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La sintaxis es la nervadura del sentido, 
la que otorga su canto al pensamiento y a la intuición. 

George Steiner 



DOCUMENTOS DE TRABAJO 

INTRODUCCIÓN 

Esta obra surge tras una revisión y ampliación del conjunto de materiales que como profesora 
de lengua árabe he ido reuniendo a lo largo de mi experiencia docente. En tal sentido, podría decirse 
que parte de las aulas y a ellas se dirige, puesto que sin duda sus más directos destinatarios van a 
ser los estudiantes universitarios de lengua árabe. 

La sintaxis árabe —ciencia que tiene como objeto de estudio las estructuras oracionales y el 
comportamiento de las palabras en ellas— puede ser expuesta de varias formas posibles. Para ser 
breves podríamos resumirlas en dos grandes líneas maestras: la descripción "occidental" (término 
siempre tan escurridizo y desfigurador) y la descripción árabe. Recurrir a terminología explicativa 
y a conceptos organizadores del objeto de estudio según la gramática española o la lingüística de 
raíz europea o norteamericana, pongamos por caso, o bien utilizar el vocabulario lingüístico árabe 
y las normas de distribución de la materia establecidas por la tradición gramatical árabe. Ejemplo 
del primer modelo sería la Gramática Arabe del profesor Federico Corriente, y del segundo la 
Grammar of the Arabia Language de W. Wright. 

Este Manual de Sintaxis Árabe —desde luego mucho menos ambicioso que cualquiera de las 
dos obras citadas— parte del segundo modelo descriptivo. Y no sólo porque, al estar destinado a 
estudiantes universitarios de Filología Árabe, la autora piense que éstos deben conocer a fondo y 
manejarse bien en el análisis sintáctico árabe establecido por los gramáticos musulmanes desde el 
siglo VI I I en adelante (idea que, por otra parte, tiene y defiende), sino por algo mucho más sencillo 
y práctico a fin de cuentas: porque es un sistema que, convenientemente adaptado al nivel de 
conocimiento lingüístico del estudiante y depurado de su, a veces, abrumadora casuística, sirve, 
resulta útil para la comprensión de las estructuras sintácticas de la lengua, y finalmente ayuda a 
conseguir una mayor competencia lingüística en árabe. 

Pero convengamos en que una gramática descriptiva como ésta - y ahora hago abstracción del 
enfoque que quiera dársele- sólo es el punto de partida de una labor más compleja que habrá de 
completarse necesariamente con la práctica escrita y oral. La ya considerable extensión del libro ha 
impedido incluir en él ejercicios de traducción y versión (con sus claves correspondientes). A 
cambio he procurado que los ejemplos que aparecen a continuación de cada uno de los epígrafes 
sean algo más numerosos de lo que suele ser habitual en este tipo de obras. 

* * * 

La gramática árabe nace en el siglo VII I con el objetivo de explicar, entender y sistematizar 
una realidad lingüística a la que se daba el nombre de al-luga al-arabiyya (lengua árabe). 
Ciertamente había varias fuentes distintas que actuaban como documentos de dicha arabiyya; 
algunas de carácter profano, y otras -el Corán, el Hadiz o las biografías del Profeta- de carácter 
sagrado o cuasi sagrado. 
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En todo caso, la lengua que se estudiaba era lengua sacra, lengua perfecta y divina, por haber 
sido revelado en ella el texto coránico. 

Eso explica que los primeros gramáticos, al manejar un material tan especial, no estuvieran 
haciendo sólo ciencia —en el sentido que hoy damos a tal término—, sino también teología, ya 
que percibían que al desvelar el fiincionamiento de la lengua árabe estaban interpretando la 
voluntad divina plasmada en el lenguaje, en Su palabra. 

Que gramáticos, por una parte, y juristas (fuqaha), por otra, empleasen el mismo vocabulario 
técnico y recurriesen a iguales procedimientos para establecer sus respectivos sistemas no nos 
resulta, así, tan difícil de entender. Se trataba de dos tipos de sabios (o, tal vez, de uno solo con 
doble dedicación) volcados sobre textos semejantes y que concebían los hechos —fueran 
gramaticales o jurídicos— de igual forma. 

También en ambas dedicaciones hubo pronto discrepancias internas que enriquecieron los 
debates. Porque si dentro de la jurisprudencia —que dicho brevemente era una modalidad de 
pensamiento islámico— surgieron enseguida distintas escuelas jurídicas que animaron el clhna de 
debate, el intercambio de ideas con ese dinamismo que caracterizó a la etapa clásica y más 
floreciente del Islam, sucedió lo mismo con la gramática: así nacieron las tres grandes escuelas 
lingüísticas clásicas, las de Basora, Kufa y Bagdad. Los hechos eran los hechos, sin duda, pero las 
interpretaciones, los juicios humanos podían diverger. Y la disidencia se admitía. 

Cuando cesó la etapa creativa de la gramática (aproximadamente a finales del siglo X, por más 
que luego hubiera teóricos de importancia como Yuryani -m. 1078-) los gramáticos siguientes 
llevaron a cabo una gran labor de recopilación, de acarreo de información, que se concretó en 
gramáticas que a su vez, y sin demasiadas diferencias, son la base de las actuales. Cójase el tratado 
de Ibn Aqil o el de Ibn Hisham (ambos del siglo XIV) y compárense con una gramática árabe actual 
(la de Dahdah, la de Shartuni, la de Id....), y no se hallarán tan distintas. La terminología lingüística 
es la misma, los modelos de análisis iguales, los ejemplos calcados.... y allí sigue Zayd, golpeando 
imperturbable a Amr o a su hermano a través de los siglos'. 

Los motivos que explican tal continuidad son varios y complicados, y su discusión podría 
llevamos lejos. Por ser breves: piénsese en la validez del modelo teórico que levantaron los 
gramáticos, aplicado además a una lengua poco alterada en lo esencial desde su estado medieval 
hasta hoy; y piénsese también en el hecho de que la llamada modernidad árabe —que es cierto que 
cambió muchas cosas en el panorama cultural— no llevó a cabo una ruptura epistemológica en lo 
que respecta a la gramática o, en general, a los estudios gramaticales. 

' Zayd y Amr son dos nombres propios que aparecen frecuentemente en los ejemplos citados por los gramáticos 
medievales. Y también a menudo la acción que los une es la de golpearse, el uno al otro, o cada uno a su respectivo 
hermano. 

ii 
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Ejemplo de ello es que ni las distintas Academias Árabes de la Lengua (la primera, 
recordemos, fue la siria, fundada en 1919), ni la Unión de Academias Lingüísticas Árabes 
(organización establecida en 1972) han logrado redactar y publicar — âl menos según mis datos-
una gramática normativa unificada que supusiera poner al día las. complejas gramáticas antiguas. Sí 
han recomendado, al menos, modernizar o simplificar las explicaciones teóricas presentadas a los 
escolares, e ir prescindiendo de cierta casuística hoy inexistente en la realidad del idioma, aunque 
como se precisa en un documento emanado de dicha Unión "ninguna tentativa de reforma debe 
llevar a tocar ni alterar ninguno de los principios y características específicas de la lengua árabe", y 
"las citas textuales y los ejemplos serán extraídos del Corán, del Hadiz y de los textos literarios 
antiguos y modernos". (Vid. Molina Rueda, 1988) 

Los problemas subsisten, como vemos. Sin embargo, vuelvo a decir que aun con sus 
complejidades (que el buen criterio del profesor procurará menguar), sus parciales incongruencias 
en ciertos tipos de análisis sintáctico, la gramática árabe tradicional nos ayuda a conocer mejor un 
idioma vivo y en evolución. Justamente por eso he preferido que los ejemplos que aparecen en el 
texto no sean coránicos, ni literarios, ni arcaizantes, y que respondan mejor a situaciones de uso 
real. Aunque, si la ocasión lo ha requerido, tampoco he dudado en introducir algún verso, o alguna 
expresión más clásica, y hasta es posible que los viejos Zayd y Amr asomen alguna que otra vez 
por entre sus páginas. 

* * * 

Ésta es una obra cuyos pasos previos, como ya he dicho, han servido anteriormente para 
explicar lengua árabe. En tal sentido, reconozco que las cuestiones planteadas por los estudiantes, 
sus dudas, sus apreciaciones y sugerencias me han ayudado a entender algo más la sintaxis árabe, y 
a reflexionar asimismo sobre su didáctica. Gracias a ellos. 

Gracias también a mis colegas, los profesores Alcaén Sánchez y Ana Ramos con quienes he 
comentado varios de los problemas teóricos de la materia; a la profesora Beatriz Molina, de la 
Universidad de Granada, que tan amablemente me hizo llegar parte de sus trabajos y me aconsejó 
varias gramáticas árabes que yo desconocía. Y, por supuesto, al profesor Walid Salih, ahora 
compañero en la Universidad Autónoma, que no ha dudado nunca en atender mis muchas 
preguntas y que aceptó la ingrata tarea de leer el manuscrito de este libro, para luego hacerme llegar 
sus comentarios. E l resultado fmal de la publicación es, sin embargo y lógicamente, sólo 
responsabilidad mía. 

Observación: 

Por problemas en el programa informático utilizado, no es posible escribir el signo wasla. 
En su lugar aparece siempre una madda. 

Madrid, marzo 1998 

i i i 
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NOTA A LA SEGUNDA EDICIÓN 

Siendo un libro tan reciente (la primera edición apareció hace justo un año) y de unas 
características tan marcadas (descripción teórica de ipia materia destinada a un público 
universitario), no he creído conveniente introducir grandes modificaciones en esta nueva edición. 

La más notable ha sido la inclusión de un índice analítico, cuya preparación me ha obligado a 
algo que preferí evitar en el cuerpo principal de la obra: la transcripción del árabe al español. La 
solución propuesta, aun discutible, debe entenderse como potencialmente válida sólo para este 
aquí y este ahora. De seguro que otros contextos, otro tipo de originales y otros destinatarios 
justificarán otro criterio de transliteración. 

Asimismo he corregido erratas, tanto en árabe como en español, he modificado alguna 
definición que me parecía poco clara y, por último, he introducido ciertas explicaciones 
complementarias y de detalle a algún apartado concreto. 

A la siempre estimulante lectura de George Steiner debo la cita con la que se inicia el libro. 

Madrid, septiembre de 1999 

I V 
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1. La sintaxis y ia flexión. Flexión del nombre y marcas de flexión. 
Flexión del verbo y marcas de flexión. La no flexión. Palabras sin flexión. 
Nombres con flexión especial: los seis nombres, los díptofos, los 
nombres defectivos, los nombres "maqsura", los nombres "mamduda". 
Apéndice A: Partículas de subjuntivo y yusivo. Ejemplos de análisis 
sintáctico de palabras. 

1.1. Definición 

La sintaxis, o ciencia que se ocupa de las reglas que rigen la 
composición del discurso lingüístico ), parte en árabe del concepto 

básico de ŝ ' (flexión, literalmente: "manifestación, expresión") y de 

su opuesto frlu (no flexión, literalmente "construcción, edificación"). 

El vljc-J es la variación en la última vocal de la palabra', dependiendo 
de la función que desempeñe en la oración. Una palabra afectada de 

> & J (es decir, , "palabra manifestada, expresiva") es una 
palabra actuante en el discurso, movilizada por efecto de su función 
sintáctica.2 

Partamos del ejemplo más sencillo: una palabra (entiéndase aquí un 
nombre en singular) fuera de la oración, por ejemplo al mencionarla 
simplemente, no se ve afectada de «^I jc l (lo que no quiere decir que lo 
esté de «.UJ) , no lleva marca de flexión, y por ello aparecerá sin vocal 
final: SJIJSJÍ (El libro), clá (La chica), <JJ£á (La escuela). 

1 Normalmente es así, aunque otras veces en las que la marca flexiva no es una vocal 
sino un sufijo, la variación es mayor y consiste en sustituirlo por otro sufijo. 
2 Están tan entrelazados los conceptos de SJI j t l y de (flexión y sintaxis) que en 
ciertos tratados aparecen como sinónimos. Nosotros daremos al primero el sentido de 
"flexión" (declinación para los nombres y cambio del imperfectivo a otras 
modalidades para los verbos), y al segundo el de "sintaxis". En general, la sintaxis 
tiene como objeto de estudio el CJI j-c-j y el , mientras que todo lo que afecta a la 

estructura {djj 'í-^^i-o) de las palabras es tema del I_Í'_>LÍ (morfología). También es 

frecuente que con el término SJI jt] se designe el análisis sintáctico. 

3 
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Pero si sobre la última consonante aparece una vocal, la vocal de caso, 

(aquí una damma): ....t_jUS]í ello significa que ese nombre está ya 

fiincionando sintácticamente, es decir, como elemento de oración : 

E l l ibro es grueso : ÍÍJ^A^ LI\JS1Í. ^ 

E l l ibro está aquí :UA .Y 

Este l ibro fue compuesto hace dos siglos:OHjá 

L a gramática árabe incluye dentro de las ^ j j * - ^-Ld^ (palabras con 

flexión) tanto a los nombres (*L«^Í) como a los verbos (¡JUii). A 

continuación veremos por separado cada una de ambas categorías. 

1.2. Flexión del nombre. Marcas de flexión. 

Los nombres árabes cuando se declinan pueden aparecer en tres casos 
distintos ( nominativo, acusativo, genitivo, según la terminología 
occidental al uso), que se marcan mediante tres vocales finales diferentes 
(vocal sencilla para los nombres determinados, vocal doble para los 
indeterminados). E l cuadro siguiente señala la marca flexiva básica, sin 
entrar por ahora en otras flexiones particulares (duales, plurales regulares 
masculinos o femeninos, díptotos, etc.) 

