre sentada en el tronco del árbol, no siguió ya hacia arriba a la 

cima de eso. 

37. mǝsḵīna, xuwfāna ʕlīha yimmāha872, dāḇa ma ṭǝlʕǝt-ši. 

La pobre, tenía miedo por su madre, ahora no ha subido. 

La hija de la informante interviene: 

38. dāba lli bqāṯ f-ǝl-qāʕ škūnni, l-ʕāyla āwla yimmāha?  

Ahora, ¿la que se quedó en el suelo quién es, la hija o su madre? 

La informante continúa: 

39. yimmāha, hiyya l-ʕāyla xfīfa zāt873 fḥāla l-ǝṛ-ṛās, yimmāha bqaṯ mǝskīna hāyḏāḵ 

Su madre, la hija es ligera y subió a la cima, su madre se quedó la pobre así. 

40. qāl la hāḏāḵ ḍ-ḍbāʕ ḏ-ǝl-ġāḇa māži yišṛab u-yāḵulni. 

Le dijo ese lobo del bosque que viene a beber y a comerme.  

41. īwa, a-l-ḥḇīḇa, šṛab u gǝrraʕ874, u-qaṛṛǝb līla mǝskīna yāḵla. 

Entonces, querida, bebió, eructó y se acercó a ella, la pobre, a comerla.   

42. mnāy qaṛṛǝb līla bāš yāḵla, ḇda fīha ka-yāḵul 

Cuando se acercó a ella para comerla, empezó a comerla.  

43. īwa l-ḥḇīḇa, hiyya ka-ṭṭiyyaḥ lǝḵ ḏīḵ lūṛaq, ḏīḵ lūṛaq. ḏāḇa lli fīha, fīha lūṛaq. 

Entonces, querida, ella tiró esas hojas, esas hojas. Ahora lo que tiene [encima], tiene las 

hojas. 

44. ka-dhuzz ḏīḵ lūṛāq māš ka-yṭīḥu, māš ka-tġaṭṭa, zǝʕmaḵ ba ḏǝflǝt ḏīḵ ši lli ʕǝnda. 

 Coge esas horas para que se caigan, para que se oculte, como para escabullirse de 

eso que tiene. 

 
872 En este caso, significa que es la hija que está en la cima del árbol; aun así, utiliza esta estructura 
873 < zādǝt 
874 < á.C. takarraʕa, imperfectivo con t-:  tgǝrraʕ 
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45. mnāy nǝzlǝt, a-lḥḇīḇa, ṣāḇǝt ǝḍ-ḏbāʕ kǝl u gǝrraʕ, u-mša fḥālu. kǝl yimmāha? u šǝnnu 

ka-yāḵul huwwa ḏāḇa? 

Cuando bajó, Querida, se encontró con que el lobo comió, eructó y se fue. ¿Se comió a 

su madre? ¿Qué es lo que está comiendo él ahora? 

46. u-huwwa ḏāḇa kǝl yimmāha, u-ḏīḵ ši lli xǝlla f-kǝrša, ṭiyyaḥ ḏīk, tīḵ, lūṛāq, u-ġǝṭṭa 

ḏīḵ š-ši. 

 Él ahora comió a su madre y eso que dejó en su barriga, tiró esas, esas, hojas, y tapó 

eso.  

47. mnāy nǝzlǝṯ, qāl lǝḵ, mnāy čāfṯu šḇaʕ u-gǝrraʕ u-mša fḥālu, xǝlla ḏīḵ ši tǝmmā ḏāḇa. 

Cuando bajó, se decía, cuando vio que se sació, eructó y se fue, dejó eso que hay allí 

ahora. 

48. t-trābi. qāl lǝḵ u-mnāy ka-ḏǝnzǝl ka-ḏžǝmʕu u-ḏġaṭṭīh, u-ḥiyyiṯu, u-bdāt mǝšša 

mǝsḵīna. 

 Un recién nacido. Se decía que cuando ella bajaba a recogerlo y esconderlo, lo 

revivió y empezó a andar la pobre. 

49. ka-rrǝfḏu875 f-ṭahṛa, u-bḏat māšša. 

 Lo cogió en su espalda y empezó a andar. 

