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0. Introducción 
 Como se sabe, no existe ningún país árabe que tenga un solo dialecto hablado por todos los 
habitantes en todas sus regiones, eso suele ser el resultado, entre otros factores, de las 
distancias que separan unos hablantes  de otros; pero puede ser la consecuencia de unas 
diferencias debidas al origen socio-cultural de los hablantes, especialmente si se trata de 
beduinos o sedentarios. La influencia del sustrato lingüístico anterior a la arabización es un 
factor que no se puede obviar en esta cuestión. Podemos, por otra parte, tener en cuenta otros 
factores como el aislamiento prolongado de algunos grupos de beduinos antes de convertirse en 
seminómadas, etc. Independientemente de las causas de dichas diferencias, las investigaciones 
llevadas a cabo por algunos especialistas en geografía lingüística han permitido establecer los 
mapas dialectales de algunos países árabes, como el Yemen, Túnez o Egipto, pero quedan 
muchos países por estudiar en este aspecto. 
 Entre los distintos elementos tenidos en cuenta para establecer las distintas isoglosas 
dialectales, el léxico ha sido raras veces considerado1. Nosotros creemos sin embargo que 
puede servir para distinguir áreas dialectos y nos proponemos en el presente trabajo abordar 
esta cuestión aplicada a un dialecto beduino, el assāniyya2, limitándonos a Mauritania cuyo 
territorio constituye la zona central y más extensa del dialecto.  
 Para simplificar la cuestión hemos dividido el territorio de Mauritania en las distintas zonas 
que los propios hablantes identifican como diferentes en cuanto a sus hablas, es decir, əl-Gəblä, 
a la que corresponde klām ähl-əl-Gəblä 3 (Habla de la zona sur y sur-occidental);  əš-Šarg, con 
klām ähl-əš-šarg 4 (llamado también klām ahl əl-pawð , Habla de la zona oriental y sur-
oriental); klām ähl Ādrār 5 (habla de la zona nororiental. Hemos denominado estas tres zonas 
respectivamente: A, B y C. Además de estas zonas los hablantes del assāniyya identifican otra 
habla característica klām l-a‘žām (mezcla de tuareg con assāniyyä, hablado en Malí y Níger)6. 
La referencia más antigua acerca de estas diferencias regionales es la que se encuentra en 
AššinqīÓī (1911:513)7 que señala grosso modo las regiones a las que aludimos aquí: Ādrār, 

��������������������������������������������������������
 1  «Malheureusement on parle très rarement de faits léxicaux en matière de clasificación de dialectes. En 
termes d´isoglosses, une isoglosse lexicale est toujours une isoglosse distinctive», afirma. Behnstedt (1998:92). 
 2  El dialecto assāniyya se habla en varios países como son Argelia, Marruecos, Malí, Senegal y Mauritania 
que tiene el mayor número de hablantes. A pesar de este amplio espacio geográfico, es considerado generalmente 
como un dialecto muy homogéneo.   
 3  Klām ahl əl-Gəbla incluye klām lə-Bzūga, o mauritanos instalados en Senegal.  
 4  Incluimos aquí klām ähl Tagānt  por la semejanza entre ambos. 
 5  Klām ahl Ādrār  incluye, además de klām ahl əs-sāəl  habla del noroeste de Mauritania, el assāniyya 
hablado en el Sáhara.  
 6  Por otra parte, existen otros calificativos más específicos y que aluden espacialmente al estilo, como klām Wlād 
Däyman, klām Wlād ən-NāÑər, etc. 

أن أهل آدرار وتكانت والحوض يجعلون القاف : مثال ذلك.  وتختلف هذه اللغة باختلاف لهجات أهل البلاد المتباعدة7
وآأهل  . في آقديم، بمعنى الذي يخدم في السفر، وأشباه ذلك: عبد الغادر، في عبد القادر وأغديم: غينا محضة، يقولون

. فإن آثيرا منهم يجعل التاء طاء. آفطوط فإنهم يعكسون هذه القضية، وآأهل القبلة، وهم الترارزة، ومن في جوارهم
وآل طوائف أهل هذه اللغة، يرى أنه أفصح من الآخر، إلا أن بعض  . الطراب، في التراب، والطمر في التمر: يقول

