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Introducción
 El dialecto assāniyyä, magrebí de tipo beduino, tiene un substrato y adstrato bereber1. 
En esta zona del Magreb vivían antes de la llegada de los Banū passan una confederación 
de tribus bereberes llamada los anhāğa, las cuales, desde un punto de vista lingüístico,  
hablaban una variante bereber llamada anhāğiyya2, conocida actualmente como klām 
z nāga3. En este artículo vamos a estudiar algunos de los berberismos que hemos encontrado 
en algunos de los textos de assāniyyä de el-Gəblä anteriormente publicados4.  
 El conjunto de préstamos aportados por el klām znāga al assāniyyä lo constituyen, de 
un lado, algunas palabras bereberizadas, v. gr., /ätāy/ “té”; /tāsuvrä/ “mochila grande de 
cuero para viaje”, etc.  y de otro, numerosas palabras bereberes. Este segundo grupo abarca 
muchos campos semánticos5, destacando los topónimos, los términos geográficos, la 
terminología agrícola y ganadera y los fitónimos.  
 Los topónimos y los términos geográficos de origen bereber znāgä son numerosos y 
constituyen una fuente importante para el conocimiento del mismo; suelen empezar por 
/tən-/; /tīn/6 “la de ..; la que pertenece a..”, v.gr., /Tīnšīkəl/ “la del mar”; /Tənyāvīl/; /Tātīlt/; 
/Tənwā�əl/; /Təñīrä/;  /Tənnswäyləm/ “la de Swäyləm/, /Tīgənt/,  /Tīris/; /Tāmūrt/ “lugar 
donde crecen los árboles āmūr”;  pero también empiezan algunas veces por /ä-/, /a-/ o /ā-/, 
v.gr., /Agān/7 “bosque con árboles muy altos”; /Ādrār/ “montaña”; /Āwlīg/  “pozo poco 
profundo”; /Āğār/ “pequeño valle”; /Āwkār/ “duna ancha”. Existe otro  grupo de topónimos 
que empiezan por /n-/, como /NwākšūÓ/, /Nwāmġār/, /Nwā�ību/ (todos en la costa 
atlántica). 
 Los fitónimos de origen znāgä son asimismo numerosos en assāniyyä, v.gr., /tūrğä/ 
“Calotropis procera”8; /titārək/ “leptadenia pirotécnica”9, /täydəšmä/ “flor del acacias”;  
/tilimīt/10 “pennisetum mollissimum”; /tägäsrārīt/ “cucumis prophetarum11 ; /tivəkšīt/12 

                                        
 1 El bereber es una lengua fundamentalmente oral, que aparece actualmente en forma de numerosos 
dialectos. Abarca un área geográfica muy amplia; varios países tienen presencia bereber en  mayor o menor grado: 
Argelia, Marruecos, Libia, Mauritania, Túnez, Egipto, Níger, Mali, etc., v. Quitout (1999:14).  
 2 Según Wuld Hāmidun (1990: 142): اللسان و آانت . اللّهجة الصنهاجية و تقرب من اللّهجة الشلحية  "...
الوحيد فيها قبل دخول بني حسان و قد طغت عليها الحسانية تدریجيا، فلا یتكلم بها اليوم إلاّ نحو عشر ة آلاف نسمة 