La hija de la informante interviene de nuevo:  

50. ka-ḏǝbḏa ḏqūl: “xallǝf xulfa u-nṣīḇ xāy”. 

Empezaba a decir: “Anda un paso y encuentro a mi hermano”. 

51. s-sāʕa ka-ḏǝḇḏa ḏqūl hiyya: “ya ṛǝbbi w-xallǝf xulfa, nṣīḇ xāy ka-yǝssāra”. 

Entonces empezaba a decir: “Oh Dios mío, ando un paso y encuentro a mi hermano 

paseando”. 

52. ḏxallǝf xulfa ḏṣīḇu ka-yssāra 

 
875 < ka-nrəfdu.  
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Andaba un paso y lo encontraba paseando. 

53. ḏqūl: “ya ṛǝbbi xallǝf xulfa, nṣīḇu bḏa yǝḍḥǝk”. 

Decía: “Oh Dios mío, ando un paso y lo encuentro que empieza a reír”. 

54. ḏxallǝf xulfa ka-ḏṣīḇu bda yǝḍḥǝḵ. 

Andaba un paso y lo encontraba que empezó a reír. 

55. “ya rǝbbi nxallǝf xulfa, nṣīḇu bda yǝmši l-ǧamaʕ, mša yǝqṛa”. 

“Oh Dios mío, ando un paso y lo encuentro que empieza a ir a la mezquita, va a estudiar”. 

56. l-ḥāṣul, hiyya māšša mǝskīna, hiyya ka-ḏṛabbīh ḥta kǝbbraṯu. 

En fin, ella iba andando, la pobre, y lo iba criando hasta que creció. 

57. īwa mnāy kḇǝr bda yqūl la: “yāna xǝṣṣǝḵ, xəṣṣni, a-xti, nčūf fāy nsǝḵnu yāna wǝ-

ntīnāḵ, wǝ-nʕamlu ḍ-ḍār wǝ-nʕǝmlu”. 

Entonces cuando se hizo grande, empezó a decirle: “Yo, tienes, tengo, Hermana, que ver 

dónde viviremos tú y yo, y construimos una casa y hacemos”. 

58. īwa žāw msāḵǝn l-wāḥ l-wāḏ, ma ʕandum b-āš yʕǝmlu ḍ-ḍāṛ. 

Entonces vinieron los pobres a un río, no tenían con qué hacer la casa. 

Interviene uno de los niños:  

59. čaḇūla  

Una chabola. 

Continúa la hija de la informante: 

60. ka-yžīw l-wāḥ ǝl-wāḏ ka-yžǝmʕu msākǝn dīḵ ǝl-ʕwāḏ u-dīḵ ši, u ka-yʕǝmlu lǝḵ wāḥ 

čaḇūla, u-kā-yʕǝmlu fay yḵūnu. 

Los pobres venían a un río a recoger leña y esas cosas, te hacían una chabola y hacían 

un hogar donde estar. 

Continúa la informante: 



CORPUS 

549 
 

61. īwa bda huwwa ka-yxrǝž ka-yṣṣaḏ.̣ ka-yʕabbi ṣ-ṣlūq ḏyālu, w-yžib la ḏīḵ ǝl-ḥžǝl, w-

yžib la l-qniyya ḏ-ǝl-ġāba, w-yžibla kull-š. 

Empezó él a salir a cazar, llevaba con él sus perros de caza, le traía esas perdices, le traía 

una libre, le traía todo.  

62. kbǝr, ṛ-ṛāžǝl ǝržaʕ. u-hiyya mǝsḵīna ka-ḏǝbqa f-ḏīḵ ǝšwīḇla gālsa.  

Se hizo grande, se volvió un hombre. Ella la pobre se quedaba en esa chabolita sentada. 

63. huwwa ka-yžiḇ la kulši, lǝ-ḥžǝl ḏ-ǝl-ġāḇa, lǝqniyya ḏ-ǝl-ġāḇa, kūši ka-yžmaʕla w-

yžiḇ la. 

 Él le traía todo, las perdices del bosque, las liebres, todo le cogía y se lo traía. 

64. īwa, mnāy yḵḇǝr, a-l-ḥḇīḇa, žāw līlum ši ḏǝ-n-nās, n-nās žāt ḏāḇa ka-ḏǝftǝš. 