زوايا أهل القبلة يرى أن الصلاة خلف أهل اللغة الأولى باطلة، لأنهم يلحنون في الصلاة لخنًا يغير المعنى، مع إمكان 
فإن آل أهل ذلك القطر متفقون على النطق بالجيم  . ، والجيم الشديدةتعليمهم للغة الفصحى، ومن هذا مسألة الجيم المتفشاة

والحديث، فأهل القبلة ـ  الأولى في آلامهم الجاري بينهم، وفي قراءة الشعر والكتب العلمية، و يختلفون في قراءة القرآن
يد، وهؤلاء مثل إدوعل، ومن يقلدهم  وهم أآثرهم علما ـ يقرءون الكل بالجيم المتفشاة، إلا قليلا فإنهم يقرءون بالجيم الشد

 ... في ذلك، وأهل تكانت والحوض وآدرار، يقرؤون بالجيم الشديد أيضا،
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Tagānt, əl-pawð y ähl əl-Gəblä. Las diferencias suelen ser consideradas únicamente 
léxicas, pero se observan además ciertas diferencias en los niveles fonológico y morfológico.  
 
1. Principales diferencias 
 1.1. En el nivel fonológico, existen las diferencias siguientes: 
1.1.1. Realización frecuente de la /r/ (no enfática) en əl-päwð, frente a la /r/ (enfática) en əl-
Gəblä y en Ādrār. 
1.1.2. En el Ādrār y əl-päwð  se produce el fenómeno llamado tqalqīl  mediante el cual  el 
fonema ġayn /ġ/ cambia a qāf  /q/8. Este cambio no depende exclusivamente de la zona 
dialectal sino que también del nivel diastrático9: los ‘rab10 la realizan sistemáticamente como 
/q/11, v.gr., /qsəl/ (< ár. cl. /ġasala/ “lavar”), /qläb/ (< ár. cl. /ġalaba/ “vencer”), /qnäm/ (< ár. cl 
/ġanam/ “ovejas”); /ġ ab/ (ár. cl. /ġa iba/) “se enojó”. En cambio los zwāyä12 lo conservan 
como en árabe antiguo, eso es, la realizan como /ġ/, v.gr., /ġnam/ (ár. cl. /ġnam/) “ovejas”. En 
cuanto a las tres zonas consideradas, en este aspecto, en əl-Gəblä es más frecuente la forma 
šaġlä  “trabajo”, frente a šaqlä  (Ādrār y əl-päwð); mġaysīl / maġsūl  “basto”, frente a maqsūl; 
mġarräš  “está seguro”, frente a mqarräš, etc. 
 Cantineau (1960:72) señala que se da en todo el sur de Argelia, sur de Marruecos, en el 
Sáhara y Mauritania, pero no da más datos. Grand´Henry (1976:3) dice que este fenómeno, 
(passage de ġayn a qāf), es característico de la región de Mzāb (Argelia) y ofrece como 
ejemplo /qāba/ en lugar de /ġāba/ “bosque”. Por otra parte,  esta característica se observa 
también en los dialectos de Sudán y Somalia. 
1.1.3. tġalġīl: 
Siendo el assāniyya un dialecto beduino, el fonema /q/ cambia a /g/13, salvo en casos muy 
raros como las voces /qlam/ (ár. cl. /qalam/) “pluma, lápiz”, /qā i/  (ár. cl. /qā in/) “juez”, 
/qamar/ (ár. cl. /qamar/) “luna”, /qānūn/  (ár. cl. /qānūn/) “ley”, /qaÓ‘an/ (ár. cl. /qaÓ‘an/ 
“ciertamente”, /qbar/ (ár. cl. /qabr/) “tumba”, /qabīla/ (ár. cl. /qabīlah/) “tribu”, casos todos 
conservados por  los zwāyä 14 de əl-Gəblä15. Sin embargo algunos hablantes, especialmente de 
əl-päwð  y de Ādrār realizan estos /q/ conservados sistemáticamente como /ġ/ 16  (velar 
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 8  Según Taine-Chekh (1987:39) « La prononciation du ġayn qui est systématiquement assimilé au qāf  dans la 