..."آلهم في دائرة الترارزة  
 3 La única zona de habla Ñanhāğa que existe actualmente en Mauritania está situada en el-Gəbla, 
concretamente en la zona situada entre Nouakchott y Rosso. A lo largo de la carretera que une ambas ciudades, se 
encuentran campamentos berberófonos. El autor de este artículo ha pasado unos días con estos berberófonos para 
recoger y comprobar el significado y pronunciación de las palabras recogidas en este trabajo. 
 4 Los ejemplos son sacados, en la mayoría de los casos, de los textos del autor del presente artículo 
mencionados en la bibliografía; otros provienen de datos ofrecidos por informantes de la fracción z nāgä.  
 5 Colin (1930 :141) dice : “L´emploi d´un grand nombre de termes berbères relatifs à l´activité rurale 
(toponymes, faune, flore, agriculture, élevage) n´est pas pour surprendre car on sait que c´est à une majorité de 
Berbères sédentarisés et vivant des produits du sol et de l´ élevage que la minorité nomade et guerrière des passân 
s´est superposée. »  
 6 /tən/, /tin/: pronombre demostrativo femenino en klam z anāgä “la de ...”; en assāniyyä se emplea 
habitualmente /um/, /mu/ (<cl. /umm/), v.gr., /Umm əğ-ğdūr/ (topónimo); /Bīr-Ummu-Grayn/ (topónimo). 
 7 Monteil (1949:205). 
 8 V. Jaouen (1988:89). 
 9   V. Jaouen (1988:90). 
 10 Ould Hamidoun (1952:24). 
 11  Ould Hamidoun (1952:27). 
 12  Ould Hamidoun (1952:25). 
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“crotalaria astragalina”; /tīgənglīt/ “indigofera senegalensis”; /tīməglizt/13 “tribulus 
alatus”; /tugurīt/ “latipes senegalensis”; /ayzən/ “boscia senegalensis”14;  /azäzmīr/ 
“Cyperus laevigatus” o “juncia”.   
 
 
1. Esquemas más frecuentes 

 
 Los berberismos del dialecto assāniyyä se pueden clasificar según esquemas diferentes 
entre los cuales algunos empiezan con /ä-/, /ā-/; otros empiezan /ta-/, /ti-/; otros tienen 
prefijo y sufijo; y otros carecen de ellos. 
 
1.1. Esquemas que empiezan por /ä-/, /ā-/:   
1.1.1. aCvCi:  /azali/15 (pl. /īzəlyān/) “piedra pequeña; guijarro”, v.rg., /gām w-zərgu b-
äzali/ “fue y le tiró una piedra”. 
1.1.2.  äCäCāC:  /ärägāğ/16 (pl. /ārwāgīğ/ ) “persona, hombre” v.gr., /�āk ärägāğ/ “aquel 
hombre”; /äväšāy/ “asaduras” v.gr., /äväšāy yənšwä/  “las asaduras son asadas”17;  /ärädān/ 
(pl. /ārwādīn/) “lluvia fina y persistente (calabobos)”; /äzawān/18 “música tradicional 
mauritana”, v.gr., /yəÑÑantu l-äzawān/ “escuchan la música tradicional cantada por los 
īggāwən”; /äğäkān/ “fresa silvestre”, v.gr., /kubər gar n äğäkān, llā bāš kbər gällət vāyətt-u/ 
“como la fresa silvestre, cuanto más grande más inútil (se vuelve más amarga)”19;  /ägänāt/ 
“tamarindo”. 
1.1.3. ä/āCCūC: /āfÓūÓ/  (pl. /īfÓūÓən/) “llanura grande”, v.gr., /āfÓūÓ huwwä �i l-ar  lli ‘lä 
āšīt lə-bar/ “ĀfÓūÓ es la franja de tierra situada junto a la costa”; /āskūÓ/  (pl. /īÑkūÓən/) 
“tiras de la corteza de ciertos árboles, (con las que se trenza un tipo de cuerdas)”.     
1.1.4. ā/äCvCCāC: /äsəllāy/, v.gr., /yəndār ši-mn-əl-mä v-äsillāy/20 “se pone una cantidad 
de agua en el äsəllāy (cubo grande de madera)”;  /äšaqqāb/ (tipo de palanquín que se coloca 
sobre el camello y reservado a las mujeres); /äzäzzāy/ “cuerda para atar el ternero a la pata 
delantera de su madre a la hora del ordeño”; /āšərmāÓ/ “cuerda del pozo”;  /ävarÓāÑ/ “pelado; 
sin cuernos”, v.gr., en la adivinanza infantil: /‘anz ävarÓāÑ täl‘ab b-lā rāÑ/ “una cabra sin 
cuernos juega sin cabeza”21; /äšämmār/ (pl. /āšmāmīr/) “el hecho de amenazar; amenaza”. 
1.1.5.  āCäCCäCä:  /āšärkännä/ “eje de la roldana”, v.gr., /yəmšu šōr əl-āsi b-tēnnä w-
äšärkännä w-əd-dälu/  “Llevan consigo al pozo una roldana, un eje de roldana y un cubo”22.    
1.1.6.  äCuCCāC:  /ävugrāš/  (pl. /āvgārīš/) “joven; adolescente”, v.gr., /išūv əl-kähl ət-tāki 
lli mā šāv  ävugrāš/ “un anciano recostado ve lo que un joven de pie no es capaz de ver”23. 