 Entonces, cuando creció, querida mía, vinieron a por ellos una gente, gente que iba 

en ese momento a buscar. 

65. u-hiyya ḏāḇa šǝṭbǝṯ fāy ka-yḵūnu. 

 Ella entonces barrió donde estaban. 

66. ža huwwa qāl la: “xti, šūf, ʕandǝḵ ḏhǝbbǝṭ ḏīḵ tǝšṭīḇ l-ǝl-wāḏ hna, l-ḏīḵ ǝl-muṭāʕ 

wǝ-dnǝzzlu, māši yčūfūna hnāya”. 

 Entonces él le dijo: “Hermana, mira, cuidado con bajar lo que estás barriendo al río, 

a ese sitio y lo dejas, nos van a ver aquí”. 

67. īwa ka-džmaʕ kullši ḏīḵ tǝšṭīḇ m-ḏīḵ ǝl-muṭāʕ fāy ka-yḵūnu, u-ka-ḏʕabbīh l-wāḥḏ 

ǝl-muṭāʕ u-ka-ḏnǝzzlu. 

 Entonces recogía todo aquello que había barrido de aquel sitio donde estaban y lo 

llevaba a un sitio y lo dejaba. 

68. mnāy nǝzzlatu, a-l-ḥḇīḇa, žāw ḏīḵ ǝl-wāḏ ka-yfǝču. 

Cuando lo dejó, querida mía, vinieron a ese río buscando.  

69. mxazniyya wǝlla šǝnnu aṣlum, ka-yʕissu. 
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Agentes del estado o no sé cuál era su origen, vigilaban. 

70. ṭǝḷʕu ka-yfǝču ʕlīhum, ka-yṣīḇūhum tǝmma. 

Subieron buscándolos, los encontraron allí. 

71. u-hiyya ṣāḇūha tǝm, u-huwwa ṣāḇūh ka-yṣṣāḏ ̣ʕiḏwa m-ǝḍ-ḍāṛ, f-wāḥd ǝl-ġāḇa. 

A ella la encontraron allí, a él lo encontraron cazando al otro lado de la casa, en un 

bosque. 

72. ʕandu l-ḥaqq bāš ka-yǝxṭǝf fīhum, ka-yžiḇ la bāš ka-yāḵluhum 

Tenía razón en dispararles, le traía para que comieran. 

73. īwa mnāy žāt, mnāy, hiyya xāfǝt, bda dʕǝyyǝṭ ǝʕlīh. 

Entonces cuando vino, cuando, ella se asustó, empezó a llamarle. 

74. ka-ḏʕiyyǝṭ ḏāḇa ʕla diḵ ši hāḏāḵ bāš yži xāha. 

Ella llamaba así a eso para que su hermano viniera. 

75. ḏāḇa hiyya xāfǝt. 

Ella se asustó. 

76. qāl la: “ʕṭāk ǝḷḷāh ʕǝšṛa”. la, huwwa qāl la: “ʕṭāk ǝḷḷāh ʕǝšṛa d-ǝl-ʕāyṭāṯ”. 

Le dijo: “Dios te dio diez”. No, él le dijo: “Dios te dio diez llamadas”. 

77. īwa bḏāt ka-ḏʕiyyiṭ mǝsḵīna hiyya. 

Entonces empezó a llamar la pobre. 

78. īwa qāl la: “kīf āna ka-nwǝṣṣīḵ ma ḏʕǝbbi-ši l-ḥāža l-dīḵ ǝl-muṭāʕ, u-nti ʕǝbbīta l-

ḏīḵ ǝl-muṭāʕ”. 

Entonces le recriminó [su hermano]: “Como yo te advertía de no llevar eso a ese lugar, 

y tú lo llevaste a ese sitio”. 

79. u-hiyya mǝsḵīna mšāt ġāḷṭa, ʕabbat ḏīḵ ǝl-ḥāža l-tǝmma bāš ṣāḇu ḏiḵ šši. ka-yqūl lu 

ši ḥāḏ hna f-hāḏ d-dunya bāš n-hād l-ḥāža hnāya. 
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Ella la pobre fue por equivocación, llevó eso allí por eso encontraron eso allí. Decían 

que había alguien aquí en este sitio para que encuentre esta cosa aquí. 