majeure partie du pays alors qu´il conserve sa pleine valeur distintive dans le Gəbla et au Brākna, dans le Sud-Ouest du 
pays ». Según Cantineau (1939:227) : « Les parlers A sont essentiellement des parlers de nomades sahariens. Rappelons 
une fois de plus leurs particularités essentielles (..): le gayn  tend à passer à q (et par de fausses restitutions certains q  
peuvent passer à gayn  …». 
 9 O, grupos sociales dentro de una misma comunidad lingüística.  
 10  Es decir, las tribus Banū assān. 
 11 Según Al-Tajir (1982:148), “ġ > q : another feature noted for ‘Anazi forms of Bahrain in the realization , by 
some speakers, of non-final Arabic ġ as q. q < ġ is also reported for Mawāli speech of north Arabia, as these examples 
shows: qarbal < ġarbal (to trouble), qanamhum < ġanamhum (their sheep).    
 12  Es decir, las tribus tradicionalmente dedicadas al estudio. 
 13  Como en estos ejemplos: /gāl/ (ár. cl. /qāla/) “dijo”; /g‘ad/ (ár. cl. /qa‘ada/) “se sentó”.  
 14  V. supra. 
 15  Existe un caso de tġalġīl tolerado por los zwāya de əl-Gəbla, /ġubba/ (ár. cl. /qubbah/ “cúpula”) voz que 
significa en assāniyya “mosquitera”.  
 16 Según Al-Tajir (1982:148), “q > ġ: a feature noted among ‘Anazi speakers of Barain is the realization of no-
final q as ġ in the neighbourhood of front and back vowels as in examples: raġum (number). El mismo autor señala, por 
otra parte, que este fenómeno se da en algunas zonas del Yemen, de Arabia y Kuwayt. 
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fricativo sonoro), este fenómeno recibe el nombre de tġaġīl. Cantineau (1960:72) lo señala 
y lo explica como una “restitución” mediante la cual los antiguos /q/ conservados pasan a 
/ġ/. Como ejemplo, tenemos: /ġā i/ (en lugar de /qā i/) “juez”. 
1.1.4. Se produce confusión de ‘ayn y hamza en algunas zonas de əl-päwð , concretamente en 
la ciudad de Bāsiknu, v.gr., /’āli/ por /‘āli/ “‘Āli” (nombre propio). 
1.1.5. Se produce el cambio /m/ > /b/, v.gr., /nəmlä/ “hormiga” (əl-Gəblä), frente a /nəblä/ 
(Ādrār). 
1.1.6. Se produce un ensordecimiento /d/ > /t/: /dvəl/ (əl-Gəblä), frente a /tvəl/ “escupir” (əl-
pawð ).   
1.1.7. Los  nombres propios en əl-Gəblä se caracterizan por el uso del tanwīn  y el cambio de la 
/d/ de Muammad por una /�/, v.gr., Muammä�än,  Muammädin, Muəmmä�in e incluso 
sufijación de una vocal larga, Muammä�ā.  
1.1.8. Cambio de /a/ en /ə/ (< /i/): /yə‘nī-k/ (əl-pawð ): /ya‘nī-k/ (əl-Gəblä), v.gr., /�āk mā 
yə‘nīk/, frente a  /�āk mā ya‘nīk/ “esto no es asunto tuyo”.  
1.1.9. Cambio de las estructuras silábicas de algunas palabras: /äkhäl/ “viejo” (əl-pawð ), frente 
a /kähl/ (əl-Gəblä); /žhäl/ “ignorancia” (əl-pawð ), frente a /žähl/ (əl-Gəblä),  /ənbžaġ/ 
“reventar” (əl-Gəblä), frente a  /ənbqaž/17(əl-pawð ), etc. 
1.1.10. Existe una serie de interjecciones características de əl-päwð : /lēh!/ “¡qué pasa!”, /w-
xlāÑ!/ “¡así es!” y otras palabras que no se oyen en ninguna de las dos zonas: /gbāl/  
“exactamente”, etc. 
 