                                        
 13 V. Ould Hamidoun (1952:25) y Taine-Cheikh (1989-:238), “croix de malte”. 
 14  V. Jaouen (1988:35). 
 15  Cohen (1963:22) “petit caillou”. 
 16 V. Chaker, S. y Caubet, D. (edts.) (1996:171) 
 17 V. Ould Mohamed Baba (1998:177, texto: 4.7). 
 18 V. Ould Mohamed Baba (1998:169,n. 53). 
 19 V. Ould Mohamed Baba (1996:189). 
 20 V. Ould Mohamed Baba (1998:175). 
 21 V. Ould Mohamed Baba (1997:190) y nota ibidem.  
 22 V. Ould Mohamed Baba (1998:175). 
 23 V. Ould Mohamed Baba (1996:174). 
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1.1.7. äCäCCaCîC: /ävallağīÓ/24 (planta empleada en la preparación de un jarabe purgativo), 
v.gr., /Äwfā25 kān idāwi yasər mn-l-ämrā  b-ävällağīÓ/ “Äwfā curaba mucha enfermedades 
con ävällağīÓ  (planta medicinal purgativa)”. 
1.1.8. äCāCä: /äġābä/26 “lugar donde se coloca el freno en el caballo; el freno; el bocado”, 
v.gr., /ynə‘gäd bäl v-äġābāhä/ “se ata una cuerda en su maxilar”;  /ägāvä/ «peineta  que 
utilizan las mujeres biđāníes».   
1.1.9. ūCCvC: /ūnkəl/27 (arcilla blanda comestible), v.gr., /le-‘läyāt kānu yäwklu l-ūnkəl/ 
«Las mujeres comían el ūnkəl (arcilla comestible)». 
1.1.10. āCūC: /āvūk/  (pl. /ivukkān/) “ternero”, v. gr., /šūv �āk āvūk lli �ä əl-bägra/ “mira 
a aquel ternero que está cerca de la vaca”. 
1.1.11. äCāC: /ätāš/  (pl. itīšən/) “garrota”, v.gr., en la expresión /ätāš ‘əlbä/ “espada de 
Damocles”28. 
1.1.12. āCīC: /ātīl/29 maerua crassifolia (árbol). 
1.1.13. āCCäCā/aC: /ādlägān/  (col.) “alubias”, v.gr., /kānu yäwklu  mār u w-ādlägān/ 
“comían arroz con alubias”; /ābragat/ (comida compuesta de mijo y pipos de sandía)30.                                      
1.1.14.  äCäCCä:  /ädävrä/ “piel donde se coloca la lana para cardar”, v.gr., /äšyän lown 
mn-ädävrä/ “tiene un color más feo que un ädävrä (piel sobre la cual se coloca la lana que 
se va a cardar)”. 
1.1.15. āCCīC: /ārdīn/ “cítara” v.gr., /kəll  tiggīwīt t‘ūd ‘andhä tidinīt/ “Cada cantante tiene 
su cítara”; /āglīf/ (pl. /īgəlfān/) “rebaño pequeño de camellos”31; /āmlīl/ (pl. /imlīlən/)  
“llanura más ancha que āfÓūÓ” 32 .  
1.1.16. ēCCēC:  /ērwār/33 (col.): “acacia senegal (gomero)”, v.gr., /ērwār kān yəngbað  
mənnu əl-‘əlk/ “de los gomeros recogían la goma arábiga”.  
1.1.17. āCēC:  /āzēr/34 “dialecto  de las ciudades antiguas”, v.gr., /ähəl Wälātä kānu 
yətkällmu klām äzēr/ “Los habitantes de Wälātä hablaban āzēr”. 