80. u-bdāw ka-yfǝču. īwa i876 s-sāʕa, a-l-ḥḇīḇa, žāw līla. u-mnāy ʕiyyṭǝṯ ǝʕlīh ʕašṛa ḏ-ǝl-

ʕāyṭāt, ža l-ʕǝnda. 

Empezaron a buscar, entonces en ese momento, querida, fueron a por ella. Cuando le 

llamó diez veces, vino con ella.  

81. u-ṣāḇūm mʕāha, u-ka-yhāḏīk fīhum ḏīḵ ḍwāṛi dyālu, ka-ykǝškšu fīhum. 

 Los encontró con ella, les clavavaba sus discos esos, les zarandeaba.  

82. u-hiyya qutt liḵ, a-l-ḥḇīḇa, mšāw la, ʕandu, žāḇ la kūši dyāla l-ʕǝnda, u-hūma 

kǝškšūha m-ḏīḵ hāḏīḵ. 

 Ella como te dije, querida, fueron a por ella, con él, le trajo todo lo de ella y ellos la 

zarandearon de allí. 

83. ka-yqūlu, a-l-ḥḇīḇa, ḏīḵ s-sāʕǝt: “qǝtluh”. 

Entonces decían, querida, en ese momento: “Matadlo”. 

84. zammak877 hūma hǝṛḇu, u-hiyya mǝsḵīna bqāt lāḇās ʕlīha. 

Es decir, ellos se escaparon y ella la pobre quedó bien. 

85. u-huwwa, huwwa lli ka-yǝxdǝm ʕlīha, w-yžmaʕla kulši, w-ynthalla fīha. 

Él, él es quien trabajaba por ella, le recogía todo y la cuidaba. 

86. īwa xallīta ma ṛīta. 

Entonces la dejé sin verla. 

87. ha-ši xṛāfa, a-xti, maʕʕat 

 Este es un cuento, hermana, no sé. 

 

 
876 < dīk 
877 < zaʕmak 
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Fecha: 05 de diciembre de 2015 

Comuna: Amtar  

Informante (principal): A1 

Edad: ~ 55 años 

Nivel de educación: sin estudios 

Contexto: tres hijos de la informante principal de 18, 12 y 29 años y otra mujer.  

 

Las siete hermanas 

1. hāḏāḵ r-rāžǝl dāḇa, ka ʕǝndu l-mṛa u-qām zwǝž ʕla yāxṛa. 

Había una vez un hombre, que tenía mujer y se puso a casarse con otra. 

2. u-mnāy ǧāt m-mṛa ddātu, ṣāḇǝt ʕǝndu xǝmsa d-ūlādu, xtar mǝn xamsa. 

Cuando se casó con él la mujer, se encontró que tenía sus cinco hijos, más de cinco. 

3. ža ḏāḇa wāḥ n-nhāṛ u-bdāt dīḵ ǝl-mṛa ku n-nhāṛ ka-ḏwǝǧǝdlu fǝ-l-ʕšīya l-ǝl-ʕšīya, 

ka-ḏǝmši ḏǝʕmǝl ǝl-ḥrīra. 

Entonces llegó un día que esa mujer empezó a prepararle todos los días, cada tarde, iba 

a prepararle una harira878. 

4. qāl la: “l-mṛa, liyyaš, ʕlāš, ma ka-dbǝddǝli-ši lǝ-ʕša? ġi ku n-nhāṛ dǝʕmǝl li l-ḥrīra, 

ʕmǝl li ši mǝḵla yāxṛa, bǝddǝl li l-maḵla yāxṛa”. 

Le dijo: “Mujer, ¿por qué  no me varías la cena? Cada día me preparas solo harira, 

prepárame otra comida, varía a otra comida”. 

5. hiyya qāṯ lu: “īla bāš nbǝddǝl lǝḵ lǝ-ʕša, mši tǝrrǝš ulādǝḵ, ma ybqāw-ši hād bbǝlʕa 

ḏ-ǝl-ʕyāl”. 

 
878 Sopa marroquí a base de tomates y otras verduras y legumbres. 
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Ella le dijo: “Para que te cambie la cena, ve y desperdiga a tus hijos, que no queden 

tantos niños”. 