4.1 j&v» ^ 

r-) ('-) 

('-) ('-) 

ir) ir) 

4 
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Análisis gramatical Marca flexiva Tipo de flexión 
Nombre en nominativo Vocal final "u" Nominativa 
Nombre en acusativo Vocal final "a" Acusativa 
Nombre en genitivo Vocal final "i" Genitiva 

1.2.1. Los nombres árabes aparecen declinados en nominativo (¿ 
cuando desempeñan en la oración alguna de las siguientes funciones 
sintácticas: 

La profesora trabaja en: ÁA^LSJ ^^ Í'ÁMJÍS ¡J-UÚ ¡(sujeto or. verbal) ¿C\Á . ^ 
la universidad 

La carta fue: ÁJlwjlT ciA«J :(sujeto paciente or. pasiva) Jc-lá <-úli 
enviada 

La ciudad es grande : sJOJS ÁI^AAJÍ : ("sujeto" or. nominal) .f 
: SjjuS AiiCiA : (predicado or. nominal) . í 

1^ ^L¡^ :("sujeto" de verbo kana o similares) 1̂ 1 já̂ i j H 
La película fue muy larga 

:1¿JLA ^LbJl 'tjl : (atributo de inna o similares) 1̂ 1 j ^ l j új Jf^ -"̂  
Ciertamente el turismo es útil 

1.2.2. Los nombres árabes aparecen declinados en acusativo ( ^J 
cuando desempeñan en la oración alguna de las siguientes funciones: 

Leí el libro :üUiJl ÍIJÍ já: (complemento) óy<j^ • ^ 
Las: Áifui ÁiloiVü t i j j l^ :(atributo de /rana o similares) j j x i . .Y 

preguntas eran fáciles 
'̂ jlT IJA tj] :("sujeto" de m«a o similares) 1̂ 1 j o] ̂ \r 

Ciertamente este niño es aplicado 

1.2.3. Los nombres árabes aparecen declinados en genitivo ( 
cuando desempeñan en la oración alguna de las siguientes funciones: 

5 
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: jU^lL Ájt-LaJT 'Jí-aí : (detrás de partícula preposicional) > . «̂ ĵ  ^ • ^ 
Llego a la universidad en tren 
Visité el:ÍJjx»lT Lj¿ki. iiSjj :(término regido de la idafá) AJ] ^IJOU .Y 

museo de la ciudad 

1.3. Flexión del verbo. Marcas de flexión. 

En principio, la flexión estaba considerada característica propia del 
nombre, y al verbo se le incluía dentro de la categoría de palabras sin 
flexión (Á-jJi« CJL-»1S). Sin embargo, y por un proceso de analogía (o-ljá), 
gramáticos posteriores establecieron una distinción: el perfectivo ( j ^ U i ) 
y el imperativo (j^^^) seguían analizándose como palabras sin flexión, 
mientras que el imperfectivo {^Ju^\) entraba a formar parte de la 
categoría de términos afectados de flexión. 

El razonamiento teórico, base de esta nueva atribución, es un buen 
ejemplo del método de trabajo que seguían aquellos gramáticos, y puede 
resultar además interesante recordarlo por sus evidentes concomitancias 
con los procedimientos usados en la ciencia de la jurisprudencia (AÍÍII). 

Así, la norma general, básica (J-̂ í) ,es que la flexión es fenómeno 
propio del nombre, y la no flexión (^lu) es fenómeno propio del verbo. A 
continuación se observa una analogía entre la variación en la vocal final 
de los nombres en su declinación, por un lado, y la variación en la vocal 
final de algunas personas del verbo en imperfectivo por efecto de ciertas 
partículas concretas, por otro. 

En virtud de tal semejanza, el imperfectivo deja de ser y pasa a ser 
analizado como j ^ . O, por decirlo con mayor precisión, es en 
tanto que categoría principal y v e n tanto que categoría 
secundaria já). 
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(') r..-A 

(1) 

(•) 

Análisis gramatical Marca flexiva* Tipo de flexión 
Imperfectivo indicativo Vocal final "u" Indicativa 
Imperfectivo subjuntivo Vocal final "a" Subjuntiva 
Imperfectivo yusivo/ Ausencia de vocal/ Yusiva 
condicional sukun 

* Es así en las personas que no llevan afijado ningún morfema, es 
decir, en las personas yo, tú masculino, él, ella, nosotros. 

En aquellas personas que, en imperfectivo indicativo, se conjugan 
mediante la adición de un sufijo bilítero (tú femenino, vosotros (as) dos, 
ellos (as) dos, vosotros, ellos), la variación, en el subjuntivo y el yusivo, 
consiste en la elipsis de la última letra (esto es, de la o)-

Aquellas personas que en indicativo se conjugan mediante la adición 
de un sufijo compuesto por una sola letra (vosotras, ellas), no sufren 
ninguna variación morfológica, aunque el análisis gramatical deberá 
marcar su categoría sintáctica, según la función que desempeñen en la 
oración. El hecho de no variar su conjugación hace que la gramática 
árabe las exceptúe de la categoría de palabras con flexión. Estas dos 
personas son, en puridad, términos sin flexión. 
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Como entendemos que este apartado ha debido de ser estudiado en 
cursos anteriores^, no vamos a detallar la conjugación de un verbo en las 
tres modalidades, y sólo presentaremos este breve cuadro: 

Es importante recordar que lo que la gramática árabe denomina s-"'ĵ -j 
del verbo no es su conjugación (la conjugación es competencia de la 
morfología, \ i _ i j j * - a j , no de la sintaxis). 

RECUERDA 

El tjl j&l del nombre es su declinación 

El Sr"! J C - ) del verbo en imperfectivo es su paso de indicativo a 
subjuntivo y/o yusivo 

3 Para una exposición en detalle de las partículas de subjuntivo y de yusivo, véase el 
Apéndice A. 
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1.4. La no flexión. Palabras sin flexión. 

La gramática árabe entiende por no flexión , como categoría 
opuesta a la de flexión ( c j l ^ c ^ l ) , la particularidad que tienen algunas 
palabras de no variar su vocal final según su distinta función sintáctica. 
Son términos, dicho de otro modo, fijos, inmóviles en su estructura. 

Las palabras sin flexión ( Á ^ C J U J S ) pueden ser: 
a) Nombres («̂l—i) : Carecen de flexión los pronombres, 

aislados y afijos, los demostrativos (excepto sus duales), 
los relativos (excepto sus duales, y í̂ t), los interrogativos, 
los nombres-condicionales (Jb'̂ >_liíi *L>_JUIÍ), los números 
compuestos (del 11 al 19, excepto el número 12) y algunos 
adverbios.4 

b) Verbos(LMÍ): Carecen de flexión, el verbo en perfectivo, en 
imperativo, y las personas vosotras y ellas del 
imperfectivo. 

c) Partículas (i-ijjk). Todas ellas carecen de flexión. 

1.5. Nombres con flexión especial 

No incluimos en este apartado ni a los duales, ni a los plurales 
regulares, masculinos o femeninos, puesto que, aunque tienen marcas 
flexivas distintas de las básicas (las vistas anteriormente), son categorías 
gramaticales ya bien conocidas por los estudiantes, y cuyo uso sintáctico 
es similar al del resto de los nombres. Véanse al final de este capítulo 
ejemplos de palabras analizadas. 

1 . 5 . 1 . Los seis nombres (Á¿-JT *Uu.S/l) 

Recuperamos así la verdadera y primitiva denominación de este 
apartado, hoy sin embargo más conocido, tanto en gramáticas árabes 
como occidentales, como "los cinco nombres". La única razón para tal 
4 Como por ejemplo, 'óVi i'u^ «Ü» ip ÍIJÁ 
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cambio debe buscarse en un exagerado pudor que lleva a evitar la 
mención del último de ellos .̂ Son los siguientes: 

t(suegro) ^ ' (hermano) ¿1 '(padre) ü <• (dotado de, poseedor de) j j 

(vulva) i > i (boca) js 

La particularidad sintáctica de estos nohibres sólo se manifiesta 
cuando forman parte de idafa, como término regente 6 ( t_iL^) . La flexión 
se marca entonces prolongando la vocal de caso correspondiente: 

E l es el padre de esta chica : C Í Í J ] a JA J J Í J A . ^ 

¿Viste a su padre?' ? : íibí Cijlj J A .Y 

Hablé con el padre de mi mujer : j j ¿-» Í I U I S J T 

Fuera de esta circunstancia, su comportamiento sintáctico es regular: 

Es un padre feliz :lutui LÁ jn, .\ 

Fue un padre duro : Uu>lS Lí .Y 

Viajamos con el hermano mayor: J J S V T ¿ V I ¿-« JL^ . V 

5 No siempre fue así. Hay compendios gramaticales medievales que mencionan todos 
los nombres. Sin embargo, lo habitual hoy es eliminar el último .Unaconocida 
gramática árabe, después de citar los cinco primeros, proporciona un tanto 
misteriosamente la siguiente pista: "Existe un sexto nombre. Pregunte por él". 
6 Los nombres jJ y j J sólo funcionan sintácticamente dentro de sintagmas de idafa, 
nunca como nombres independientes. 
7 Como se observa, cuando el término regido (AJI .-iLjaU) es un pronombre, el regente 
se comporta de acuerdo a la regla. Sin embargo, recuérdese que si ese pronombre es el 
de primera persona singular, al igual que sucede con el resto de nombres, no habrá 
marca explícita de caso: 

\é a mi hermano jiiJ \i hermano es médico •'.•,v^ 

Viajé con mi hermano : ii>JL^ 
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Ejemplo de análisis sintáctico: 

1.5.2. Los díptotos ( < - J c > ^ji-^l ' frUu.Vi) 

Los nombres que pertenecen a esta categoría se caracterizan porque, 
cuando están indeterminados, solamente tienen dos marcas flexivas para 
los tres casos sintácticos, y porque nunca reduplican la vocal del caso 
correspondiente (no hay nunación). 

('-) 

Cuando estos nombres aparecen determinados en la oración (bien por 
artículo, bien por idafá), recuperan la declinación regular (la tríptota). 

Ejemplos: 
Estos son unos puentes estrechos Ûá ^^ b':^ A 

He leído muchos periódicos jpS, iijljá .Y 
Hablasteis con muchos médicos árabes 'oij^ .s-ij^ '̂ í̂ ¿-

11 
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Estos son los puentes de la ciudad : Á J A X « Ü j laUa 6 J A . í 

Leí todos los periódicos '¿jljaJl Idji.o 

Saludé a los médicos : f UlaV] ^Jc L u L A 

Pertenecen a la categoría de díptotos los siguientes nombres»: 

Nombres propíos 

a) Todos los nombres propios femeninos^, árabes o no, y los 
masculinos terminados en i : Á j j U x Í'CJA^ a'^ Í^JA t < _ i j j j ikAAk t Á £ ^ 

b) Todos los nombres propios de origen no árabe: ió=^\_y 

c) Los nombres compuestos: IÍÍLLLU ÍOMUM. J J J 

d) Los terminados en J ' - , siempre que esa terminación sea sufijo: 

e) Los de esquemas Jiií y J¿: ^'já t J ^ Í L 4<_i«uií tjia^í 

f) Los de esquema (J*i: Jy 4 j j 

Nombres comunes 

a) Los nombres de paradigma J«ii (adjetivos de color y 
deformidad, y comparativos): 

8 Es recomendable consultar los diccionarios sobre todo en el caso de los nombres 
propios, o de términos poco conocidos. En el diccionario de F. Corriente, la diptosia 
se marca con un 2 sobre la palabra, y en el de J. Cortés vocalizando la palabra en 
nominativo: tU^l 

9 Salvo, evidentemente, los que lleven incorporado el artículo: ÁhíA (Medina), s 
Los trilíteros con sukun en la consonante central, pueden ser tanto díptotos como 
tríptotos: \. 
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(sordo) (jijlaí * (bizco) Jj^í <• (verde) j^-^l i (amarillo) jiu-aít (negro) ^jJ 

i ( más numeroso) JiSÍ t (mayor) jé i (moreno) i (mudo) ¡ j -

(más nuevo) *( más importante) 
b) Nombres terminados en f 1'- , siempre que esa terminación sea 

sufijo: 
(amigos) t (virgen) <• (azul) olajj t (negra) * l J Í (roja) 

( ministros) j j j t (médicos) * 1̂1=1 « (poetas) 1̂ j><!¿> 

c) Adjetivos terminados en J ' - , siempre que esa terminación sea 
sufijoio: 
(sediento) o^--^ ' (ahito) ' (hambriento) ú^'já. <, (borracho) J 

d) Los plurales cuadrilíteros: 
<. (mezquitas) ^Lui* * (periódicos) 1̂ já^ t (puentes) jJaUá t (dirhems) ,̂ 1 

(escuelas) o - J - ^ ' (mezquitas) ¿̂ 1 j > i (calles) ¿ J * (lámparas) 

e) Palabras como: 
(cosas) frljüí t (otro) t (primero, adj.) LTJÍ 

f) Las palabras terminadas en ÍS (alifmaqsurá), siempre que esa 
letra no sea radical: 

• 0 « i 
t( recuerdo) ¿¿'jSJ i (magnífica) i (menor) L S ' J * ^ ' (mayor) C Í ' J J S 

(enfermos) J ^ ' J ^ 
Aunque la gramática contempla a estos nombres como díptotos, sólo 

lo son porque no tienen doble vocal. Obsérvese que nunca cambian la 
marca de flexión. 

1 . 5 . 3 . Los nombres defectivos jái*lT í.Uu.Vi) 

Son nombres procedentes de raíces verbales defectivas, que tienen 
como marca flexiva para el nominativo indeterminado una doble kasra 
sobre la segunda radical (la tercera se elide). Esta marca flexiva es igual 

10 La gramática árabe exceptúa de este grupo (que hace el femenino en JíS) a los 

nombres que derivan el femenino añadiendo una«: 5JL«1IJ \ (arrepentido). 
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para el genitivo indeterminado. E l acusativo indeterminado transforma 
una de las dos kasras en una ya consonante que será la letra que reciba 
las marcas flexivas habituales (doble/¿zí/ia). 

E n determinación, para el nominativo y el genit ivo se transforma una 
de las dos kasras en ya de prolongación vocálica. Para el acusativo, esa 
ya pasa a tener carácter consonantico y recibe la marca flexiva habitual 
{fatha sencilla) 

Pertenecen a esta categoría todos los participios activos de los 

verbos defectivos (4 .^Uíi (JL»áVí) , tanto en forma I como en derivadas, 

además de otras palabras, normalmente -aunque no siempre-plurales 
procedentes también de raíces defectivas. 