                                        
 24 V. Ould Mohamed Baba (1998:184, n. 149). 
 25 Se trata de Awfà b. Bābäkkar aš-Šamšawī al-Alfaġi (m. 1300 h.) autor de la ’urğūza llamada ‘Umdat 
aÓ.Óabīb, compuesta de 1224 versos, divididos en una introducción y seis capítulos, donde trata los diferentes 
aspectos de la medicina natural, v. Wuld pāmidun (1990:77). 
 26 Monteil (1952: 121) traduce esta palabra por “mors”, o sea “freno, bocado”, pero, en otra página, por 
“mentonnière”; v. también Ould Mohamed Baba (1998:185). 
 27 Ould Hamidoun (1952:12) dice: “c´est une argile jaunâtre, dure, abundante au Trarza, à Mederdra en 
particulier … cette variété s´appelle unkel ed-dehb (unkel d´or), en raison de sa couleur. Il en existe une autre 
variété appelée “tamla”. .. Elle est noire et molle” (“es una arcilla amarillenta, dura, abundante en Trarza, 
particularmente en Mederdra… esta variedad se llama unkel ed-dehb (unkel de oro) por su color. Existe otra 
variedad llamada “tamla”… es negra y friable”). 
 Por otra parte, se sabe que se emplea para teñir el cuero y para usos medicinales. 
 28 Ould Mohamed Baba (1996:165). 
 29 Ould Hamidoun (1952:18) dice que es “un árbol cuyo fruto es llamado ’anb (sic.)…” .V. también Jaouen 
(1988:39). 
 30  V. Ould Mohamed Baba (1998:179). 
 31 Entre veinte y cien camellos, según Monteil 1952:76).  
 32  Según Monteil (1949:199). 
 33  Ould Hamidoun (1952:14). 
 34 « L´azer, idiome soninké relique, mêlé de berbère, qui ne subsiste plus qu´à Ouadan ….. », en términos de 
Monteil (1949:207), fue un dialecto (āzēr), de origen soninké, que aportó algunas palabras al hassāniyyä; era 
hablado en las ciudades antiguas de Mauritania (Wadān, Walata, Audagust, etc) . Se cuenta que estuvo en contacto 
con el bereber Ñanhāğa. Entre las palabras que se conservan en assāniyyä, /nbūru/ (</būru/ “torta”) “pan”.  
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1.1.18.  āCCvC:  /āskər/  “campamento del emir; campamento estable”35, v.gr., /l-ämīr  kān 
i‘ūd v-āskər ‘and ähl əš-šarg/ “el Emir vivía en el campamento llamado āskər en el Este de 
Mauritania”; /ādrəs/36 “rhus tripartita” y significa también “ordeñadero para camellas, 
generalmente hecho de la madera de este árbol (/ādrəs/)”, v.gr., /läb ən-nāgä v-ādrəs/ 
“ordeñó la camela en el ordeñadero”; /‘əlb ādrəs/ (topónimo).  
1.1.19. ā/äCvCCvC: /āsəknəv/ “espetón”; /äzälläm/ “lagarto”, como en el refrán: /äsävraġ 
mn-äzälläm əl-wād/37 “más ocioso que el lagarto del valle”. 
1.1.20. āCCāC: v.gr., /āzlāg/ “orilla”, v.gr., /äġräv mn-āzlāg/ “recoge el agua de la orilla”38;  
/āwdāš/ “toro de carga”. 
1.1.21.  äCāCīC:  /ädārīv/39 “camello de cinco años”; /äwāğīl/ “pica”, como en el refrán: /ğä 
lāhi y‘āwnu v-qabr əmmu hr ab ‘annu b-äwāğīl/ “fue a ayudarle a enterrar a su madre, huyó 
con la pica”40.  
1.1.22.  äCuCāC: /äzuzāl/41 (pl. /āzwāzīl/) “camello o caballo castrado”; /äġuvāl/ “concha”;  
/äbulāy/42 “cordero lechal”, v.gr., /yä�əbūlu  xrūv äbulāy/ “matan para él un cordero 
lechal”. 
1.1.23. äCiCāC: /äwiyāl/  (pl. /iwiyālən/) “cordero recental”. 
1.1.24. äCāCəC: /ärāgən/ “palanquín”, como en /lə-mr a tär käb v-ärāgən/ “la mujer sube al 
palanquín”. 
 