6. hiyya ḏāḇa ṣāḇǝt ʕǝndu l-ʕyāl, hiyya bāqqa ṣġīṛa, ddāṯu, ma na879 ka-nqūl liḵ, m-mṛā 

mātǝṯ, ʕāwǝd b-ǝz-zwāž. 

Entonces ella encontró que tenía hijos, ella todavía es joven, se casó con él, yo te lo estoy 

diciendo, la mujer murió y se casó de nuevo. 

7. īwa žāṯ ḏīḵ ǝl-mṛa, u-ka-ymši huwwa, u-ka-yʕǝbbi, a-l-ḥḇīḇa, l-kǝttān880, u-ka-yʕǝbbi 

ḏīḵ lə-ʕyāl, kūl-ši mʕah.  

Entonces vino esa mujer e iba él, querida, llevaba una manta de lino y se llevaba a esos 

niños, a todos con él. 

8. ka-ymši l-wāḥ ǝl-muṭāʕ u-ka-yšǝttǝt lum ḏīḵ ǝl-kǝttān. u-xallāhum mǝlhiyyīn mʕa 

ḏīḵ ǝl-kǝttān u ka-yǧi fḥālu l-ʕanda. 

Iba a un lugar y les extendía esa manta. Les dejó distraídos con esa manta y volvió con 

ella.  

9. mnāy ža l-ǝḍ-ḍāṛ, xǝllāhum tǝmm, u-ža lǝ-ḍ-ḍāṛ. 

Cuando vino a casa, los dejó allí y se fue a casa. 

10. īwa qāmǝt hiyya ka-dǝʕmǝl kǝsksu, u-ṭ-ṭʕām, l-lḥam, u-ka-dbǝddǝl lu ḏīḵ ǝl-ʕša. 

Entonces se puso ella a preparar cuscús, el cuscús, la carne, y le variaba esa cena. 

11. hūma dāḇa bqāw tǝmma, huwwa qāl hāw mǝlhiyyīn, ma māši yžīw-ši. u-ka-ytǝbʕūh 

l-ǝḍ-ḍāṛ. 

Ellos se quedaron allí, él se dijo que estarían distraídos, no van a volver. Pero le seguían 

a casa. 

12. mnāy ka-ytǝbʕūh l-ǝḍ-ḍāṛ, ka-yṣīḇum xaddāmīn ka-ytʕǝssāw. 

 
879 < āna. 
880 kəttān ‘lino’, pero también con la acepción ‘manta’ en árabe de Ghomara. 
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Cuando le seguían a casa, les encontraban cenando. 

13. īwa hiyya, a-l-ḥḇīḇa, qālǝt bǝsmǝllāh, hiyya u hu.  

Entonces ella, querida, dijo que en nombre de Dios, ella y él. 

14. huwwa ka-yqūl la “ṭriyyǝf dyāli, a-ʕāyša dyāli”. 

Él le decía: “Mi trocito, mi ʕĀyša”. 

15. ḏāḇa zǝʕmaḵ ǝl-mṛa dyālu.  

Pues es su mujer. 

16. wa-hūma wǝqfu f-ǝl-bāb, kūlši bīhum žāw. 

Ellos se pararon en la puerta, todos ellos vinieron 

17. āxṛa hiyya ka-ḏqūl hāyḏa, u-hūma wǝqfu f-ǝl-ḇāḇ qālu lu: “u-yāna, ya-ḇāḇa”. 

La otra es quien decía así, ellos se quedaron de pie en la puerta y dijeron: “Y yo, padre”. 

18. ḥta hūma xǝssum ʕāwǝḏ yǝḵlu, u-hiyya ka-ḏqūl lu lāʔ. 

Ellos también querrían comer, pero ella le decía que no. 

19. ḥīn kān ḏāḇa ḏīḵ b-bǝlʕa d-lǝ-ʕyāl ma-ḏwǝǧǝd-ši lǝ-ʕša mǝzyān, āna ka-nqūl lǝḵ. 

Pues cuando estaban ese montón de niños no preparaba la cena bien, así te cuento.  

20. ka-ḏǝʕmǝl lu lǝʕša ġa hāḏīḵ. 

Le hacía de cena solo eso [la harira]. 