Ejemplos: 

líIU í (pasado) o^L» í(cadí, juez islámico) (>3lS Í (lanzador, arquero) \̂

i (abogado) t (corriente) j U . t ( l loroso) tálU t (relator, narrador) 

t (significados) tjUÚ» 4 (tumbado) ij^^ t (comprador) 

(desiertos) j U . 1 (cafeterías) jlí» 

Ejemplos: 
E l es u n abogado . V 

M i hermano es el abogado : Í ^ I X A 1 T J A ^ ^ ^ Í . Y 

Ayer, ella comió con u n abogado :^\ ^ tiiKÍ ^^ . r 

Te espero en el despacho del abogado :<_^U-4Í'Í I _ Í J L « ^^ l i l . £ 

Nos entrevistamos con un abogado rUaU-» ULlá .o 

¡Espera al abogado delante del Tr ibunal ! ^ U - a l ] j£¿Á .1 
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Observaciones: 
a) No se debe confundir la final de estos términos (marca flexiva 

siempre) con la añadida a los sustantivos para formar el nisbí (í/). En 
textos vocalizados no se plantea ningún problema, al quedar marcada la 
shadda, pero en textos sin vocalizar la confusión es posible. 

b) El femenino de estos nombres se realiza añadiendo una s, según el 
ejemplo: 4 _ l a l a ^ (abogada). Su declinación es regular (puesto que ya no 
pertenece a la categoría de Á^jáia cLu-í). 

1.5.3.1. Formación del dual. 
Se mantiene la como consonante para recibir las marcas flexivas 

del dual: 
Dos abogados : cJí^A^ \^ 

Los dos abogados : (ĵ U-<JÍ \I 

1.5.3.2. Formación del plural regular masculino 
Se pierde la c/, y las marcas flexivas del plural se añaden a la 

segunda radical: 

Unos abogados: 'oiA=-^ \

Los abogados : 'o^A^ \

1.5.4. Los nombres maqsura{aj^x^aUl < . U u . V Í ) 

Son los nombres que terminan en alif maqsura {J) o en alif vertical 
( I ) . Para definir mejor su flexión, distinguiremos dos categorías: 

a) Nombres indeclinables 

Proceden de raíces defectivas. En esta categoría, el a/i/final va 
siempre reemplazando a una radical enferma: 
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0 S 0 

i^ji^ < (filtrado, colado) t̂ ü-aí» t (muchacho, chico) ^ (bastón) U-ac 
(pueblos) cijá t (cafetería) * (significado, sust.^ 

Cuando estos nombres aparecen indeterminados, no alteran nunca su 
marca flexiva (!'-) o (c?'-) En la determinación, eliden una fatha: 

Es un bueh muchacho '^J^ ^ A 
Bebí limón colado ^^-^j^ 

Visitamos muchos pueblos : « j j t Lijj . r 
Quedaré contigo en una cafetería cercana : ^ j ^ L i . í 

Este chico es un demonio -/¡jM^ JJAÍ\A .O 
Es tu chico'2 líillíá jA A 

Esta pregunta no tiene ningún significado ¿JM^ V J > J T IÍA .V 
Hoy prefiero comer en la cafetería ^^ JST J Jl¿>áí t^jA .A 

b) Nombres invariables 
Son aquellos en los que el alifmaqsura o el alif vertical son 

letras añadidas a la raíz. La aparición del alif vertical es muy frecuente 
en términos extranjeros: 

tUjLui.] t(queja) ti'jSli «(alegación, demanda) tcij»*-̂  'cff'jJS 'cíĵ í̂» 

Estos nombres no sufren ninguna variación en su flexión, ni tampoco 
en caso de determinación: 

Presenté una denuncia -jj^'^ 'CA^ . \ 

Este año celebramos el centenario de:AiiV_>1 ÁJJLJT tíJSÍÜJ JaáaJ SÍA .Y 
su nacimiento. 

1 1 Salvo cuando, por esquema, sean díptotos. Por ejemplo los dativos t̂ -̂aSi (más 
extremo), (más próximo), ,̂£̂ 1 (más listo). 
1 2 Obsérvese que en el caso de llevar afijado un pronombre, el alif maqsura se 
transforma en alif vertical, al igual que sucede con los verbos: *L.j \n las 
partículas se tranforma en : AJC \
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1.5.4.1. Formación del dual 
a) El c5 o el I se transforman en si cualquiera de ambas letras pasa 

a ser la cuarta (o más) en la nueva palabra: 

b) La palabra recupera su verdadera radical ( j ó ) si el ¿5 o el I pasa 
a ocupar el tercer lugar en la nueva palabra: 

(La raíz en este caso es 

(La raíz en este caso es <^) 
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1.5.4.2 Formación del plural regular 
a) Para formar el plural regular masculino se elimina siempre el o el 

I, produciéndose diptongo {aw/ay): ^ 

b) Para formar el plural regular femenino se procede como en el caso 
del dual y se añaden los morfemas propios del número 

(Así por ocupar la letra irregular la cuarta y sexta posición 
respectivamente en la nueva palabra) 

(Así porque en cada caso se recupera la verdadera radical) 

1.5.5. Los nombres mamduda (SJJ:L¿S\) 

Son los nombres que terminan en {alif mamduda). Esta 
terminación puede ser un añadido a la raíz original de la palabra, y en tal 
caso los nombres resultantes son díptotos: 

4 (amigos) frlSpl^l t (ministros) U Jjj t (blanca) ¿ U ¿ j ^ t (roja) '(^\J^ 
(médicos) frl^at i (poetas) il 

Pero en otros casos es una terminación que, en las palabras derivadas 
de raíces hamzadas o defectivas "reemplaza" bien a la hamza, bien a la 
radical enferma .Estos nombres son tríptotos (con la excepción de f-Ud 
que es díptoto): 
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lljá í ( comienzo) f-\^] <• (albañil) c (evacuación) t (niego) í-Vj 

(cielo) i U l - 1 (lectores) 

1 . 5 . 5 . 1 . Formación del dual y del plural regular (masculino y 
femenino) 

a) En el caso de que el alif mamduda sea morfema añadido a la 
raíz, la hamza se transforma en j , letra que recibirá las terminaciones 
propias del dual o del plural: 

el)jl j . '-̂ -i- \l j l jíb-iai. 

CJI J I j p j L - a \l jáuL -a ' ^ 

b) En el caso de que el alif mamduda aparezca en palabras 
derivadas de raíz hamzada, la hamza permanece para recibir los 
morfemas propios del dual o del plural: 

\ 
(claro, limpio) «̂ 11̂ j 
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c) En caso de que el alifmamduda aparezca en palabras derivadas de 
raíces defectivas, se sigue opcionalmente cualquiera de las dos reglas 
citadas antes: 
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APÉNDICE A: PARTÍCULAS DE SUBJUNTIVO Y YUSIVO 

A . l . Partículas de subjuntivo 

El verbo aparecerá conjugado en imperfectivo subjuntivo 
(<_jj.JíS\ cuando esté precedido de alguna de las siguientes 
partículas, llamadas en árabe v_ú-aiíí <-JJÁ.1. A continuación veremos 
algunas de las más usuales: 

(que) 'd 

Quiero leer en voz alta : J^. ¡H '->^ ^ J^^ 'd '•^J 
Quieren que escuchéis la conferencia: s_>-i»UJ4ÍÍ 1 JJÚCUÚ 'd o^Ji 
Prefiero que te vayas ahora a tu casa: ¿jV! L A Ü '¿¡Í 'ÍS^ 

(negación del futuro) '¿¡̂  

No te diré nada : í^ ^ Üjáí y 
Parece que la cuenta no va a ser pagada :»-i\..i>JI ¿it¿ ¡ji «ül j¿J^ 

No estudiarás por la tarde i ^ j ^ bJ 

(para, para que) ^ 

Abrí la ventana para que entrase aire : i ^ l j ^ l siaUll tiiaJiá 

(para, para que) J 

¿Has hablado con él para saber el :?$! jL^Jl Á->rú 4^ Júl ciiliaj 

resultado del partido? 

* Existen además las partículas y < ^ , con la significación de 
"para que". 
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(para, hasta, para que, hasta que)'3 ¿pá . 

¡Lee hasta que\a que aprendas! < ^ \l 
Fueron a Londres para obtener el ^JC 1 jÜ-aa^ j:^ I 

diploma. 

(de modo que, pues, para) ú i 
* Con sentido causal. Siempre aparece precedida de oración negativa o 

imperativa. En árabe se la conoce como ÁJJLUI pUlí. 

No seas duro pues te quebrarás, ni blando :1>1-=ÍJ3 1¿1 V J '¿^ V 
pues te exprimirán. 

Haz el bien y (en consecuencia) obtendrás Jlná L i ¿ y u & 

agradecimiento. 

(hasta que, a menos que) j í 

Escucha los consejos del médico hasta: * i l ^ l i u i 'J t_uxLll ^^1^ 
que termines de curarte (hasta que se complete tu curación) 

(de modo que, y en consecuencia) j 
* En este caso precedida de oración negativa o imperativa. 

No hizo el bien, de modo que se arrepiente j jJáJl (J*¿ *»1 

No mires los defectos de la gente, :4í>-áj 4 ^ ^ '¿U^ j o-̂ ^ ^ ' j ^ V 
de modo que descuides los tuyos. 

13 Sólo rige subjuntivo cuando es claro el sentido de finalidad de la acción del verbo. 
En caso de que el significado sea de temporalidad, puede aparecer seguido de 
indicativo o de perfectivo. Ejemplos: 

Lo esperaré hasta que venga : ji^ a j k ü L 

Estudiaron hasta que consiguieron el diploma ^Jc^ 1 jL-aa. \
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* Las principales partículas negativas son: 
(para que no) i%¡^ cüíi 4(que no) Vi 

Hicimos todo lo posible para que no viajaran :l JJÍLULJ ^ÍGS IÍ«1JJ LO tJS UlJu 

A.2. Partículas de yusivo 

* Exceptuaremos aquéllas utilizadas para introducir las oraciones 
condicionales, y que serán estudiadas en el capítulo correspondiente. 

(no, negación de pasado) 

No entendí este problema :ÁKJ¿J] «ÍA ° ^ 
Nadie se movió de su sitio ¡JA la.í líljki 

(negación del imperativo) V 

No digas eso :! I ¿ A *Jaj V 
No habléis con ese hombre : J^jil I Í A ¿ - ^ I j^Kn V 

(sirve para construir el imperativo de las personas que no lo derivan en J 
la conjugación) 

J o 

Que cada uno de vosotros escriba sus deberes : Á J Í I ^ J I . iKi j 

Vayamos a la fiesta rápidamente '-f^J^ SJÁÍJÍ 

14 La partícula pierde la vocal kasra al estar precedida de Li o j : UW, (Pues que se 
ría) 
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(aún no) 

Se fue al mercado y aún no ha vuelto j ^1 (_IA j 
Me he construido una casa nueva en la : A J S L . I J ¿xJi l i u C i i i i 

montaña y todavía no vivo en ella. 
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EJEMPLOS DE ANÁLISIS SINTÁCTICO DE PALABRAS 

Presentamos a continuación algunos ejemplos de cómo se realiza el 
análisis sintáctico en árabe de nombres, verbos y partículas. Sólo 
mencionaremos aquellos aspectos vistos hasta el momento, por lo que 
debe entenderse que este análisis no es completo. 
Obsérvese que la gramática árabe distingue entre palabras afectadas de 

flexión por "vocales" (CjlS'jkJL cASJ¿á) y palabras afectadas de flexión 
por letras (<-«jĵW cASJi¿á ) 

Je '^JL SjLil ^1 : fV> 
¿;jluiil Je 'JiA ójLil ^1 

ÓjŜ T Je Jn^ ^V^Vl ^1 :L» 

(jj£-JT Je J i A ¿ j ^ j A ^1 

ÁaJlill Je JxA (_>:aU Jii r'o-j-í 
^a'r>\ j_jJc. ti*^ "̂ Jí*̂  

ÓjSoJl ^ (J*á rbíjá 
tjj^xj] Je JnA JA\i 
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_ _ _ _ _ í ' , ' 

i - > ^ ¿ j á j - ^ J-^^ J*á rctíllJj 
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2. La idafa. La sintaxis de ia idafa. La idafa adjetivada. Algo más sobre 
el "mudaf / el "mudaf \\ayh\". La idafa iorruol. Apéndice B: Aspectos 
complementarios a la idafa formal. Apéndice C: El adjetivo complejo 
y el adjetivo verdadero. 

2.1. Definición 

Se trata de un sintagma nominal formado por dos nombres (o más) 
yuxtapuestos, sin enlace preposicional entre ellos. Esta anexión (que es 
exactamente lo que significa la palabra idafa) implica una relación de 
dependencia de un nombre con respecto al que le sigue, y así en español 
se recurre normalmente a la preposición de para conectarlos. 

En el caso de idafa más sencilla (la formada por dos elementos), el 
primer término recibe la denominación de uLsiL (regente), y el segundo 
la de AJÍ] ijllbii (regido). Ejemplos: 

Las puertas del museo «V^fí LJI J¡\

La ministra de Industria :ÁülL-aíÍ S j j j j .T 

Los hombres de religión (=clérigos) :üá-̂^ '¿Wj 
Cálamo de plomo (=lápiz) l o a U ^ j . í 

* 

Un vaso de agua . 0 

2.2. La sintaxis de la \da1a 

2.2.1. En la construcción de idafa, un elemento posterior determina 
siempre morfológicamente a su correspondiente anterior. O dicho de otra 
manera, el (-jLu».» aparecerá siempre sin artículo y con vocal sencilla. 
(Repásense los ejemplos de 2.1.) 