1.2. Los esquemas que empiezan por /i/, /ī/: 
1.2.1.  īCCīC:  /īšsīr/ (pl. /išāšrä/)43 “niño”, v.gr., como en el refrán: /el-xāÓər iläyn yəmši w-
iššīr yəkbər w-el-märī  iläyn yäbra/  “hay que atender al huésped hasta que se marche; 
cuidar al niño hasta que alcance la mayoría de edad y  al enfermo hasta que sane”44; /īggīw/ 
(pl. /īggāwən/) “los cantantes”, como en el refrán: /lə-mr ābəÓ w-īggīw mā-hum äÑāb/ “el 
almorávide y el cantante no son amigos”45; /īgnīn/ “capparis decidua”46. 
1.2.2. iCəCCāC: /ivərnān/  (col.) “Euphorbia balsamifera “47. 
1.2.3. iCäCCāCvC:  /igäddātən/ 48(se emplea en plural) “enjalma para burro”, v.gr., /dār 
igäddātən ‘lä lə-mār / “puso la enjalma sobre el burro”. 
1.2.4.  iCvCCi:  /igəndi/ “infección intestinal” v.gr., /‘rūš titārək ydāwu igəndi/ “las ramas 
de titārək (leptadenia pyrotechnica) curan la infección intestinal”.  
1.2.5.  iCāC: /idār/ (arbusto)49 . 

                                        
 35 V. Ould Mohamed Baba (1998:167). 
 36  V. Jaouen (1988:87). 
 37  V. Ould Mohamed Baba (1996:172). 
 38  V. Ould Mohamed Baba (1996:182). 
 39 V. Monteil (1952: 110). 
 40 V. Ould Mohamed Baba (1996:158). 
 41 V. Monteil (1952:62). 
 42 V. Ould Mohamed Baba (1998:180, texto 4.11). 
 43 Ferrando (1997:135) señala otras formas además de /iširr/. 
 44 V. Ould Mohamed Baba (1996:164). 
 45 V. Ould Mohamed Baba (1996:204). 
 46 Árbol cuyo fruto se llama /buġrəlli/ según Ould Hamidoun (1952:18).  
 47 Cohen (1963:192 ) transcribe /afərnân/, pero mis informantes, incluidos los miembros de la comunidad 
sanhāğa dicen /ifərnān/; también Jaouen (1988:57) transcribe /Ifernan/. 
 48 V. Ould Mohamed Baba (1998:174, n.78). 
 49 V. Ould Mohamed Baba (1998:179, n. 105). 
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1.3. Los que empiezan por /ta/,  /tā/, /ti/, /tī/, /tu/, /tū/50: 
1.3.1. tiCiCCīC: /tīgiwwīt/ (pl. /tīggawātən/) “mujer de la clase social dedicada al canto y la 
música; cantante”;  /tīğikrīt/ (pl. /tiğikrātən/) “cuerda fina”.    
1.3.2. tūCvCCīt, /tūlətmīt/ “puño”, como en la adivinanza infantil: /bgä ‘āgəd twäylətmātu 
v-əd-dār/51 “se quedó con los puñitos cerrados en el lugar donde moraba el campamento”. 
1.3.3. täCäCāCət, /tälämāyət/ “rocío”, v.gr., /Ñba mäblūl bih tälämāyət/ “amaneció 
húmedo por el rocío”; /täšävārət/ “vecindad”. 
1.3.4. tiCvCt: /tīdəkt/ (tipo de incienso  de origen resinoso), v.gr., /šrāt ši-mən tīdəkt lāhi 
t‘addäl bīh lə-bxūr/ “compró una cantidad de tīdəkt  para hacer con ello el incienso”.  
1.3.5. tiCiCCi: /tiviski/ “primavera”, /mən ‘alamāt tiviski riyā əl-gəblä/ “entre los indicios 
de la primavera está el viento del sur”. 
1.3.6. täCaCCīC: /täšaġlīt/ (pl. /tīšəġlātən/) “cazo”; /täġallīt/ “mijo blanco de grano grueso”. 
1.3.7. tā/äCuCCä: /tāsuvrä/ 52 (pl. /tisəvrātən/) “mochila grande de viaje hecha de cuero”; 
/täšumšä/53 “confederación de cinco tribus de el-Gəblä”. 
1.3.8.  tiCəCCäCCä:  /tivərgäggä/ “agujero en un árbol”. 
1.3.9. tiCəCCān: /tivəngrān/54 (el fruto del baobab que contiene unos pipos negros 
recubiertos por una sustancia harinosa comestible)“; /tiwəntān/ “experiencia, pericia”.                                               
1.3.10. täCCəC: /täyšəÓ/ 55  (col.) “balanites aegiptae (árbol)”.  
1.3.11. tūCCīC: /tūrgīt/  (pl. /tūrgātən/) “clavícula”, como en la expresión: /mährūdä 
tūrgītu/56 “habla por los codos”.  
1.3.12. tiCəCCāCəC: /tikəmmārən/ “cuajos de leche”, v.gr., /lā təšr əb tikəmmārən/ no 
bebas la leche cortada”. 
1.3.13. tīCCāC: /tīšÓār/57 “cecina troceada”. 
1.3.14. tī CiCCä: /tīgiddä/ (pl. /tigəddātən/) “abrevadero”, v.gr., /mä əl-āsi yənÑabb v-ət-
tīgiddä/ “el agua del pozo es vertida en el abrevadero”.  
1.3.15. tCäCCīC: /tvägrīš/ “astucia”, como en /ma‘r ūf bə-tvägrīš/ “conocido por su 
astucia”; /tÑayvīÓ/ “el hecho de despedir a alguien”; /tsäwsīv/ “el hecho de pelar una fruta u 
otra cosa”. 
1.3.16. täCCCa: /Tändġa/ (nombre de tribu), v.gr., /Tändġa qabīlä v-əl-Gəblä/ “Tändġa es 
una tribu de el-Gəblä” . 
1.3.17. tiCCīC: /tīkkīt/ “choza”. 
1.3.18.  tīCCä: /tīdrä/  (pl. /tīdrātən/) “tumba”, como en el refrán: /äfqar mən tīdrət kāvər/58 
“más pobre que la tumba de un infiel”; /tīğwä/ “corriente de aire”, v.gr., /lā təg‘əd v-tīğwä/ 
“no te sientes en la corriente de aire”. 