21. Īwa, a-l-ḥḇīḇa, wāḥ ǝn-nhāṛ, qātt lu: “wa-šūf, dāḇa hāwm žāw, ʕlāš yǧīw?”. 

Entonces, querida, un día, le dijo: “Mira, ahora ya han venido, ¿por qué han vuelto?”. 

22. ʕāw žǝḏbǝṯ, mšat ka-ḏsiyyiḇ ḏīḵ ǝṭ-ṭʕām, u-ka-ḏǝžḏǝḇ, ka-ḏqūl lu: “ʕlāš yḵūnu 

ḍāyrīn”. 

Se enfadó de nuevo, fue a tirar ese cuscús,  y estando enfadada le decía: “¡Por qué han 

vuelto!”. 

23. ʕa wāḥ n-nhāṛ mša u-qāl lum: “wa-yāḷḷāh, zīḏu” 

Otro día fue y les dijo: “Venga, venid”. 
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24. u-ka-yšǝttǝt lum iḇāwǝn u-qāmu ḏīḵ iḇāwǝn ka-ylaqqṭūha, wǝ-rrīḥ ka-yǝnfax. 

Les esparció habas y se pusieron a recoger una por una esas habas y el viento soplando. 

25. īwa ka-yʕǝḷḷqu wāḥ ǝl-ḥāža hāyḏa, u-hāḏīḵ grāb, grāb, ka-dḍṛab. 

Entonces colgaban una cosa así, y así GRAB, GRAB, golpeando. 

26. ka-dqūl la hiyya lǝ-xta: “čū881, smaʕ, ḇāḇāḵ ka-yqǝṭṭaʕ ǝl-ġāḇe”. 

Le decía ella a su hermana: “Mira, escucha, tu padre está talando el bosque”. 

27. ka-ḏqūl lu: “ʕmǝl li l-qfīfa dyāli qaaaaadddi, qaaaadddi” 

Le decía: “Hazme mi cestita de mi tamaño, tamaño”. 

28. zaʕmaḵi ḏāḇa l-qfīfa māši yǧiḇūha f-ṭahrum. 

Eso es porque la cestita la van a llevar en sus espaldas. 

29. u-huwwa fāynuwwa ḇāḇahǝm? ḇāḇāhǝm mša fḥālu. 

¿Dónde está su padre? Su padre se ha ido. 

30. hāḏīḵ ġa r-rīḥ ḏ-ǝl-ġāḇa ka-yhuzz ǝl-ġāba mʕa-baʕṭita u-tkǝllǝm hāyḏāḵ. 

Ese era solo el viento del bosque moviendo el bosque entre sí y sonaba así. 

31. huwwa ža l-ǝḍ-ḍāṛ dyālu. wāḥ n-nhāṛ, ʕāw ḥta hāḏi ka-ytǝbʕuhu l-ǝḍ-ḍāṛ. ka-yǝmšīw 

u-ka-yʕǝmlu ḏīḵ šši lli ka-yžǝmʕu, ka-yžǝmʕu w-ylǝḥqu ʕlīh. 

Él fue a su casa. Un día, esta [vez] también le seguían a casa. Iban y hacía eso que 

recogían, recogían y lo alcanzaban. 

32. īwa wāḥ n-nhār hiyya, hūma ǧāw. fuyǝx māy žīw lǝ-l-ḇāḇ yṣīḇu lǝ-ʕša tbǝddlǝt. 

Entonces un día ella, ellos llegaron. Cada vez que llegaban a la puerta encontraban que 

la cena variaba. 

33. walākīn ma ka-yxallīw. ka-ḏǝfṭǝn bīhum žāw, ma ka-dḥibb. 

Pero no les dejaban. Se daba cuenta de que llegaban y no quería. 

 
881 < čūf 
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34. īla ka882 l-ḥāža ka-ḏsiyyḇa ūla dxǝbbʕa. 

Si había algo lo tiraba o lo encondía. 

35. īwa wāḥ n-nhār, a-l-ḥḇīḇa, žāṯ wǝḥda. u-ka-yǧīw ʕla wāḥ ǝl-wāḏ u-bḏu ṭālʕīn, u-

ṭālʕīn, u-ṭālʕīn. 

Entonces un día, querida, vino una. Se encontraba ante un río y empezaron a subir, subir 

y subir [río arriba]. 