1.2. En el nivel morfológico se observan unas leves diferencias entre las cuales citamos, a 
modo de ejemplo, las siguientes. 
1.2.1. La conjunción que presenta dos formas según las zonas ‘an-/ ‘ann- (əl-Gəbla), frente a  
ən-; ənn-  (əl-pawð  y Ādrār), v.gr, /gāl ‘annu/ , frente  a /gāl ənnu/  “dijo que él..”. 
1.2.2. Algunos adverbios presentan varias formas según las zonas, v.gr., /gbayl/ “antes” əl-
pawð  y Ādrār), frente a /əÑÑāti/18 (əl-Gəbla). 
 
1.3. En el nivel léxico, destacan las siguientes observaciones: 
1.3.1. Una característica  es la diferencia que existe entre el El-päwð , por una parte y el əl-
Gəblä y Ādrār, por otra parte en cuanto a los nombres de las letras del alifato. 
1.3.1.1. En əl-Gəblä los nombres de las letras árabes son : əl-eff, əbbä, ātä, ā ä, əž-žäm, āa, 
āxa, əd-däll, ə�-�äll, uray, uzay, əs-sən, əš-šənn, əÑ-ÑaÓÓ, ə - aÓÓ, āÓa, āð a, a‘ann, aġann, əffi, 
äqaff, äkäff, əl-lämm, əm-mäm, ən-nänn, häyyarək, iwwäw, lämāləf. Además del alifato, los 
niños de əl-Gəblä aprenden otros nombres que  corresponden a los grafemas19 siguientes: tīgənt 
(hamza aislada); iyyāntärazzi “el grafema alif maqÑūra”; hä�ū� ( ه); tä�ū� ( ة); lämm əntəvrəkt 
(lām con trazo horizontal que la corta por la mitad formando el dibujo de una cruz; se lee lā); 
hä�ā’än “grafema de hā’  inicial” ( ه ـ); towkšīt  “soporte de hamza  (ѧѧѧئـ); tä-�ā’än (tā‘ marbūta 
aislada, con una línea vertical como el palo de la lām); əbbērəš (bā’ con un trazo que pasa 
debajo de la línea hacia atrás); əttērəš (lo mismo que el signo anterior, pero con la letra tā‘), 

��������������������������������������������������������
 17  Esta voz sufre, además de una metátesis /žaġ/ > /qaž/, un cambio de /ġ/ a /q/.   
 18  Esta voz corresponde al adverbio clásico /assā‘ata/, v. Ould Mohamed Baba (2005:197).  
 19  Todos ellos desconocidos en las otras dos zonas. 
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fiyyērəš (lo mismo que el signo anterior, pero con la letra fā‘); əl-lämm burukbä (lām + yā’), əl-
lämm  a‘rak (lām aislado)20. 
1.3.1.2. En El-päwð , estos nombres son : əl-līf, əl-bāy, ət-tāy, ə - āy, əğ-ğīm, əl-āy, əl-xāy, əd-
dāl, ə�-�āl, ərrāy, əz-zay, əs-sīn, əš-šīn, əÑ-Ñād, ə - ād, əÓ-Óa, əð -ða, əl-ayn, əl-gayn, əl-fa, əl-
qāf, əl-kāf, əl-lām, əl-mīm, ən-nūn, əl-hāy, əl-waw, əl-yā.           
1.3.2. Otro hecho muy llamativo es la diferencia que existe entre El-pawð , por una parte, y las 
otras dos zonas, por otra en cuanto a los puntos cardinales: 
1.3.2.1. (El-pawð ): /täll/ “este”; /gəblä/ “oeste”; /šarg/ “sur”; sāəl “norte”. 
1.3.2.2. (əl-Gəblä y Ādrār): /täll/ “norte”; /gəblä/ “sur”; /šarg/ “este”; sāəl “oeste”. 
1.3.3. Existen unas diferencias léxicas debidas al tipo de actividad económica más 
característica. 
1.3.3.1. La región de Ādrār presenta un léxico especialmente variado sobre el cultivo de las 
palmeras y los dátiles.  
1.3.3.2. En əl-Gəblä, algunas tribus que nomadeaban históricamente cerca de la costa atlántica, 
como Wlād Buubbayni poseen un léxico marítimo (nombres de tipos de olas,  nombres de 
algunas especies de peces, etc) desconocido por el resto de los  Bið ān generalmente ajenos a 
todo lo marítimo. Entre los Bið ān que viven en Senegal, el léxico relativo al campo y la 
agricultura es especialmente variado debido a que estos hablantes se dedican en su mayoría a 
las labores del campo. 
1.3.3.3. En əl-pawð , están situadas algunas de las antiguas ciudades caravaneras y conservan 
numerosas palabras relativas a la construcción de las viviendas (materiales, técnicas de 
construcción, partes de la vivienda, etc).  
1.3.4. En algunos casos la diferencia entre dos palabras pertenecientes a dos zonas diferentes se 
debe a que son préstamos de diferentes orígenes, v.gr., /qāqa/21 (əl-pawð ), frente a /tīšərra/22 
“cuchilla” (əl-Gəbla), etc. 
 