                                        
 50 Según AššinqīÓī (1911:512), las palabras que empiezan por /t-/ suelen ser femeninas.  
 51 V. Ould Mohamed Baba (1997:185). 
 52 Voz berberizada, sobre una base árabe /sufra/ “viático” se ha añadido el prefijo bereber /tā-/, según 
Monteil (1952:121). 
 53 Se trata de una confederación tribal compuesta por cinco hermanos, V. Ould Mohamed Baba 
(1998:166,n.24).  
 54 Este fruto se llama en el este del país /täğmaxt/. 
 55 V. Taine-Cheikh (1989-:257). 
 56  Lit: “tiene la clavícula agujereada”, v. Ould Mohamed Baba (1996 :202). 
 57 Cohen (1963:189) “viande séchée”; v. también Ould Mohamed Baba (1998:177, texto 4.7). 
 58 V. Ould Mohamed Baba (1996:185). 
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1.3.19. CāCəC: /tārəd/ (pl. /twārəd/  “cuerda de pozo corta empleada en los pozos poco 
profundos”.  
1.3.20. tCīCä: /twīzä/59 “reunión de mujeres para hacer un trabajo colectivo para algún 
miembro de la tribu”. 
 1.3.21. tūCCä: /tūggä/ (col.) “fruto del árbol balanites aegiptae”, como en el refrán: /tūggä 
ummnäv‘ayn/60 “tūggä, la de las dos utilidades” . 
1.3.22. tiCvCCvCCīt: /tibərrəngīt/  (pl. /tībərrengātən/) “camella o vaca poco lechera”, 
como en /�īk en-nāgä tibərrəngīt/ “aquella camella es poco lechera”. 
1.3.23. tāCCēCa: /tādr ēÑa/61 “tribulus terrester” (tipo de cardo cuyas flores tienen  forma 
de bolita llena de espinas). 
 