36. š-šta ʕlīhum u-ka-yzǝdqu ʕan wāḥ ǝl-mṛa, l-ġūla 

La lluvia sobre ellos llegando por azar a la casa de una mujer, la ogresa. 

37. ka-ydǝxlu ʕǝnda, ka-yṣīḇūha mǝsḵīna. hāḏīḵ qātt lum: “a-ḥbāyḇi, a-wlād ǝxti, žītu l-

ʕǝndi, a-ḥbāyḇi, a-wlād ǝxti. wa ḏāḇa šǝʕlu l-ʕāfya, ḥna ḇrǝḏna, bāš ǝnṣǝxnu”. 

Entraban a su casa, la encontraban a la pobre. Esta les dijo: “Queridos, sobrinos míos, 

habéis venido a mi casa, queridos, sobrinos míos. Ahora encended el fuego para 

calentarnos, nos hemos enfriado,”. 

38. ʕǝmlu l-ʕwāḏ, u-ʕǝmlu l-ḥṭāḇ, u-ka-yšǝʕlu ḏīḵ lǝʕwāḏ, u ka-yqǝrrbu yṣǝxnu, u-ṣǝxnu 

kāmlīn ḇīhum. 

Colocaron los palos, colocaron la leña y encendieron aquellos palos. Se acercaban a 

calentarse y se calentaron todos ellos. 

39. mnāy ṣǝxnu kullši ḇīhum, žāt hiyya, bḏāṯ ḏqūl lum: “āna bāš naḵulḵum”. 

Cuando se calentaron todos ellos, vino ella, empezó a decirles: “Yo voy a comeros”. 

40. xāfu mǝnna, ka-ḏǝftaḥ duqma: “āna naḵulḵum”. 

Se asustaron de ella, abría su boca: “Yo os comeré”. 

41. qutt lǝk, wa ḏīḵ s-sāʕ, mnāy ka-ḏqūl: “āna bāš nāḵulḵum”. 

Como te dije, en ese momento, cuando les dijo: “Yo voy a comeros”. 

 
882 < kānət 
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42. wa-ḏāḇa, a-l-ḥḇīḇa, ḏīḵ s-sāʕanīt, qātt lum, a-l-ḥḇīḇa, mnāy ka-ḏqūl hiyya “āna bāš 

nāḵulḵum”. ka-yxāfu hūma, 

Pues, querida, en ese mismo momento, les dijo, querida, cuando ella repetía: “Yo voy a 

comeros”. Ellos se asustaban de ella. 

43. qǝṣṣru, ža l-līl, qālǝt hiyya: “āna fiyya n-nʕas”. 

Pasaron toda la noche, vino la noche, ella dijo: “Tengo sueño”. 

44. īwa miyylǝt hāyḏa, u-ddāha n-nʕās, mnāy dāha nnʕās, qāmu hūma, bdāw xāṛžīn. 

Se acostó así y se durmió, cuando la cogió el sueño, se levantaron ellos y empezaron a 

salir. 

45. bdāw xāržīn, u-ḏīḵ s-sāʕa bdāw: “ʕǝlli, ʕǝlli ya ḥžīžaṛ dʕabbi lǝḥžar m-ǝl-mḥāžaṛ. 

ʕǝlli, ʕǝlli ya ḥžīžaṛ dʕabbi lǝḥžar m-ǝl-mḥāžaṛ”. 

Empezar a salier y en ese momento empezaron: “Levanta, levanta, piedrecita que lleva 

la piedra del pedregal”.  

46. īwa mǝsḵīna, u-hūma ṭāḷʕīn 

Así la pobre, y ellos subiendo. 

47. māyn nāḏǝ̣t, ṣabtum mšāw, zādu, ma kāyin ǝl-hīss dyālum. 

Cuando se levantó, les encontró que se habían ido, salieron, no hay ni rastro de ellos. 

48. īwa qāmǝt u-bdat dǝftǝs ʕlīhum. 

Se levantó y empezó a buscarlos.  

49. mnāy fǝčǝt ʕlīhum. 

Cuando los buscó. 

50. mnāy mšāt l-wāḥ l-muṭāʕ ṣābtum. 

Cuando fue a un sitio los encontró.  