En el caso de que la idafa esté compuesta por más de dos términos, se 
entiende que la palabra que desempeña la función de <A\- con 
respecto a su inmediata anterior, es <-sL^ para la siguiente: 

3 1 



MANUAL DE SINTAXIS ÁRABE 

La puerta del museo de la ciudad t_kaáx L i L . ^ 

Los hijos del marido de mi hermana ^ j ' j J A 
Los resultados del examen de lengua rÁiill pUi»t ̂ t i j T 

2.2.2. El primer elemento del sintagma (el uiLjax en el caso de idafa de 
dos términos, y sólo el primer t j l j a x en el caso de idafas múltiples) lleva 
la flexión que le corresponda por su función sintáctica en la oración en la 
que se incluye la idafa. Los elementos subsiguientes tienen siempre 
flexión genitiva: 

Estas son las flores del jardín rSijiaJi J J A j OÍA . \ 

Vimos el boletín de noticias en la T.V. ^^ jl^^Vl Sjlü U^Li .Y 

Me paseé por los zocos de la ciudad rÁijxJi ¿ \ ^^ iiJj^J 
El coche del rector de la Universidad e s r ' ^ L ^ ÁA-LJJÍ ^J>^j é j l l u o . í 

blanco 
Ella es (una) hija de familia (=niña bien, decente) tiih ^^ .O 

2.2.3. En el caso de que el AJI U i l ^ sea una palabra determinada (por 
artículo o signiñcación), el «-íL^ también se entiende como 
semánticamente determinado: 

La estudiante de la Universidad :^UÍÍ ÁAL .) 
Pero si el AJI está indeterminado, entonces todo el sintagma se 

entiende como semánticamente indeterminado (en español a veces será 
pertinente utilizar el artículo indeterminado, y otras veces no): 

(Una) estudiante de universidad (=universitaria) 15 :ÁJU«U.ÁJIL.Y 

Hijo de perro (insulto) ¡ji] T 
Zumo de naranja ijlijji J J X ^ . í 

1 5 Es cierto que en este tipo de construcciones puede producirse una cierta 
ambigüedad. ¿Estudiante de universidad? (una especie de nombre compuesto), o 
¿Estudiante de una Universidad? (por ejemplo, "Estudiante de una Universidad de 
Madrid"). En este último caso, sería mejor precisar: pl»xL> j> ÁJI^L». ÁAL 

3 2 



DOCUMENTOS DE TRABAJO 

Observaciones: 
a) En el caso de estas idafas indeterminadas, hay veces en las que la 

determinación morfológica del se traduce en una cierta 
determinación semántica: 

director de museo \l director de un museo: i - i ^ JJJÍ» . ^ 

llanto de niño \l llanto de un niño: J¿)=> 
Recuerdo el título de un libro que leí: ¿y»j ii« AJIjS jSJl .r 

hace tiempo 
(Sin embargo, es sintácticamente imposible adjetivar al i _ i L¿i- de 

estos ejemplos con adjetivo determinado) 
b) Para expresar sintagmas del tipo "Un libro de la biblioteca" habrá 

que recurrir necesariamente a una construcción preposicional (no a una 
idafa): 

2 . 2 . 4 . Si el e i L ^ es un nombre con flexión de dual (masculino o 
femenino) o de plural regular masculino (en cualquiera de sus casos), 
elidirá la ¡j final: 

Ellos son los ingenieros de la empresa :<SjJiJ] y^s¿^ ^ . ^ 
Ellas son las dos ingenieras de la empresa :ÁSjai]T l í u u ^ UA .Y 

Hablamos con los corresponsales de la agencia :2Jl£jlT ^^\J^ ̂  luK'i T 
Hablamos con los dos corresponsales de la:Á]lSjll ¡ ^ 1 ^ ¿-» l i a i S j . í 

agencia 

(Obsérvese que estas dos últimas frases pueden ser ambiguas en el 
caso de textos no vocahzados . Para aclarar si se está refiriendo a un 
plural o a un dual bastaría con señalar una vocal (por ejemplo la. fatha 
sobre la lam), o bien con introducir un inciso explicativo entre paréntesis 
( ^ \A (̂ t) 

2 . 2 . 5 . El A-ilj I_ÍLJX« puede ser un pronombre afijo y en este caso, 
evidentemente, no llevará marca explícita de genitivo, aunque sí se 
mantendrá el resto de reglas de la idafa: 

Su madre :ÁÍ»i . \ 
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Nuestro coche : L u j l l - . ."í 

Sus amigos (de ellas) T 

Sus maestros (de ellos) son buenos ' - 0 3 ^ .í 

Observación: 

La sufijación pronominal puede plantear alguna dificultad en el 
caso de la primera persona singular, cuando se añade a duales o a 
plurales regulares masculinos. Repásese el siguiente cuadro: 

Mis dos hijos + Ú ' - ^ J 

Con mis dos hijos ••• L5 + 6Í^3 

Mis profesores ' t ^ j - ^ 

Con mis profesores t ^ j - ^ ¿ X 

Cuando el plural regular masculino (en cualquiera de sus casos 
sintácticos) recibe el pronombre de primera persona singular, el resultado 
es una palabra de igual forma para los tres casos. 

2.3. La ídafa ad jet ivada 

2.3.1. Cualquiera de los términos de la idafa, o todos ellos, pueden 
recibir adjetivos. Estos, lógicamente y para no romper la unidad de la 
idafa, aparecerán a continuación de la misma, concordando con el 
nombre al que califiquen: 

Esta es la larga escalera del edificio i'Jj^JalT Á J U J I ^ J A I ÍA . ^ 

Esta es la escalera del nuevo edificio :?JJÍ=JÍ^ ÁJUJI ^ J A I ÍA .>í 

Ellos son los nuevos funcionarios del gobierno : j i J i ^ ^ .X 

Un zumo de naranja frío : Í j L i J l i ^ j j . ^ r . . £ 

Una ambulancia (coche de socorro) roja : # . I ^ > A ^ i—iLtuj j á j l j j uu . 0 

¿Se llama Ud? (Fórmula de cortesía para preguntar por el ' ¿ ^ ^ 
nombre. Literalmente: ¿Su digno nombre?) 
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2 . 3 . 2 . Es posible que se produzca ambigüedad cuando el adjetivo, tanto 
sintáctica como semánticamente, concuerde con más de uno de los 
términos de la idafa: 
Paseé por los viejos y famosos zocos : ? Á - a j ü l T '^^Jixj ¿\yJ . ^ 
de Damasco \é por los viejos zocos de la famosa Damasco\é 
por los zocos de la vieja y famosa Damasco. 

* Para hacer la atribución correcta, deberemos prestar atención al 
contexto, o bien a alguna indicación por parte del escritor. 

De todas formas, estas idafas complicadas (por el número de 
términos, básicos o no, que incorporan) no son muy frecuentes, y hoy se 
prefiere "romper" la estructura mediante preposición y formar sucesivas 
unidades menores. Por ejemplo: 
El inteligente corresponsal de la agencia ĵ*-»ií ̂ LúS/l j '¿JJJA ."V 

de noticias marroquí. 
Pasaría a escribirse: 

2,4. Algo más sobre el tJUÁ. y el AJJ I J L Á * . 

2 . 4 . 1 . Aunque en poesía hay ejemplos de lo contrario, la sintaxis 
clásica no permite que el sea múltiple, esto es que esté compuesto 
de más de un elemento. En el caso de que se desee escribir una expresión 
como "El libro y el cuaderno del alumno", habrá que descomponer la 
unidad en dos idafas y relacionarlas mediante conjunción: 

ÍLJ Í I I 'JÁ:ÍJ ÍJÚ£* . > 

* Sin embargo, y por influencia de las lenguas europeas, hoy es cada 
vez más frecuente encontrar ejemplos de la primera construcción: 

¿Cuáles son las ventajas y los: jjll 'CJIIMJ ÍIJLJUJI ^ U .r 
inconvenientes del matrimonio? 

* El AJI U i l ^ sí puede ser múltiple: 
Escuelas de primaria y de secundaria rÁjjililTj íbjIjájVl ly>j\xo. í 
Los problemas del hombre y de la mujer J\^ .o 
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2.4.2. Un tipo particular de idafa es aquélla en la que tanto el t-iUi»-
como el AJII «-iÛ  son el mismo nombre, el primero en singular y el 
segundo en plural. Se trata de una estructura propia de las lenguas 
semíticas que expresa una excelencia o enfatización de la palabra, y que 
también encontramos en español (p. ej. "el colmo de los colmos"): 

El Cantar de los Cantares •.^\}í\" • ^ 
Rey de reyes jUl 

Bella de (las) bellas (=bellezón) :tij!>Lui=Jl <Li<«̂  .V 

2.4.3. Recuérdese que términos como t j j ¿ Í":^ 'Ü^ 
forman idafa con el nombre siguiente. 

2.5. La idafa formal 

El tipo de sintagma que hemos visto hasta ahora es el que la gramática 
árabe conoce con las denominaciones de Á̂ ljia. ÁáL̂ I (i. verdadera), ÁiLjal 

(i. pura) o ÁiLjal (i. lógica). Junto a ella existe otra, más 
particular, que es nombrada de alguna de las siguientes maneras: ÁiLij 
4 3Í'<̂  (i. no verdadera), A r^-^^, jx¿, 4_JL:aj (i. impura) o ÁJÍÜI ÁiLial (i. 
formal). 

A continuación detallaremos su construcción y su comportamiento 
sintáctico. 

2.5.1. La idafa formal es aquélla que tiene como «-iLJb.* un adjetivo y 
como A J I t JLja^ un sustantivo y, que tomada como unidad, habitualmente 
es adjetivo de otro sustantivo: 

Grande de cabeza (=cabezón) :o'í jll Ĵ Í̂  . ^ 
Afilado de lengua (=mordaz) r^Wl^ -SJ-Í^' -"^ 

Largo de mano (=manilargo, generoso) 'JJJÍ» .V 
Ligero de movimiento (=ágil) :Á£jaJÍ Liuik . £ 

Grueso de cuello (=terco) :Ájá'jlT i x j l ¿ .© 
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Pesado de sangre (=antipático) ."̂  

* El femenino, dual o plural de estas íWa/a^-adjetivos construirá 
poniendo en tal género y \ número el Ejemplos: 

Cabezona jü é ji£ .v 

Gruesa de hígado (=cruel, dura) ÁJiji¿ .A 

Claras de ideas (fem. dual) : jlláVT l l ^ ^ l j . 

Buenos de corazón ŝ-̂ T . ̂  • 

Grandes de posición (=destacados, dignos, con rango) loLilT jUS . ̂  \ 

2.5.2. El comportamiento sintáctico de la idafa formal es el siguiente: 
todos los ejemplos mencionados hasta ahora se consideran unidades 
indeterminadas y, por tanto, adjetivarán a sustantivos indeterminados. El 

i _ i L ^ tomará la flexión que le corresponda según su función: 

El es un hombre simpático LiiLi. 3 a . j JA . \ 

Me casé con un hombre feo de cara jJl ^ (J=«-JÍ ' ^ j j j •'̂  

Fui una niña rápida de enfado (= de enfado pronto): i .ú-^i \^ hh iiiiS T 

Fueron dos días intensos de calor (=de calor intenso) : ó j l j a J T J J . £ 

Todos mis amigos son buenos de corazón (= de buen corazón) -ÍTTJJÍĴ  f* j^lÍA»-<a! tJS . o 

* Para funcionar como idafa determinada, y por tanto adjetivar a 
sustantivos determinados, será el primer término de la misma ( i - i L ^ ) el 
que ha de tomar artículo. El resultado es un tipo de idafa muy irregular 
que por ello recibe el epíteto de "no verdadera", o "impura". Ejemplos: 

16 Obsérvese que aunque la traducción española más correcta haga pensar lo 
contrario, el adjetivo de estas idafas se refiere siempre al término anterior (y por ello 
ha de concordar con él), nunca a su -ull (_jL¿w. 
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Me gustan las mujeres claras de ideas (= : jl^aVl cA^^\ '<^L^\ \ 

con las ideas claras \e ideas claras) 

Odio los libros abundantes de páginas (= de itiiUî -alT 't,j±61\Í .Y 

muchas páginas) 
¿Vas a hablar con el hombre negro de :?ÚJÍ^T P ( J = ^ j l T ĴSiu. ¡JA .r 

ojos? (= de ojos negros) 

¡Mira a tu hijo el escaso de educación! (= al: ¡ ¡ - i^Vl J¿lálT ¿̂1̂ j ^\ í 

maleducado de tu hijo) 
Los buenos de corazón están entre los : ÍJI^J51 

mejores hombres (= los hombres mejores) 

Observación: 

A veces este tipo de construcción (adjetivo + sustantivo) no resulta 
ser idafa formal, sino idafa verdadera. Repásense estos ejemplos: 

(Intenso de calor \o intenso del calor) :s j l jaJl . > 

(Negro de ojos \l negro de los ojos) :ÚJ¿*^^ J J ^ I .r 
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APÉNDICE B : ASPECTOS COMPLEMENTARIOS A LA IDAFA FORMAL 

B. l . En realidad la idafa formal es una categoría algo más amplia y 
complicada que lo visto en el apartado 2.5. La gramática árabe incluye 
bajo tal denominación a cualquiera de estos grupos: 

a) El sintagma compuesto por un participio activo como <-JL^ y su 
complemento directo como AJI ^JSL^ (AÍJ* !»J J&lilT ^\y. 

(Uno) que roba la casa (= ladrón de la casa) • ^ 
El que roba la casa (= el ladrón de la casa) ' J J L J Í .Y 

b) El sintagma compuesto por un participio pasivo como L^UÍM y su 
sujeto paciente como AJI i _ iL jax (AÍ&IÍ <_úlij ¿yáA\: 

Roto de pie (= con el pie roto) •.iS^J\ 
El roto de pie (=alguien con el pie roto) 'ó=^J\í . í 

c) El sintagma compuesto por un adjetivo de cualidad permanente 
como t-sLjaA y su "sujeto" como AJI L J L ^ (W^li j <¿Í¿LS\^í): 

Elocuente de lengua (= de lengua elocuente) rÁiUT ^ j . ^ ^ .© 
El elocuente de lengua (= alguien elocuente) r̂ülT ^ ^ ^ U ^ Í 

Observación: 
No hay duda de que un estudio exhaustivo de la idafa formal, 

planteado además dentro de los primeros temas de una Sintaxis Árabe 
como ésta, sobrepasaría con mucho los límites de lo didácticamente 
razonable. 