2. Cuadros comparativos de una muestra del léxico. 
 
2.1. Cuadro que contiene tres palabras diferentes para las tres zonas (A, B, C). 
 
əš-Šarg/  əl-pawð   əl-Gəblä Ādrār  Traducción 

bāb  vumm däffä “puerta” 
ġarr; qarr mraÓ mraÓ/qašš “engañar” 
t‘ab vtər/ tmärrä 23 vtər “cansarse” 
məšġāl  Ñānə‘ m‘alläm “herrero” 
vð āa kəšvä əšmä/ kəšvä “vergüenza” 
marr �häb uqəd “extraviarse” 
mrədda rwāyä rwāyä/kāyä “cuento, relato” 
lə-‘māyä əl-ġabra əl-qabra “tormenta de arena” 

��������������������������������������������������������
 20  La mayoría de los nombres de estos grafemas son de origen z nāga (bereber de Mauritania). 
 21  Voz probablemente de origen africano. 
 22  Voz bereber. 
 23  Esta voz es característica de əl-Gəblä.  
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əš-Šarg/  əl-pawð   əl-Gəblä Ādrār  Traducción 
ən-naqāga bu-‘ənäyg ‘gīd ‘Ñaybä “tortícolis” 
əlbəs zāzu burÑa24 bolsa de plástico” 
tāgä täwd kura “pelota” 
mətnäggäb mətlä äm mət‘ammäm “poner el turbante” 
ənbqaž ənbžaġ əÓÓarÓag “reventar” 
əž-žäwġa ər-rdī əž-žäwqa “broma” 
mað būÓ mäw ūq msäggäm “serio; honesto” 
āġžəl ġžəl ġžəl “asnito” 
əltämm m‘ā-hä ‘ād  m‘a-hä žāb-hä “se casó con ella” 
šämm əm-mänäyžä täbākä25 “tabaco” 
əssännä   ānä ržä “esperar” 
Ñbiyyä  ‘arrād Ñbiyyä/ unīsä “novia, querida” 
mūra  wra ūra “detrás” 
lə-mbädiyyä/ tižirīt  əÓÓrīg/ lə-mrīrä tižirīt “calle” 
‘āgəb, ‘wäygeb  (ə)ffēsəd zwäygəl/ ‘wäygeb “necio” 
Ñābra  maržän Ñābra/ gədrä “olla, marmita” 
kərkāš / vundi šərkāš dälla “pipos de sandía” 
adžət vundi adžət šərkāš adžət əd-dällā “sandía” 
žäwf mäžəbnä kärš “vientre, tripa” 
əð -ð aww 26 əl-‘āvyä ən-nār “fuego” 
yäwänni yäwgi yā wänni “¡cariño!” 
bəhnūs  baxnūs bəhnīs “fiera” 

 
2.2. Cuadro  que refleja un número de palabras diferentes entre əš-Šarg  y  əl-Gəblä (A, B). 
 

əš-Šarg/  əl-pawð   əl-Gəblä Traducción 
muāl bdē w-ärā “no” 
əÓ-Óāmä əÑ-ÑawÑāyä “el cedazo” 
taġyä; taqyä lālu “hojas del baobab” 
täžmaxt tivəngrān “pan de mono” 
əš-šam əl-balgä “engreimiento” 
əš-ša‘ra əl-mälā “ser salado, ser divertido” 
gərvāf gābūn “hiena” 
mfarÓaÑ mdärmäz “pelado” 
w-xlāÑ u-täwf “se acabó; ya está” 
qāqa tišərrä “cuchilla” 
ngūl-lak əl-xäyr mā raddayt ‘lī-k “que dios te libre” 
ďāwwəngiyyä tīkkīt “choza” 