51. īwa ṣāḇtum. 

Entonces los encontró. 
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52. hūma qāluha la, qālu la: “ila bāš ṭṭlaʕ883 ʕanna, ḥna fīna l-bǝrḏ, u-dāḇa šʕǝnna884 l-

ʕāfya bāš nṣǝxnu”. 

Ellos se lo dijeron, le dijeron: “Si vas a subir con nosotros, nosotros tenemos frío, ahora 

enciéndenos el fuego para que nos calentemos”. 

53. ḏāḇa mšāt mǝsḵīna hiyya, u-qaṛṛbǝt lǝḵ l-giyyar u-ʕṭat ḏīḵ ǝl-ʕāfya. 

Pues la pobre se fue, acercó madera y encendió ese fuego. 

54. ḥǝṭḇǝt ḏīḵ ǝl-ʕwǝḏ, u-ʕǝmlǝt lum ǝl-ʕāfya u qātt lum: “ṣǝxnu”. 

Cortó esa leña, les encendió el fuego y les dijo: “Calentaos”. 

55. hūma ʕālyən ḏāḇa, bāš yṣǝxnu ḏīḵ l-lǝhḇa kā-ṭṭlaʕ. 

Ellos estaban en alto entonces, para que se calentaran aquella flama subía.  

56. īwa qātt lum “xǝssḵum ṭṭǝlʕūni l-ʕandḵum”. 

Entonces les dijo: “Tenéis que subirme con vosotros”. 

57. u-hūma “ʕǝlli, ʕǝlli yā ḥžīžaṛ dʕabbi lǝḥžar m-ǝl-mḥāžaṛ”, ḏāḇa hiyya ka-ḏqūla. 

Ellos: “Levanta, levanta oh piedrecita que lleva las piedras del pedregal”. Ella lo decía 

en ese momento. 

58. ža hiyya qātt la: “kīfǝš nǝʕmǝl ḇāš nṭǝllǝʕḵum ʕǝndi, kīf nǝʕmǝl nṭǝḷḷaʕkum ʕǝndi”. 

Vino ella y le dijo: “Cómo hago para subiros conmigo, cómo hago para subiros 

conmigo”. 

59. qāt lu: “a-ʕǝmlu šṛīwǝṭ f-ašṛīwǝṭ, ʕǝqdu ašṛīwǝṭ f-ašṛiwǝṭ u-žurrūni, u-žurrūni u-

ṭǝllʕūni” 

60. Continuó: “Poned un jirón con jirón, atad un jirón con jirón y tirad de mí, tirad de 

mí y subidme”.  

 
883 < dəṭlaʕ 
884 < šʔəlna 
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61. ka-yžiḇu ḏīḵ ǝl-xyūṭ, u-ka-yʕǝqdūhum u bāš yʕǝmlūhum la, w-yžuṛṛūha ṭṭḷaʕ l-

ʕandum. 

Traían esos trapos, los ataban para que se lo hicieran y tiraran de ella y que suba con 

ellos. 

62. hiyya ḏāḇa ka-ḏǝšʕal tīḵ ǝl-ʕāfya u-ḏīḵ ǝl-kūša hāyḏāḵ mǝšʕūla, w-hūma ṭāḷʕīn bīha. 

Ella encendía ese fuego y esa hoguera así encendida mientras ellos subían con ella. 

63. ka-yfǝllṯu la ka-ǧi f-ḏīḵ ǝl-kūša, f-ḏīḵ ǝl-ʕāfya, ka-ḏtǝḥṛaq. 

Se les escapaba y caía en esa hoguera, en ese fuego, se quemaba. 

64. nǝzlu bdāw yḍuwwṛu yqūlu, ma ʕāt kīf, āna ka-nnsa ḏāḇa. 

Bajaron y empezaron a rodearla diciendo, no sé cómo, ahora me olvido. 

65. ṣǝbḥaḷḷah kull wāḥit w-ǝl-mʕāwḏa ḏyālu ʕla l-ġūla kifǝnni. 

Gloria a Dios, cada uno y cómo es su cuento sobre la ogresa.  

66. l-ġūla hiyya ka-ḏxuwwfum u-hūma ḥǝrqūha. 

La ogresa es quien les asustaba y ellos la quemaron. 
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