Este es el motivo por el que esta ampliación al tema de la idafa -así 
debe verse- aparece como Apéndice. También en aras de una más fácil 
comprensión indicamos que la explicación del funcionamiento sintáctico 
de los participios activo y pasivo será hecha en el Capítulo 8 (Apartados 
8.2. y 8.3.), y que ahora nos referiremos con algo más de detalle a la 
categoría c). 
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B.2. E l adjetivo de cualidad permanente y su "sujeto" 

B.2.1. Con la denominación de adjetivo de cualidad permanente nos 

referimos a la categoría conocida en árabe como 5 _ á ^ l , que 

traducida literalmente significa "el adjetivo asemejado \, 

expresión que debe entenderse como "asemejado al participio activo" 

Se trata de adjetivos derivados de verbos intransitivos (normalmente 
verbos de cualidad o de estado) que pueden seguir varios paradigmas: 

^ I k l i ' J ¿^ t(sediento) Ju!^ i^yJ 4(puro) JALL i (claro) ^v^ l j 

(contento) ^ j á c(cobarde) '(valiente) 

Es igualmente posible que haya Á^IJL» 5_L - a en el caso de verbos 

transitivos, y entonces el paradigma que seguirán será el del participio 

activo: .... Jjl¿» i jJ* ! » ' S r ^ ^ 

El problema surge a la hora de saber si estos ejemplos son en realidad 

(J&lil l jx^l (participio activo) o bien (adjetivo asemejado o de 

cualidad permanente). La respuesta sólo nos la va a dar su significación 
concreta en la frase en la que aparezcan. 

Si el término significa un adjetivo predicado permanentemente del 

sustantivo, será Á^liu Si indica un estado puntual sólo predicado en 

el tiempo del enunciado, será (J^lül 

Así, el término Sr^lS con la significación de "escritor" debe analizarse 

como Á^lix Á¿-3, y con la de "que escribe" como J&Ull ^ 1 : 

Este hombre es un escritor \e hombre está 'J=^jl l IÍA . ^ 

escribiendo 

Ella es una maestra \a está enseñando Î AI*:» ^^ .Y 

1'̂  E j emp los de la distinción participio activo \o en español : viviente\, 
oyenteX oidor, cantante \. 
18 U n a distinción importante es que el participio act ivo puede recibir extensión en 
forma de complemento directo (lo que no sucede en el caso del adjetivo): 

E s t e hombre está escribiendo una carta :SJLu , j LülS 'ó^j^\a . ^ 

E l l a está enseñando la lengua árabe :Ál_)xJT ÁJL^ ^^ .Y 
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B.2.2. Los adjetivos de cualidad permanente pueden introducir a 
continuación su "sujeto", que llevará flexión genitiva, dando lugar al tipo 
de idafa formal visto en detalle en el apartado 2.5.: 

Negro de color: újiSl A 
Puro de corazón :,c-ilííí J A I L . Y 

Fácil de pronunciación :(3Íaill LV-
Difícil de entender -.^S . í 

Obsérvese que todos estos ejemplos son reescritura de oraciones 
nominales tipo: t _ t « ^ t l J ^ A ik i í'ytMa •Âlá ójJt jl 

B.2.3. También en el apartado 2.5. hemos visto el comportamiento 
sintáctico de este tipo de idafa formal. Recordémoslo: 

El niño maleducado:írJ-^Vl '¿0 jl! 
^}í\AIM íliLli 

^}í\T cP^^ 
^}í\l J V J V Í 

Un niño maleducado: U}Sá ilj 

Sin embargo, la gramática árabe permite otras variantes (hoy de muy 
escaso uso) en la flexión del sintagma, aunque ninguna de ellas sea idafa: 

(El segundo término es visto aquí como un cuasi complemento 
directo del adjetivo anterior, lo que explica su flexión acusativa) 
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(El segundo término es visto aquí como un complemento especificativo 
del adjetivo anterior) 

(El segundo término es visto aquí como un cuasi sujeto del adjetivo 
anterior, lo que explica su flexión nominativa) 
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A P É N D I C E C: E L A D J E T I V O C O M P L E J O 

C . l . El adjetivo complejo 

C . 1 . 1 . Con esta denominación nos referimos a la categoría conocida 
en árabe como ^_^ f̂̂ l «JIÍÍJIÍ (literalmente, "adjetivo causal"), y que se 
utiliza para distinguirla del adjetivo verdadero, o calificativo simple 
(^sjí̂ fí î «j.\l): 

Este es un vestido roto : t j ' j ^ t_i'^ .\ 

Este es un vestido de bordes rotos : Áil )L\ 

Se entiende por adjetivo complejo aquel término ( sea un adjetivo de 
cualidad permanente o un participio pasivo) que en realidad está 
adjetivando a una subparte (o a algún término a él vinculado) de su 
calificado primero o aparente. El segundo sustantivo lleva afijado un 
pronombre -referencia al primer sustantivo. 
Obsérvese cómo en el ejemplo 2 el adjetivo Ál'y^ no está adjetivando 

directamente a su calificado SHJJ, sino a una subparte de éste, A Í I ^ Í . 

C . 1 . 2 . Sintaxis del adjetivo complejo 

Volvemos a insistir en que el adjetivo complejo es aquél que predica 
una cualidad de un segundo sustantivo que, a su vez, está vinculado con 
otro sustantivo anterior y al que se refiere por medio de un pronombre 
afijo. 

Sin embargo, en el caso de que el segundo sustantivo carezca de 
pronombre estaremos frente a un adjetivo verdadero. Veámoslo con 
ejemplos: 

Este es un vestido, rotos sus bordes : <il jL! Áij^ Li°^ I Í A , ̂  
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(La traducción literal nos permite ver con claridad que '^'j^ está de 
hecho concordado con el segundo sustantivo, ^1 , palabra que aparece 
con el pronombre afijo correspondiente al primer sustantivo. Se trata, en 
efecto, de adjetivo complejo). 

Este es un vestido roto de bordes : ji>VT 'Sj^ V J J > ^ 
(También ahora la traducción literal nos permite comprobar que el 

adjetivo Sj^ está ahora referido al primer sustantivo y no al segundo, y 
que éste carece de pronombre afijo de referencia al primero. Se trata, en 
efecto, de adjetivo verdadero). 

C.1.2.1. Concordancias 

B A 
El adjetivo complejo concuerda con A en flexión y determinación \ 

indeterminación, y con B en género. En cuanto al número, irá siempre en 
singular, aunque B sea dual o plural tanto de cosas como de personas: 

El niño noble de corazón :Ájlá '4mlT 'AJ\
La niña noble de corazón '¿^\í .Y 

Vino el hombre cuyo padre es educado :»JJI L>V»^^ Ih-J^ * W 
Me subí a un árbol de tronco grueso \. ÍIÍLÍÚ . £ 

Ella montó al caballo de hermosa silla 
Viajamos a una ciudad de calles amplias j - i Á*ju.l j ^ \i .n 

No me gusta el hombre de lÁáLl»̂  ^jlilT - G I ^ Í J Í Á Í J * ^ ] '¿^J\I V .v 
personalidad débil y de mal carácter 

Estas son dos fotografías de bellos marcos!cJá-*^ (JI-̂ A .A 

Llegó la señora cuya madre es inteligente :l^í 'ÁJ¿LS\l ^^j^^ A 

Conocimos a unas chicas cuyas madres :'c>^\^\t plu ^Jc Lia^ . ^ . 
son inteligentes 

Este es el niño cuyos maestros son excelentes : sj-»!»-» '¿^\M óljll JA I ÍA . U 
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Observaciones: 
a) En el caso de que B sea plural de persona y el adjetivo tenga 

esquema fracto, éste puede aparecer así (además de en singular). El 
ejemplo 11 podría escribirse también: 

a f M'. '-.iÜ j l ] j A IJIA . ^ 

b) Aunque el segundo término (B) puede tomar flexión acusativa, en 
tanto que nombre asemejado al complemento directo, lo más habitual es 
que aparezca en nominativo, por ser bien el sujeto ((>U) de la Á l̂ii. AL^ , 
o bien el sujeto paciente ((J^Ull «-̂U) del participio pasivo. 

C.1.2.2. Si el segundo término no lleva pronombre añjo de referencia 
al primer calificado, el adjetivo -ahora ya 'ij^- y el segundo término o 
bien forman idafa formal, o bien sintagmas especiales como los ya vistos 
anteriormente (apartado B.2.3.) 

Vi a la chica hermosa de cara í ^ j J ^ < iu iaJT stülT íiyí j . ^ 

Vi a dos hombres hermosos de cara jlT ¡ ^ ' i - . i - ^ Ó^J -"^ 

Vi a unos hombres hermosos de cara jll '"^^j '^j 
(Poco usado) :LJJVT rijlá íolj jlS . Í . 

(Poco usado) :L.i ^ í^j 0 ^ .o 
(Poco usado) :LJJVT M I 'CAA\
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3. La gradación del adjetivo. El elativo. El comparativo de 
superioridad. El comparativo de inferioridad. El comparativo de 
igualdad. El superlativo. 

3.1. El elativo 

Todo adjetivo árabe puede marcar su grado de excelencia o de 
superioridad en el atributo acomodándose al esquema L J ^ Í (díptoto, 
recuérdese), que con diversas variantes va a permitimos indicar los 
distintos grados del adjetivo conocidos en español. Este elativo es 
llamado en árabe : ¿i..^\1 (nombre de preferencia): 

Mayor, m á s grande : j ¿ i 

Menor, m á s p e q u e ñ o : j i l ^ í 

M á s , m á s numeroso : 

M á s d i f í c i l : 

M á s f á c i l : J ^ t 

M á s sabio: ^ \ 

M á s antiguo : 

M á s l impio : 

M á s bello : J - k i 

M á s famoso: j¿d 
- • 

Más listo : <^il 
Más fuerte: tsjál 

Observación: 

Los adjetivos procedentes de raíces sordas o reduplicadas mantienen 
geminadas sus segunda y tercera consonantes : 

Más nuevo, más reciente : 'J^Í ajjc». 

Menos : üái (JJÜ 
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Más querido : 'j^^ jije-
Más intenso : JIÍÍ 

Más ligero, más leve : ^ - ^ . ' 1 I-ÍJÜ. 

Más correcto: ^ ¿ - a í ^^ja—= 

Más interesante, más importante : }Á\ 

3.2. El comparativo de superioridad 

Aunque la gramática árabe no da nombres diferentes a nuestros 
distintos grados del adjetivo (de superioridad, de inferioridad, de 
igualdad, superlativo), ya que quedan todos englobados en el genérico 
J j.-^i'^^ ^ \  pensamos que describirlos por separado ayudará a una mejor 
comprensión por parte de los estudiantes. 

El comparativo de superioridad tipo "A es más .... que B" se construye 
en árabe con el adjetivo preciso en esquema Ĵ í como segundo elemento 
de oración nominal ( por tanto en nominativo indeterminado, o en 
general, con la flexión que le corresponda por su función sintáctica). No 
hay variación de género ni de número, ya que el paradigma (J»áí es igual 
para el masculino o el femenino, el singular, dual y plural. 

La segunda parte de la comparación se introduce mediante preposición 
o-o seguida del término comparado que irá, lógicamente, con flexión 
genitiva: 

El sol es más grande que la luna : (> 'J^\í . \ 
El Nilo es más largo que el Eufrates : CJI jiíí t > ' J jJa l JAÍI] . T 

La seda es más cara que el algodón : oiaáll i > .V 
Ella fue más feliz que su amiga : UÁ̂ x-a jilü cülS . í 

¿Crees que la lengua árabe es: mfi ̂  '¿^ '3 «i* 
más fácil que la china? 

Las mujeres son más débiles que los hombres : JUjlT (> A 
No, al contrario, ellas son más fuertes que: ^ ¡̂ jáí ¡JA t (j-^l? t V .v 

ellos 
Él sabe más que tú \l es más sabio que tú: ¿ii» JA .A 
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Mi coche es más nuevo que el tuyo : jllu> t> %^ jU-. ."̂  
Lo que dices tú no es más importante que: Ú '¡ÁI '¿ l» o-J . ^ • 

lo que digo yo 

Observaciones: 
a) En el caso de que la comparación se establezca entre términos 

iguales, es posible sustituir el segundo por un pronombre afijo: 
Hoy el tiempo es mejor que ayer : (j—í <i« '(y^\ \ 

La vida en la ciudad no es más: «-Jujll 'J^l Áiĵ T ^^ sLiaJT c^uJ .Y 
hermosa que la vida en el campo 

Sin embargo, la sustitución no es posible si el segundo término está 
incluido en sintagmas adjetivos o de idafa : 

La bicicleta negra es más rápida: « . L ^ l Á ^ I J J Í Í ¿y^ ̂ jJ Í ^ I J . r 

que la blanca 
(No sería correcto escribir «̂L-̂ ulT l̂ i»..., aunque sí sería factible elidir 

el sustantivo y dejar sólo el adjetivo: ^L:a¿A\ ) 

La maleta de libros es más pesada que: ^XJí ¡y^ tjjSÍÍ ÁJJL». A 

la de ropa 

(No sería correcto escribir :o-Í^T l ^ . . . ; aquí es necesario repetir el 
término ÁJJL». ) 

b) Las expresiones españolas " más .... que (como \o que es) ahora" o 
"más .... que (como \o que era) antes" se construyen en árabe así: 

Mi pelo era más corto de lo que lo es: ¡jY\ J A 11. j«2¡ ¿¡\S . \ 
ahora 
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La vida se ha vuelto más difícil: J J t > Aalc. Li»*^i sUaJl j L - a .y 

de como era antes 

c) Los sustantivos y ("bien" y "mal" respectivamente, y ambos 

tríptotos) pueden emplearse asimismo con sentido comparativo -

sinónimos, por tanto, de y de \jJ -, sin ninguna otra variación en la 

estructura: 

U n enemigo inteligente es mejor que un: J A U t3ja*^ ¿y» 'JJÁ ^ I c . > 
amigo ignorante ( más vale enemigo listo que amigo tonto) 

T u comportamiento fue peor que el de é l : 4 J L » U ^ t > ^'J^ tílíUl*^ CAJIS .X 

d) En el caso de que un adjetivo dado no pueda adecuarse al esquema 

(J»il (bien por coincidencia de esquema, como sucede con los adjetivos de 

color o deformidad ; bien por exceso de consonantes del adjetivo en 
grado positivo, como sucede con los derivados de verbos aumentados), 
debe recurrirse a una construcción perifrástica. 