��������������������������������������������������������
 24  Corresponde a la voz castellana “bolsa” 
 25  Es la palabra castellana “tabaco”. 
 26  Es un uso eufemístico, al igual que əl-‘āvyä. 
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əš-Šarg/  əl-pawð   əl-Gəblä Traducción 
iďämki igämki “sabe leer” 
ta‘wä täšāgä “tos ferina” 
mətwašwaš mətwaaš “nostálgico” 
bālak ä‘gäl “¡atento!” 
 xabÓa äťäggar “tarima sobre la que se 

duerme”  
əd-duwäya tənbäygīgä  “columpio” 
ð āmət27 Ñrand (juego) 
krūr  28 ummdyār (juego) 
zläg zməg “quedarse sin nada” 
əlgarwa  ər-rwā “el aire libre” 
qāqa   tiššərrä  “cuchilla” 
kärwād ‘alvä “pipo del dátil” 
‘māyä ġabra “polvareda” 
ral tawwäl,  rvəd “mudarse” 
näbt/ nbäyt kīf/ kīvət “como” 
das vättär “cansar” 
qšāšä täššaġlīt “calabaza”; “cazo” 
žälläž warraÓ “perturbar; molestar” 
ərr yäwža‘ “doloroso” 
ənvga‘ ənÓ‘an “enfadarse” 
all əl-bāb  vta əl-vumm “abrir la puerta” 
tvəl dvəl “escupir” 
waÑf Ñənf “foto” 
zġab mšäkräd zġab ägrad “pelo rizado” 
raālä  ähəl  bādiyyä “nómadas” 
gīlä māhi Ñīa “embarazada” 

kuwwä mərwāa “ventana” 
žäl-lu tväggäd-u “acordarse” 
āwərwār29 ērwār “gomero” 
gbīlä qabīlä “tribu” 
nəgər wəsÓ “centro”, “dentro” 
nāvəd gāyəs “me dirijo a” 
gäwÓar räwgäž “caminar” 
da däkmär “empujar” 
žälläb ‘lä raÑÑaf ‘lä “lanzarse (sobre)” 

��������������������������������������������������������
 27  Juego parecido a las damas, se dibuja en la arena y se juega con bastoncitos y conchitas u otros elementos 
similares. 
 28  Juego que consiste en hacer unos huecos (6, 8, 10 ó 12) en la arena; en cada hueco se colocan (6, 8, 10 ó 
12)  piezas que se irán repartiendo entre todos los huecos pudiendo cada jugador ganar todas las piezas que junte 
en uno de los huecos a condición de que tengan un número par.   
 29  V. Ould Mohamed Baba (2006:180), s.v. ērwār. 
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əš-Šarg/  əl-pawð   əl-Gəblä Traducción 
l-usa‘ əl-xaläwāt “lugar solitario” 
əl-mušš ən-nūÑ “gato” 
məďvāvä šəkwä “odre para la leche” 
əÓ-Óāləb lə-mrabəÓ “maestro coránico” 
əl-gängāyä əl-ġarbālä “tamiz” 
əÑ-Ñərmiyyä l-usādä “cojín” 
əl-qāmä ən-nāzlä “resfriado” 
əd-däzz əÓ-Óā‘īz/ ər-rä�x “lucha” 
əš-šnīn əz-zrīg “bebida de leche con 