 
1.4. Los esquemas  con prefijo y sufijo: /ta- ……-t/ 
 Una de las características más destacadas de la influencia del bereber en los dialectos 
árabes magrebíes en general es el empleo del morfema discontinuo /ta- ……-t/, 
especialmente para expresar “nombres de oficios”62, v.gr., /tabennay(e)t/ “oficio de 
albañilería”; sin embargo, en los préstamos del assāniyyä, tiene otros empleos, como las 
palabras abstractas o concretas siguientes:  
1.4.1. tiCiCCCīt: /tiginglīt/63 “indigofera oblongifolia”, “añil” (arbusto).  
1.4.2. tāCəCCīt: /tāvəkkīt/ (pl. /tivəkkātən/) “ternera”; /tāvəlwīt/ (pl. /tivəlwātən/) 
“hemistiquio”, v.gr., /kəll gāv i‘ūd ärba‘ tivəlwātən/ “cada gāv  (unidad de la composición 
poética popular) está compuesto por cuatro hemistiquios”; /tāsədbīt/ “el hecho de marcharse 
por la tarde”. 
1.4.3. tāCīC: /tādīt/  (pl. /tīdātən/) “ordeñadero de madera”. 
1.4.4. tä/āCāCəC: /tāsārət/ (pl. /tīsärätən/) “esterilla”; /tägānət/ “zona con árboles”;  
(provincia de Tagant, al noreste de Mauritania). 
1.4.5. tiCiCīt:  /tišilīt/ (pl. /tišälātən/) “laguna de agua de lluvia; cataratas de agua”, como en 
la adivinanza: /tišillīt Mulānä mā təsgi �ənbānä/64 “Cataratas de agua de Dios que no sirven 
ni siquiera para dar de beber a una mosca”.  
1.4.6. tūCCāC: /tūğğāÓ/ “malaria”, v.gr., /gäbəðtu tūğğāÓ/ “enfermó de malaria”. 
 
1.5. Los que no tienen prefijos ni sufijos: 
1.5.1. CvCCä: /bišnä/ (col.) “tipo de mijo”; /bärzä/ (pl. /brəz/) “terreno arenoso”, como en 
la expresión: /xarza v-bärzä/ “una cuenta (perdida) en la arena”; /däšra/ (pl. /dšūr/) “aldea, 
ciudad”, como en /aÓÓāb əd-dašra/ “el leñador de la aldea”.  
1.5.2. CCāCv:  /ġrāra/ 65 “morral grande hecho con un trozo de lana tejida (que proviene de 
una  jaima vieja)”. 

                                        
 59  V. Ould Mohamed Baba (1998:178, texto: 4.8). 
 60 V. Ould Mohamed Baba (1996:157). 
 61 Cohen (1963:54) traduce este nombre por “Croix de Malte”; Taine-heikh (1989-:622) “petite plante 
rampante à baies garnies de piquants qui se deposent sur le sol et y restent après maturité » . 
 62 Con otros nombres como /tānəğğārət/ “carpintería”, etc.  
 63 V. Jaouen (1988:66); el nombre francés de la planta es “indigotier”, o sea, “añil” (arbusto). 
 64 V. Ould Mohamed Baba (1997:185). 
 65 V. Ould Mohamed Baba (1996:164, n. 125). 
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1.5.3. CvCCCīC: /mundrīš/ 66 “ardilla”, v.gr., /mundrīš huwwä qā i lə-bxānīs/ “la ardilla es 
el juez de los animales” (en los cuentos infantiles). 
1.5.4. CvCCCāCä: /šəršmālä/ “salamandra (de arena)”. 
1.5.5. CvCCvC: /šəršəm/  (mijo cocinado en agua). 
1.5.6. CvCCū/āC: /zanzūr/ (col.) (tipo de cuentas); /šərkāš/ “pipos de sandía”. 
 
 
1.6. Otros esquemas 
1.6.1. /täyzkrəllä/ 67(árbol de Šämāmä). 
1.6.2. /habbogni/ (plato de mijo cocinado y después machacado, al que se añade azúcar)68 . 
1.6.3. /tiširrä/  (pl. /tišərrātən/) “cuchilla”. 
1.6.4. /tāzənt/ (tipo de leña excelente). 
1.6.5. /tnōği/ “debilidad”. 
1.6.6. /towzəzt/ “insatisfacción”, v.gr., /towzəzt mā tzīd/ “la insatisfacción no da derecho a 
más”69.  
1.6.7. /iliwīš/ “piel de cordero curtida empleada a modo de esterilla para rezar”. 
 