Consiste ésta en utilizar elativos fijos (habitualmente <• <• J¿\ j¿\ 

':Ú5Í ) seguidos del masdar correspondiente al verbo origen del adjetivo, 

en flexión acusativa indeterminada (sintácticamente se analiza como 
complemento especificativo -véase más adelante apartado 9.8.-) 

A continuación aparece el segundo término de la comparación : 

Los precios en esta: U=>-«Ĵ  ^ ^ j ] ' J ^ 'ó=>^\^ <^ 'JJUM . \ 

tienda son más elevados que los de la tienda de al lado ( l i t . "son más en 
elevación que ") 

Este problema va a ser más: ,j Á i ü í a i l t > IAJSÚ 'JJSI ÁKÍÍJI B¿A •'^ 
complicado que el otro 

Eres más aplicada que tu hermana : tit¿.í o- ío l^l 'jé, cA . r 

E l cielo de Madrid está más: Áiáí ^Lua , > ÍJIJJ^I 'JI¿\» *LLUJ . i 

ennegrecido que el de Ávila 

Los ojos de Samir son más azules 

los de Ahmad 

M i abuela está más sorda que m i abuelo : c '̂ik o* ÁJÍJL ' ^ i j^':¿w A 

e) Recuérdese que, en principio, cualquier nombre adjetivo puede 

aparecer con el esquema J*ií, para señalar su grado de superioridad en la 

52 



DOCUMENTOS DE TRABAJO 

categoría semántica del calificativo . Se generan así palabras muy 
expresivas en árabe, hoy reservadas casi en exclusiva al lenguaje 
literario: 

Eres mejor poeta que él : <i« 'j>^\ > 
(Aquí jiül es el tafdil de J F - U -poeta-, es decir, "más poeta" o "mejor 

poeta". En otro registro menos marcado estilísticamente, la misma frase 
podría decirse como : A Í » t>i3.í cA < j&LiS ) 

Ella odia la mentira más que sus h e r m a n a s 6 - ¿1^^ 
(Aquí e>st es el tafdil de ^ jlS -que odia, odiadora-. También podría 

decirse más sencillamente o - '_¿SÍ '^:SÍ\j ̂  ) 

3.3. Ei comparativo de inferioridad 

El comparativo de inferioridad tipo "A es menos .... que B", se 
construye en árabe mediante una perífrasis igual que la vista en el punto 
d) del apartado anterior. En este caso los elativos que suelen utilizarse 
son 'Jáí (menos), o í-ü-í (más ligero, más leve) : 

Ellos son menos \s numerosos que vosotros : ÍJJC. tJSt J»A . ^ 

Este estudiante sabe menos que su: AIÁJ t > Uk. t]3Í (-JlLíl IÍA ."V 
compañero (lit. "es menos en ciencia \r que ...) 

Sus ojos son menos azules que los tuyos : ¿y. Ál'Jj í_Lk! Uli& T 
Dormir de día aprovecha menos que hacerlo: XÍ AI» sjjlá t)Sl ijl^j ^já .í 

de noche (lit. "es menos útil \o que...) 

Si el elativo deriva de un verbo que introduce el complemento directo mediante 
preposición, ésta se mantendrá en la construcción c o m p a r a t i v a : ^ Í̂WĵT '¿i^ jx 
(Él está más inclinado al deporte que vosotros) Si el verbo origen no utiliza 
preposición para introducir el complemento directo, éste aparecerá en la construcción 
comparativa (en caso de querer mencionarlo) precedido siempre de preposición J , 
como en este ejemplo. 
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3.4. El comparativo de igualdad 

Expresiones del tipo "A es tan .... como B", se construyen en árabe 

mediante el nombre j i » (semejante, parecido, como) que introduce el 

segundo término de la comparación, conformando ambos un sintagma de 
idafa. A continuación aparece declinado en acusativo indeterminado (por 
ser sintácticamente complemento especificativo) el masdar 
correspondiente al verbo origen de la cualidad que se desea comparar. 

Recuérdese que J i - es vocablo declinable (con flexión tríptota): 

Fátima tiene la misma altura que su hermana (lit.: Ü J - Á^li . ^ 
"es como su hermana en altura") 

Vosotros sois tan valientes como ellos : Á ^ U Ü ^ . Y 

. j v>L AJJI 'J I Í ^ r . / ^ j u i . r 

padre y tan inteligente como su madre 

(Obsérvese que I ¿ x aparece con flexión acusativa por ser ^t^^í ) 

Este coche tenía el mismo tamaño: l A k s j l l J l lilij 'JL» ájll-J] a JA C Ú I ^ . í 
que aquél (lit. "era como aquél en tamaño \) 

3.5. El superlativo 

Distinguiremos en este apartado dos subgrupos: la construcción 
adjetiva del superlativo, y la construcción en idafa. 

3.5.1. En el caso de que el adjetivo sea un calificativo de un sustantivo 
anterior determinado (tipo "el niño más alto", "la película mejor", "los 
libros más caros", etc.), ambos términos tendrán concordancia plena 
según la siguiente tabla: 
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Femenino Masculino 

Singular 

Dual 

'oijkS¡\Í Plural 

Observaciones: 

a) Todos los paradigmas son declinables, excepto el femenino 
singular que es invariable. El paradigma de plural fracto masculino ('J^láí 
) es díptoto (lógicamente cuando aparezca indeterminado) 

b) El plural (masculino y femenino) tiene dos esquemas distintos. En 
el caso del masculino, es más frecuente el paradigma ¡Jc-lî í (y menos el 
plural regular), mientras que para el femenino es más frecuente el plural 
regular (cjlikilí), y menos el fracto. 

Éste es mi hijo mayor : IÓA . ^ 
Y ella es mi hermana mayor : j . f 

Esta película ha sido la película más larga : 'Jji>Vl lia. .r 

Ellos dos son los hermanos más pequeños : pl jil^SíT pl j^Ví U A . í 
Ellos son los hombres más generosos : '^J^\l ^ .© 

Ellas son las mujeres más distinguidas : íiiULiiá]] ¿LyúlT '¡yt> A 

Repárese en la siguiente lista de expresiones superlativas, no siempre 
traducidas por otro superlativo en español: 
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Oriente Medio : ü-jS/T '¿J^\ 
América Central: ¿s^jlT l£j_>*1 
La Edad Media : jíi jj"^^ 

Marruecos : (j*-a^^ vjí^í 
Oriente Próximo : ^ '̂̂ Vl 

Gran Bretaña : ij-«JiíJÍ W ^ J Í 
Asia Menor : W 

El árabe culto \o : < -̂>'.r.ifí Álij*ll 

3.5.2. Si el superlativo se incluye dentro de un sintagma de idafa como 
término regente, seguido de un sustantivo como término regido, pueden 
producirse, a su vez, dos circunstancias: 

3.5.2.1. Que el sustantivo esté indeterminado (puede ser singular, dual 
o plural). En tal caso, el elativo aparece siempre en su forma masculina 
singular, y lógicamente sin artículo por estar en idafa : 

El libro es el mejor amigo : s-»̂ ' • ^ 
Es la mejor obra teatral: ¡S'S¡Á\T 

Madrid es la mayor ciudad de España: LüLi-i] ÁJJ - ^ l>í̂ ' 
Mi marido era el hombre más avaro: o^ajV^ <^j c3?.j 'ó^} i ^ j j • ̂  

(que existía) sobre la faz de la tierra 
En mi opinión. Fez,: [^JPS\Ü ¿ ¡ ^ ( ¿ J U J J SJ&ÜÍÍJ O - ^ ^^^.o 

El Cairo y Damasco son las más bellas ciudades del mundo árabe, 
El terrorismo y el paro son los: I J Í U IÚUU.] ^^ Û Ll» ÁJlLJlj <_JU Jj\

mayores problemas en España actualmente 

3.5.2.2. Que el sustantivo esté determinado, por artículo o por idafa (y 
ha de ser necesariamente plural). En tal caso, el elativo puede aparecer 
bien en su forma masculina singular (incluso refiriéndose a un femenino, 
a un dual o a un plural), o bien concordado plenamente con él, según lo 
visto en el cuadro del apartado 3.5.1.: 

Él es el mejor hombre \l mejor de los hombres : jíí 'ü í̂ j * • ^ 
Ellos son los mejores hombres : 'ó-^ ¿^.^ 
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(Obsérvese que en estos casos es el pronombre anterior el que nos 
permite saber si el sintagma siguiente debe entenderse como singular o 
como plural) 

Ellos son los mejores hombres : J U j l T ^ l á l ^ .T 

¿Cuál es la ciudad más grande de Europa? \ ? U j J Ó - ^ 'J^^ • ^ 

¿Cuáles son las ciudades más grandes de Europa? 

(La ambigüedad en este caso persiste, ya que puede referirse tanto a 

un singular -<Í)J-> - como a su plural - J A - - ) 

¿Cuál es el río más largo del mundo? \l es: j l ^ l 3 jLt J A U .© 

el más largo de los ríos del mundo? 

¿Cuáles son los ríos más largos del mundo? : í^JUJl jl^í -"̂  
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4 . Introducción a la oración nominal y a la oración verbal. Partes 
constitutivas . Oración simple y oración compuesta. Modalidades de 
la oración nominal. La oración nominal compuesta. Expresión de la 
idea de "tener". Expresión del "haber" y del "existir". 

4.1. Definición 

Se define como oración (conjunto, suma = 514-) toda agrupación de 

palabras dotada de sentido pleno. Esas palabras mantienen entre sí 
relaciones de dependencia sintáctica. Es importante señalar desde ahora 
mismo que la teoría gramatical árabe considera oración incluso ciertos 
enunciados sin núcleo verbal (por ejemplo un tipo específico de oración 
nominal), aunque no todos los sintagmas que carezcan de él lo son: 

E l l ibro interesante.... UcSÁ .\ 

Se trata de un sintagma (ÁIA adjetivo, que no forma oración. 

E l l ibro es interesante Li\:¿Á .Y 

Se trata de una oración nominal. 

4.2. Partes constitutivas de la oración. Umda y fadla. Otras 
denominaciones. 

En cualquier tipo de oración árabe cabe distinguir entre sus elementos, 
necesarios y sus elementos añadidos. A los primeros se les da el nombre 

genérico de SA1¿. (puntal, parte básica o central), y a los segundos el de 

ÁXjaá (excedente, resto). 

Es obvio que para que exista oración es condición necesaria y 

suficiente que exista * i«c. , pero no es preciso que exista ÁlJas. 

4.2.1. Desde un punto de vista analítico la Ó.L¿ es el par de elementos 

conocidos como o i ü (apoyado) y AJÍJ . Ü Ü (aquello en lo que algo se 
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apoya), ligados orgánicamente por el ÎH-J (apoyatura, atribución, 
predicación).20 

El AJII Aiuui recoge de forma general nuestra noción de "sujeto", y el 
la de "predicado" (nominal o verbal). El :>lî J es la relación esencial entre 
ambos. O, dicho de otra manera, si hay ^Uuu,] hay oración, y si un 
enunciado carece de ^ U ^ j , no conforma oración. 

XÚHAW 

El niño es pequeño : "yü^ .) 

* ^ 

Aprobó la estudiante r íJLkl l ci^kkj .Y 

Se supo la noticia : ' ú í J l ^Jcí .Y 

Observación: 

En los ejemplos 2 y 3 se ha seguido el orden tradicional en la 
escritura de la oración verbal. Nada impediría, sin embargo, escribirlas 
con el A J ] .ÜUU» en primer lugar Qlc\ La denominación 
de sus componentes sería la misma, aunque no el carácter gramatical de 
la oración (que en esta segunda hipótesis sería nominal en ambos casos). 

20 E l ^\xlJ es también un término propio de la ciencia del hadiz y del fiqh 
(jurisprudencia islámica), y significa la cadena de transmisión de un hadiz. 
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En el ejemplo 1, la alteración en el orden de escritura no modificaría su 
análisis gramatical (oración nominal), pero sí su significación 
pragmática. Así, frente a "jií^ ^Ji (el niño es pequeño), decir J\^íu-a 
implicaría un tono irónico,admonitorio o exclamativo (¡pequeño es el 
niño!), según contextos. 

4 .2 .1 .1 . Dependiendo del tipo particular de oración, el AJI y el -Ü-U» 
reciben denominaciones más específicas, y desde luego más utilizadas en 
el análisis sintáctico. Sería un segundo -y más preciso- nivel de análisis. 

a) En el caso de la oración nominal: 

b) En el caso de la oración verbal activa: 
(JcUJÍ = Ajlt VI,noli 

c) En el caso de la oración verbal pasiva: 

(Jt l i t-úU ¿MÍ 

63 



MANUAL DE SINTAXIS ÁRABE 

RECUERDA 

4.2.2. Con la denominación genérica de se designan todos aquellos 
elementos no necesarios para la existencia de oración. Son 
fundamentalmente los complementos (Jj&liVl \) y términos como 
los adjetivos, aposiciones, corroboraciones, etc. 

4.3. Oración simple y oración compuesta 

Por oración simple (ÁL̂  ÁL^) se entiende aquélla en la que cada uno 
de sus elementos no es, a su vez, oración. 

Por oración compuesta i^^'J» Áioa.) se entiende aquélla en la que 
alguno de sus elementos es, a su vez, otra oración. 

Ejemplos: 
Los problemas son muchos • > 

(Oración nominal simple) 
Esta mujer tiene muchos problemas : S J J Í Í S '(JSL!U sí^l a J A ."V 

(Oración nominal compuesta, ya que el jf¿. (....LJSLl. l^) es oración) 

Me gustan los coches : CJIjUJll 

(Oración verbal simple) 
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Me gusta despertarme temprano : 1 jSb JiSLi-.l 'J LLJ . í 
(Oración verbal compuesta, ya que el C.D. (...ÍÍÁÚJ J ) es oración) 

4.4. Modalidades de la oración nominal 

Una vez definidos los conceptos básicos de la oración en árabe, 
pasaremos a ver con más detalle las diversas modalidades de oración 
nominal. 

Se entiende por oración nominal , en principio, toda la que 
comienza por nombre. En su caso más sencillo se compone de un 
sustantivo seguido -sin nexo verbal- de un nombre adjetivo que predica 
una cualidad del primero. 

El primer nombre recibe la denominación de IJÜJ!» (lit. principiado \ 
iniciado), suele aparecer determinado y con flexión nominativa. 

El segundo término recibe la denominación de JiJ>^ (lit. noticia \ 
información), suele aparecer indeterminado y con flexión nominativa. 

La concordancia entre y ^ es la misma que la que rige para el 
sintagma adjetivo. 