agua” 
žbä dänkäs “agacharse” 
māhu səbbä māhu ši “nada” 
āwdāš awr “toro, buey” 
gbäyl əÑ-Ñāti “antes; hace un rato” 
kazz, šmar əntar “apretar, atar fuerte” 
mġāwəl ‘ažlān “apresurado” 
axð ar (ä)kal “negro” 
iÓayyäb yənÑəb “cocinar” 
stāxər tgā‘əs “se echó para atrás” 
xāwi ‘lä ər-rīqi “en ayunas” 
täbxa däyrä, təlqīmä “ración de té 
gaÑÑaÑ gaÑÑar “cortar” 
rāzə 30 mġaddäž “perezoso” 
da‘š  h a‘š “once” 
mäwwäntak v-alla  wädda‘t-ak l-mulānä “adios” 
mäwžū‘  31 märi  “enfermo” 
sma  ġvär “perdonar” 
yi‘nīk  ya‘nīk “te concierne” 
dāmi  ġzāl “gacel” 
āwdāš  äwr “toro” 
tmar  Ómar “dátiles” 
gbäyl əÑÑāti “antes” 
nä‘‘at  n‘at “señalar” 
mānə‘ mtīn “fuerte” 
lāmä tvāg “juntos” 
däygä vətnä/šarr “pelea, guerra” 
trāb  Órāb “tierra, territorio” 
əllä vrīg “campamento” 

��������������������������������������������������������
 30  En árabe clásico, /rāzi/ “fatigado, extenuado, abrumado”.  
 31  En əl-Gəblä, la palabra mäwžū‘  se emplea sólo para referirse a la enfermedad de un animal, v.gr., /hā�i əl-‘anz 
mäwžū‘a/ “esta cabra está enferma”. 



Ahmed-Salem Ould Mohamed Baba                       Las isoglosas léxicas del dialecto árabe assāniyyä�

Anaquel de Estudios Árabes                                                                                                               199 
2007, vol. 18    191-200 

əš-Šarg/  əl-pawð   əl-Gəblä Traducción 
märxūs rāxəs “tacaño” 
žämmāÓ  žma‘ “juntar” 
šayyārä näššāšä “abanico” 
āskər32 maÑar “campamento del emir” 
twännäs šädd  l-axbār “conversar” 

 
2.3. Cuadro que refleja un número de palabras  diferentes entre əl-Gəblä  y Ādrār (A, C). 
 

 əl-Gəblä Ādrār  Traducción 
kämšä habza “puñado” 
žrānä zəqlānä “rana” 
vəl šəl “grieta” 
(yä) wāž‘a wāž‘a “lástima” 
muvtā sārūt “llave” 
‘raf ši l…. däbbar ‘lä … “arreglarse” 
ġāyəb mətayyäd “ausente” 
nādä ‘rað   ‘lä “invitar” 
näbyä ‘agbä “cuesta” 
vərnä məžmār  “hornillo” 
muġÓāyä/muġlāgä muġÓāyä/muġlāgä “tapadera” 
Órīg täwräs “camino” 
yāsər  m‘arram “mucho; numeroso” 
t‘ālä  wähāy “ven” 
Órīg tižirīt “camino, calle” 
šarÓa däggä “inyección” 
Óarrag mað ð a  “afilar” 
‘an-/ ‘ann-   ən-; ənn- “que” (conjunción) 
wäqqātä māgānä33 “reloj” 
ÓlaÑ/ rxa Óläg “dejar”, soltar 
tgā‘əs twäxxar “recular” 
läyllīhä xmīs “mono” 
sallālä maÑÑāÑa “bruja” 

 
3. Conclusiones 
Como se ve en esta muestra del léxico assāní, existen ciertas diferencias evidentes en el léxico 
que corresponden a las zonas geográficas que los hablantes identifican como distintas entre sí.  
Las diferencias no afectan solamente al vocabulario, como acabamos de ver en este artículo, 
sino que afectan a la fonología y morfología. Un mejor conocimiento de estas diferencias 
ayudaría a obtener mayor precisión en la delimitación de las zonas. 

��������������������������������������������������������
 32  V. Ould Mohamed Baba (1998:167). 
 33  Voz usada en Marruecos. 
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La existencia en la Ādrār de voces pertenecientes a las otras dos zonas əl-Gəbla y əl-pawð  nos 
plantea el interrogante acerca de si el Noreste, especialmente la región de Tāgānt a la que 
aludía aš-ŠinqīÓī, no debió constituir, en algún momento, una zona de transición. 
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