 
1.7. Verbos: 
1.7.1. /ğäğbä, iğäğbi/ “secarse”, v.gr., /əl-lam ğäb ä/ “la carne se ha secado”. 
1.7.2. /šäyvär, išäyvär/ “ser vecino”, v.gr., /huwwä mā yušäyvär/ “nadie puede ser vecino 
suyo”. 
1.7.3.  /zäzzä, yzäzzi/ “atar el ternero a la pata delantera de su madre mientras se ordeña” 
1.7.4. /ÑayvaÓ, yÑayvaÓ/70 “despedir”, v.gr., /huwwa ÑayvaÓ əl-xəÓÓār/ “él despidió a los 
huéspedes”. 
1.7.5. /yssädbä, yəssädbä/ “irse por la tarde”. 
1.7.6. šäkräv, yšäkräv/  “atar las cuatro patas de un animal”. 
1.7.7. /šämmär, yšämmär/ “amenazar”, como en el refrán: /äxÑar xbār n-Ämäd parÓān lli 
šādd mənt-u w-yəšmət ər -RÑul w-mšämmär v-Mulānä/ “Más malvado que Ämäd parÓān 
que está casado con su hija, que compone sátiras contra el Profeta (Muammad) y amenaza 
a Dios”71. 
1.7.8. /šäktäb, yšäktäb/ “afilar un junco para convertirlo en pluma; sacar punta a un lápiz”, 
v.gr., /huwwä yšäktäb lə-xvīv/ “El  está sacando la punta del lápiz”. 
1.7.9. /yzzawza, yəzzawza/ “Estar insatisfecho”. 
 
 
 

                                        
 66 Cohen (1963:189) transcribe /məndrīš/, sin embargo todos mis informantes coinciden en la variante 
/mundrīš/. 
 67 Ould Hamidoun (1952:21) dice que se trata de un “árbol de Šämāmä cuyos frutos se llaman lə-fräykä ... 
Sus hojas son empleadas para teñir las telas”. 
 68 V. Ould Mohamed Baba (1998:179, texto:4.9.). 
 69 V. Ould Mohamed Baba (1996:157). 
 70 Obsérvese que en marroquí este verbo significa “enviar”, v. Brunot (1931:444). 
 71 V. Ould Mohamed Baba (1996:163). 
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2. Observaciones morfológicas y semánticas 
 
2.1. Los préstamos del bereber en assāniyyä no llevan artículo determinado72, 
especialmente los sustantivos que empiezan por /ä-/, /ā-/, que no lo llevan nunca.  
2.2. Los sustantivos que empiezan con /ta-/, /ti-/, /tu-/ toleran especialmente mal el artículo 
determinado, salvo en aquellos casos de préstamos muy adaptados; eso es, cuando los 
hablantes identifican tales voces como de origen árabe, en cuyo caso les añaden el artículo 
determinado, v.gr., /ət-tīggiwīt/, /ət-tišširrä/, /ət-tāsuvrä/, /ət-tiğikrīt/, /ət-tīšÓār /, /ət-twīzä/, 
/ət-tādīt/, /ət-tāvəkkīt/, etc.  
2.3. En este corpus, hay muchos plurales en /-ātən/ (plural femenino), v.gr., /tiğikrātən/, 
/tīggawātən/, /igäddātən/, /tivəlwātən/, /tīšəġlātən/, /tīsärātən/, /tigəddātən/, /tibərrengātən/, 
/tūrgātən/, /tīdātən/, /tišälātən/, /tišərrātən/, /tīdrātən/, etc. 
2.4. En el corpus aquí estudiado, el número de verbos es evidentemente mucho menor que 
el de sustantivos; hay pocos adjetivos y no hay ninguna partícula. 
2.5. Los campos semánticos a los que pertenecen estas palabras son muy variados 
(vivienda, alimentos, utensilios, etc.), pero el de la ganadería, la toponimia y la fitonimia 
están altamente representados. 
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