La escuela es grande ; SJAJS; <U,JIA] . \ 

La película es larga : '¿¿jL .Y 
Las dos lecciones son fáciles : pL-.jjlí .r 
Los dos coches son nuevos ¡ (J1J.̂ .Í̂  Ĵ *̂*»̂ ^ • ^ 

Las calles están sucias : J^JyiÁ .o 
Los idiomas son difíciles : í-iliUl A 

Las mujeres son inteligentes : tijUSJ '^l^d .v 
Los hombres son atractivos : Ú J J ' ^ JŴjií 

4.4.1. Si bien los ejemplos citados hasta ahora representarían el tipo de 
oración nominal básica, tanto el iiSo- como el pueden ser igualmente 
sintagmas adjetivos o demostrativos , o idafas : 
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Las primeras lecciones son aburridas : ÁLÍ. ^jY\ . \ 
Samir es un niño muy revoltoso : 1^ LÍLUL j jx»^ .Y 

La vida es una lucha continua : j - i ^ ̂ liS sUaJÍ .T 
Los dos libros del profesor son rojos : ¡Jj^'^ JliuiVl IJIJS . £ 

Este café está amargo : i'j^ SÍA 
Sus novelas son de estilo complicado : í-ijL>Vl ŝiS*!» l^U jj .1 

Las películas de este joven director son: 11?. LiLilT ^ IJA plái .v 
muy violentas 

Este camino está lleno de curvas : p U ' j * ^ ^ ^ L W J ^ ^ 

4.4.2. Las marcas flexivas tanto del \  como del ^ pueden no quedar 
explícitas en ciertas circunstancias. Es el caso en el que cualquiera de 
ambos elementos sea pronombre o adverbio. Cuando el j^i. es sintagma 
preposicional ( j j j - k ^ j j l k ) , las marcas flexivas serán obviamente las de 
genitivo y no las habituales de nominativo. En los ejemplos siguientes se 
escribe con negrita el elemento sin marca flexiva o sin la marca flexiva 
habitual: 

Yo soy la estudiante de lengua árabe : ^IJJ*]] ajail LlLL UÍ . \ 
La biblioteca está aquí : UÁ <JJUÍ . x 

El ganador eres tú : 'cÁ JJUII . r 
Los estudiantes están en la clase : *dLA\ Liliall . í 

Nosotros somos de aquí : UA ¿>aJ . o 

4.4.3. Si el ÍJuiu» es nombre indeterminado y el sintagma 
preposicional o adverbio, éste último aparece siempre en el primer lugar 
de la oración. Es lo que se denomina "predicado antepuesto" J Í ^ ), y 
en los siguientes ejemplos se escribirá en negrita: 

En esta ciudad hay muchos coches : SjJiS *cAJl^ IIAIÁS t,'^ A 
(AquQ hay un problema : ¿IUA . t 

Debajo del árbol hay un perro dormido : ÚaiS Sjaui l ] 'cjaú . r 
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También se prefiere este orden (aunque por distintas razones) en el 
caso de oraciones que expresan mandatos, consignas, prohibiciones, etc. 
El j p - antepuesto tiene aquí una función enfática: 

Prohibido fumar2i : ¿yî -JólT '^jí¿». í 
Prohibido detenerse aquí: U A tjjájít ^JIAA . o 

Se permite la entrada a los niños : JUJUSu 3j=>.̂ í ¿ . ^ 

4.4.4. Un tipo muy particular de oración nominal es aquélla en la que 
tanto el ÍAJX» como el j p . son nombres determinados. El conjunto puede 
entonces verse bien como oración nominal, bien como sintagma adjetivo: 

El señor es el profesor \l señor profesor : ':$-aJÍ . ^ 
Samira es la buena \a buena Samira : í-úlali Ó J J A ^ .Y 

Si lo que queremos es precisar que se trata de oración nominal, lo 
habitual es introducir entre los dos elementos un pronombre (concordado 
con ellos), que en este caso se llama "pronombre de separación" ( JÍ^-> 
J U Í l l ) : 

El señor es el profesor : JA ¿ J Í .r 
Samira es la buena : ÁjjialT ij^^ . í 

Recordemos que también se recurre al "pronombre de separación" en 
las construcciones con demostrativos y relativos para diferenciar entre 
oración y sintagma demostrativo o relativo: 

Esta revista \a es la revista : Áia l̂ ^ SÍA \T * JA . o 
Las chicas que están : Á*-UJl ^ 1 jUT ^l^í \1 jül liÁiá\
en la universidad \s chicas son las que están en la universidad 

4.4.5. Mucho menos frecuentes son las oraciones nominales en las que 
tanto el í . i ^ como el son nombres indeterminados. Fuera de 
contextos, la ambigüedad se produce, aunque dentro de ellos suele 

2 1 Obsérvese que esta construcción -que en español no sería oración sino frase- es en 
árabe una clara oración nominal, que releída dice : "El fumar ( O Í ^ J J I I ) está prohibido 
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quedar claro si ambos términos conforman oración, o bien un sintagma 
adjetivo: 

Un policía de pie... \n policía está de pie : • ^ 
Un policía está de pie junto a la comisaría : j á ¿ ^ ^ '•^ l^j^ 

4.5. La oración nominal compuesta 

Según la definición de oración compuesta dada con anterioridad, 
entendemos por oración nominal compuesta (ÁJS'JÍ» <1AJÍ Alo.) aquélla en 
la que bien el , bien el JJÍ». , o ambos, son a su vez ÁLL?. . 

4.5.1. La suboración puede ser otra oración nominal. Véanse estos 
ejemplos y, sobre todo, repárese en su análisis sintáctico: 

Esta ciudad, sus edificios son altos\ ^̂ l̂̂  . ^ 
Esta ciudad tiene altos edificios \i ) ^ Í J 3 X . 

Los edificios de esta ciudad son altos 

Observación: 
Aunque lo escrito bajo el subrayado del segundo elemento es 

correcto, el análisis sintáctico árabe suele ser así: jfi». ¿ á j L U - Áj^uj Álaa. 

(oración nominal en posición de la flexión nominativa del jabar). Este es 
el modo habitual de analizar las oraciones subordinadas. 

Esta casa tiene habitaciones amplias : Á J L ^ I J L i j e . A1 CmlT I J A 

El análisis de la oración nominal en función de JP>- sería: 

En mi opinión, tu hermano llega hoy : ^jA\á A ¿ ^ I j ^ .T 
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: jUaáll 4Íaa-a ¿yo l.l:k t - i i_¿ AJl t lmll IIA ( j l u J l CiLU-ij ¿yi . í 

^ AJAJUIJ ^ X » 3 k J j i . 

Una de las ventajas de vivir en esta casa es que está muy cerca de la 
estación del tren. 

4.5.2. La suboración puede ser oración verbal. Repárese en el análisis 
sintáctico: 

Los niños juegan en la calle ; ^ ^J •:ÍV jSfl • ^ 
^ a - t ^ "Ului 4 X 4 ^ 

Es evidente que esta oración se podría escribir también de la siguiente 
forma: 

Las diferencias entre ambas son pequeñas desde un punto de vista 
semántico (hay en el primer ejemplo una enfatización del "sujeto", 
mientras que en el segundo ejemplo el énfasis cae en la acción), pero 
muy grandes desde un punto de vista sintáctico. La número 2 es oración 
verbal simple, y la número 1 es oración nominal compuesta. Es 
importante, pues, recalcar que la atribución de carácter nominal o verbal 
a las oraciones árabes viene provocada por tipo de palabra que sea su 
primer elemento: si se trata de un nombre, el conjunto será oración 
nominal, y si verbo, oración verbal. 

4.6. Construcción de la oración nominal negativa y/o en pasado 

La construcción de la oración nominal negativa y \ en tiempo 
pasado, se realiza mediante los "verbos auxiliares" (valga por el 
momento esta imprecisa denominación) y . Como ambos serán 
estudiados más adelante no entramos ahora en su explicación. Aunque sí 
es conveniente que se vaya recordando que la presencia de u-u2 o de CJ^ en 
una oración no altera su condición sintáctica de oración nominal. 
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4.7. Expresión de la Idea de "tener" 

Las expresiones en español del tipo "Este joven tiene un coche 
amarillo", "La biblioteca tiene muchos libros", "Ella tiene un 
apartamento nuevo", etc. (y también sus correspondientes negativas y \
en pasado) se construyen en árabe mediante oraciones nominales: 

1̂ já*.¿> S j l l u i L J L Í Í Í 1 . \ 

La construcción más habitual es: 

a) Utilizar una partícula (normalmente 'J \. \l \ seguida de lo 
que en español sería el poseedor (nombre o pronombre). La función 
sintáctica del sintagma resultante es la de ji^. 

b) Introducir después lo que en español sería lo poseído, elemento que 
en árabe tiene flexión nominativa pues desempeña en la oración la 
función de . 

El profesor tiene muchos estudiantes : QJJ^ ISÚa Jliuibü . í 

Tengo una pregunta : ni>u. ^ ^ . © 

4 . 7 . 1 . Es posible enfatizar este tipo de construcciones de las siguientes 
formas: 

Ahmad tiene una amplia cultura : Á**-! j ÁálS ^ i o^ . ! . \ 
Yo tengo pocas amigas : *c¿X^ íiiliju-a UÍ .Y 

Tu hermano tiene el coche estropeado : ^Üai:- Ájjll̂ . , r 

Obsérvese que estas construcciones, más complejas y reiterativas, más 
clásicas podríamos decir, implican una estructura sintáctica más 
compleja también : todas ellas son oraciones nominales compuestas. 
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4.8. Expresión del "Aíader"y del "existir" 

Expresiones del tipo "En este l ibro hay numerosas erratas", "En 
nuestra universidad hay cinco facultades", "Existe una evidente 
contaminación", "Hay quien dice...", "Hay \n escuelas privadas", 
"Existe una cuestión básica", "Existe la duda' de que sea espía", se 
construyen en árabe mediante oraciones nominales. 

a) Si la existencia de algo o de alguien se produce en un lugar 
determinado y mencionado, este término locativo aparece en primer lugar 

dentro de la oración (es ^li» ), seguido del I A I Í - en nominativo 
indeterminado: 

En este l ibro hay numerosas erratas : ^W^WA iLkkl ujlnsil 11A . > 

En nuestra universidad hay cinco facultades 

b) Si la existencia de algo no se produce en un lugar concreto, sino que 
sólo se informa de su existencia genérica, la norma es util izar el adverbio 

tílLiA ( l it . "allí", pero en estos contextos lexicalizado) que funciona 

sintácticamente como f^-^ J J - ^ , seguido del Í.ÍJÍX» en nominativo 

indeterminado: 

Existe una evidente contaminación :^jal» J Í J CÍJUA . r 

Hay quien dice que .... : ....¡jl ' J J Í J t > 

Hay \n escuelas privadas :ÁlaU. [>.jl.i- .o 

Existe \hay una cuestión básica : Á ^ U Ál^á .¿IUA A 

c) En el caso de que el tjif» sea un nombre determinado, no es posible 

recurrir a la construcción anterior. Lo habitual, entonces, es utilizar el 

verbo impersonal : 

Existe la duda de que sea espía : o - J J L S . ÍÍLÜT ia.jj .V 

4 . 8 . 1 . Hay además otras formas de expresar esta idea. Una de ellas es 

utilizar el nombre invariable Á - ^ ( l it. "allí") que se comporta 

sintácticamente igual que Sád,: 
- - * -

Existe una ciudad en el : C J J J J J l^-aj-ij ialgjUI j a J l ^J£. ÁJJA« ÁIÍOJ . ^ 

Mediterráneo llamada Beirut. 
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Otra posibilidad es utilizar el verbo impersonal y en pasiva l a . j j (lit. 
"se encuentra"), que aquí sólo se conjuga en masculino o femenino 
singular ( J^JJ \. En este caso estamos obviamente ante una oración 
verbal: 

Existe una gran distancia entre él y ella j < i u ÓJJJS ÁSL^ V J J 

No hay solución : 1)=^ V T 
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5. Los términos canceladores. Subdivisión. "Kana" y verbos afines: 
"Loysa". Verbos de transformación o devenir. Verbos de continuidad. Ei 
verbo "Ma dama"."Kada" y verbos afines: Verbos de inminencia. 
Verbos incoativos. Verbos de deseo, esperanza o posibilidad. 

5.1. Canceladores y verbos defectivos 

Con la denominación de ¿-^Ij^ (sing. ¿-^Is ) -literalmente 
"canceladores"22- entendemos aquellos términos (verbos o partículas) 
que cancelan o abrogan la sintaxis básica de la oración nominal, 
introduciendo nuevas categorías en el análisis de sus elementos. 
Paralelamente se produce un añadido de significado a la mera 
predicación de una Ál*̂ ) ÁL^. 

Aunque a continuación veremos que entre la categoría de ^\y se 
encuentran verbos, las oraciones resultantes siguen siendo nominales. 

íuáuiT V) >1 j új) (U^i>íj ^ (W î>íj j^íj ú^) 

22 Volvemos a encontramos con un vocabulario gramatical derivado del religioso, o 
del religioso-jurídico. Es relativamente frecuente que en el Corán aparezcan preceptos 
que luego quedan abrogados por otros contenidos en pasajes revelados con 
posterioridad. Es lo que se conoce como ¿_,«i»Sl j ¿ĵ Ûli (el abrogante y el abrogado). 
Recordemos que, en un cierto momento, el Texto impuso que el musulmán debía 
rezar orientando su cuerpo hacia Jerusalén. Cuando las relaciones con los judíos 
empeoraron, la norma quedó abrogada, y a partir de entonces la nueva dirección fue 
La Meca. 
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La expresión "verbos defectivos" (Á̂ U Jl*ií) no tiene ahora, en 
sintaxis, el mismo significado que la categoría morfológica de igual 
denominación. Si morfológicamente el verbo defectivo es aquél cuya 
tercera radical es una letra irregular, sintácticamente es aquél que precisa 
de un predicado para tener pleno sentido, o dicho de otro modo, para 
dotar a la oración de significado pleno. 

Desde este punto de vista, verbo defectivo se opone a "verbo completo" 
(J»i), que sería el que tiene plena significación por sí mismo: 

Yo estudié :'CÍ^J:Í 

Es una oración que se compone de verbo y sujeto (implícito), y que no 
necesita de ningún otro elemento para dar una información plena. 

Yo era.... \o estaba.... : íiijS .Y 

Es un compuesto de "sujeto" y de verbo que constituye una oración 
incompleta, ya que se precisa un predicado para que llegue a tener pleno 
significado. Por ejemplo: 

Estuve enferma : ÁJJSJJ^ ÍIÜS . r 
Estuve en la fiesta : ÁüJÍ ^^ iiúS . í 

5.2. Kana y verbos afines 

Kana y sus hermanas (L^JI J ¿)l£) conforman una categoría de 
verbos -su número puede variar, pero se habla generalmente de trece23-
que comparten con el primero de ellos , Ú ^ , rasgos semánticos (todos 
ellos son variaciones más o menos acusadas de la noción de "ser") y que 
además tienen una idéntica sintaxis oracional. 

Para precisar esto último, partamos de una oración nominal sin verbo, y 
veamos a continuación qué cambios se producen con la adición de • 

23 Las gramáticas occidentales suelen referirse a ellos de distintas maneras: verbos 
abstractos, verbos de existencia, verbos de ser y de devenir, etc. 
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Áiu«u Áloiiij ÁLia. -La calle es estrecha ^jUiJt . ^ 

< k u u u Á J A ^ ] 'La calle era estrecha : \ ¿ í l ^ ^ j L ¿ í i •'^ 

Obsérvese que el Í̂ H» de la oración 1 pasa a denominarse en la 2 f-"! 
(el nombre de kand). El j^i. de la oración 1 pasa a denominarse en la 2 

JJÍI. y cambia su flexión nominativa por la acusativa. Estos cambios 
flexivos y de terminología de análisis se mantendrán en todos los demás 
verbos afines a o^, añadiéndose en cada caso el matiz semántico propio 
del verbo en cuestión. 

5 .2 .1 . Kana 
El verbo (ser \) tiene conjugación plena, esto es, se conjuga 

en todos los aspectos y tiempos verbales. En oraciones nominales en 
presente no es necesaria su utilización (que queda con un uso optativo o 
reforzador), pero sí es necesario emplearlo en oraciones nominales en 
futuro y en pasado (afirmativas o negativas): 

El examen fue fácil : ^X^r^ OIA1»V^ • ^ 

Las preguntas serán cinco: 
Estoy contigo 'újSl T 

Repárese en el análisis de esta oración: 
(Su ism está implícito, incorporado a la oaáU ¿»k rjjSi 

conjugación del verbo) 
El jahar es sintagma adverbiaP-* ^JL^J uijL) ¡jlS jjá. iták* 

¿No estarás presente esta tarde? : ^ ^ L a u J l IÓA S J ^ U A 
No estuve seguro de ello t> í¿li« ¡jkí ^ .© 

Sé razonable: '"M^'^A 

24 Otra manera de hacer el análisis es pensar que el jfi. está elidido (podría ser ío 
o UilS), y que <il«-. fuese un sintagma adverbial relacionado con él. 
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No seáis cobardes: ¡ilLk IjijSj V .v 

Observaciones: 
a) El verbo en imperfectivo condicional \o puede abreviarse 

y aparecer bajo la forma iílí \, etc.: 
No había ninguna necesidad urgente: SJJSI <A\áL ^ .\ 

b) El jf^ de este tipo de oraciones, cuando vaya precedido de 
negación, puede introducirse mediante (y en tal caso, obviamente, 
tendrá flexión genitiva): 

Samir no fue amable: \ ¿,15 U .T 

5.2.1.1. En las construcciones vistas anteriormente que expresaban la 
idea de "tener" (apartado 4.7.), la inclusión de va a permitir marcarlas 
en tiempo pasado o futuro. Es importante prestar atención al análisis 
sintáctico de estas oraciones por su gran diferencia con respecto a las 
españolas: 

Este niño tuvo dos hermanos y una : tiLkl j ¿)l_ykl i:^J tjl£ . \ hermana ó̂ H JP^ 

Yo tuve un coche negro: i Jl^ ^^ .X 
* 

No tuvimos el dinero necesario para ''^->ÍÍ^\ <^^^ '¡^^^ ^ 
comprar la casa 

No vas a tener muchos : IÍSA ^ U Í Í JXUÚ CA J ÚJJJJS tíll ¡JJSJ ¿,1 .£ 
amigos mientras trates así a la gente 
Obsérvese que lo poseído sigue vocalizando en nominativo por ser 

QÍ£ ^\ y que el poseedor, aun siendo cP, j f i . , no vocaliza en acusativo 
por ser sintagma preposicional. 
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5 . 2 . 1 . 2 . En ocasiones, el jfá> de la oración introducida por es un 
verbo, es decir, se trata de una oración verbal. En tales casos, el análisis 
sintáctico habla de oración nominal compuesta: 
La niña estudiaba dos horas :. 11»JJ ¿ I ÍJCLÜ cJS . > 

diariamente J Í ^ lU- gj ^ ^ H 
(Se trata de una ^ ) 

No sabía la noticia : 'ji¿S\S U .X 
Quizás habré muerto cuando me: ^1 jjlT ^ (-alkj U.ij& íií» ¿ JSÍ L 4 J 

pidas matrimonio 

En estos ejemplos, el verbo - visto desde una óptica occidental- se 
comporta como auxiliar de otro principal (justo al contrario de lo que 
sucede en árabe). A través de esta combinación de verbos y de alguna 
partícula, se marcan en lengua árabe los distintos tiempos verbales. La 
tabla básica de equivalencias sería la siguiente: 

PRETÉRITO MPERFECl'O = tJ uJoA (Jai + (jl£ 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO = 

FUTURO PERFECTO = (J*á + -iá + Ú J S J 

Sin salimos del campo de las oraciones nominales compuestas 
(introducidas por ), recuérdese que el puede ser también otra 
oración nominal: 

La ropa que vestía Layla era muy : Ij^j l ^U ^JLA . í 
elegante 

5 . 2 . 1 . 3 . Aunque hasta ahora hemos estado viendo a úl£ en su faceta 
sintáctica de oaáU L Í « Í (precisando siempre de un jfá. para conformar una 
oración dotada de sentido), veremos a continuación que también puede 
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presentarse como cUa , y lógicamente no llevar predicado. Es una 
variante que comparte con otros verbos de su misma categoría (sus 
hermanas)'. 

Desde el principio fue Dios: ÍL> ÁilT ¿l£ j . ^ 
Luego fue Abu Bakr : JSJ JJI ^ . Y 

Tú, desde que existes, eres nuestra amiga : u k j j ^ < viúS Ji» c ojí .V 

Son oraciones en las que tiene el sentido más preciso de "existir". 
Para su análisis sintáctico hay dos posibilidades. Una es entender que en 
estos casos el está elidido (y éste debiera ser .iy^J )̂. Así, el primer 
ejemplo estaría diciendo en realidad: ói» (IJja.JX) -üll J . 

Otra es entender que en estos ejemplos el verbo ha dejado de ser 
¿^Ij , esto es, de pertenecer a la categoría de los canceladores y que, en 
consecuencia, debe ser analizado como verbo normal. Según esta 
segunda apreciación, lo que antes era visto como H sería ahora 

Evidentemente no es ahora el momento de entrar a fondo en este 
problema. Pero sí señalaremos que las diversas escuelas gramaticales 
árabes discutieron con detalle la consideración sintáctica de y verbos 
afines. Dicho en pocas palabras, los basríes opinaban que se 
asemejaba al verbo transitivo y que, por tanto, su ^ \ su jí¿.eran 
metafóricamente un sujeto y un complemento, mientras que páralos 
kufíes, no podía ser en ningún caso verbo porque no expresaba 
ninguna acción. 

5.2.2. Laysa 

El verbo 'o^ recoge la significación negativa de en tiempo 
presente. Es, por tanto, el "no ser \o estar" en presente, aunque 
solamente se conjuga en pasado. 
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Este coche no es caro : ÁJ11¿ _ Í J U ± J D ^ A _ IILMA . ^ 

La vida no es fácil en estos días: .̂uSíT OÍA sUJT t i j«u¡ ,X 

La puerta no está abierta : UjSLa LJUJT (_>aJ . r 
No necesitamos nada (lit. No estamos en necesidad: ^^^^ JA Áâ lâ  Uli . í 

de nada) 
El director no está en su despacho : <úS^ JJJÍ*JÍ O-J .<> 

Observación: 
Es posible introducir el JJ - Í . (cuando es adjetivo) mediante la 

preposición ^ y, en tal caso, el sintagma tendrá flexión genitiva: 
El libro no es interesante: LJ1JSJ1¡ O-J . ) 

5.2.2.1. A continuación veremos cómo el verbo entra a formar parte 
de construcciones particulares, ya vistas con anterioridad en el caso de 
u ^ . Nos referimos a su utilización para negar el presente del "tener" 
español, a los casos en que su JÍ^ es verbo, es decir, oración verbal y 
ñnalmente a su comportamiento como LW .25 

Como creemos que la argumentación teórica ha quedado clara en el 
apartado anterior, presentaremos ahora directamente los ejemplos: 

No tengo dinero : Ih» J ¿_>«J1 . ^ 

Ella no tiene muchos amigos: Ú J J ^ *l3.i^i QJÍ .Y 

¿Acaso no tienes una moto? : ? Á J J U Á ^ I J J di iii-ull . r 

25 Sobre este último punto hay discrepancias. Ciertos gramáticos opinan que o4 no 
puede emplearse como J.LJ Jxá; sin embargo Wright incluye entre los significados de 
dicho verbo el ser el negativo de Áî tslí . 
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No sé : J-i' • í 

(Obsérvese que esta frase es en realidad una oración nominal 
compuesta, ya que el segundo término se analiza como 13=̂  ̂ ^ ÁLo. 
^ ^ i ^ • 1. ^« ^ 

No hay dios \s no existe : ÁJl ^^ul .© 

Quien esté sano de mente y de: J J « J Í Í váTjj j j ¿ ü^^lj JiJl • O - J I -"^ 

cuerpo no tiene excusa para dejar de aprender (lit. "no hay excusa 
para...) 

5 .2 .3 . Verbos de transformación o devenir 

Se incluyen en este apartado, denominado en árabe s J l * a i , los 

siguientes verbos: ^ { i ^ ^ ) t s — ^ '(;,r»^) C 5 ^ ^ ^ '(cf-=y) 

El primero de la serie ( jU-a) tiene la significación básica de indicar un 

cambio en el estado del ^ j , su transformación en aquello señalado por el 

j í - L , bien en el presente, el pasado o el futuro. Significa, por tanto, "llegar 
a ser", "pasar a ser", "convertirse en", "hacerse...": 

El problema llegó a ser muy : \'.^ s.¿x^ ÁKüJT C J J L ^ . \ 

complicado \e complicó mucho J L — J L ^ ^ ^ I ¿ « U J « Í 

España llegó a ser (pasó a ser) una: j ü j á LuU^l d i j L ^ .X 
monarquía tras la muerte de Franco J L ^ J Í Í 

El turismo llegará a ser próspero\ ^J<^\Í .r 
floreciente en Marruecos. 

¡Volveos juiciosos! : ! 'oMc- Ijjj^-a .í 
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5.2.3.1. El resto de verbos de la serie aporta a la mera noción de "ser" o 
de "transformarse" un claro componente temporal, indicándose así que la 
existencia del ^ ] , o bien su cambio al ji^ respectivo, ha acontecido, 
acontece o acontecerá por la mañana (^t^í)26, a media mañana (^^a^í), 
por la tarde (is^^) o por la noche (clS). 

Los tres primeros verbos ( t5-—^ 'ts-=^í '̂ -̂̂ í) pueden tener -
dependiendo de sus contextos- una significación más estática (algo 
semejante a + rasgo de tiempo, "ser algo por la mañana o por la 
tarde") o bien otra más dinámica (algo semejante a J-^ + rasgo de 
tiempo, "llegar a ser algo por la mañana o por la tarde"), mientras que el 
último de los verbos citados (̂ ^̂ W) suele utilizarse en mucha mayor 
medida sólo con el significado de "ser algo o estar de algún modo por la 
noche"). Obsérvense con atención los ejemplos siguientes: 

Por la mañana el calor era fuerte \l calor : .) 
llegó a ser intenso por la mañana JJÍ . ^\ 
Por la mañana se abrirán las flores \s flores: ÁaJüi:» J J A jlT ^ i .^ 'un .X 
comenzarán a abrirse por la mañana 

El aire se templó por la tarde \r la tarde el tiempo: >?JÍ <j-i-t T 
era templado 

Los obreros vuelven a sus casas por la : ^ j U - ^Ji Ú J ^ I C ^^y-̂ u . í 
tarde 

El enfermo pasó la noche dolorido \o toda la : Lall¿» o^j^\U .© 
noche dolorido 

Pasamos la noche en vela^? : 'oá>̂  ^ -"̂  

26 La delimitación cronológica del término L̂»*̂  comprende desde el momento del 
amanecer hasta el mediodía. 
27 Cualquiera de las oraciones anteriores podna reescribirse utilizando primero los 
verbos J-^ \S (según significaciones precisas) y añadiendo luego un adverbio 
temporal del tipo \, SLJ \l ^ etc. Esta segunda opción tiene, en 
cualquier caso, menos voluntad de estilo que la primera. 
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Observaciones: 
a) El matiz temporal que aportan estos verbos, y que tan evidente es 

en los ejemplos vistos hasta ahora, puede llegar a diluirse, hasta 
prácticamente resultar irrelevante, en otros momentos. Perdido el rasgo 
de tiempo preciso, cualquiera de los verbos pasaría a tener el significado 
más neutro de jU-»: 

El calor se hizo insoportable: 'tSUai V '_pS\i . ^ 

(Es posible, en este ejemplo, prescindir de la marca temporal. Se 
indica simplemente una transformación -de menos a más calor-, sin llegar 
a señalar el momento del día en el que se ha producido. Para optar entre 
una u otra traducción -caso de entender "El calor se hizo insoportable 
por la mañana"- habremos de tener muy presente el contexto) 

Estudio la lengua árabe : <^J¿ ^^Lal *J Lia.! ÁJJJXÍÍ Áiil] ^ j J .Y 

porque me gustaría llegar a ser traductora 
Fuimos enemigos y luego nos hicimos: 'C\1IJ^\Í ^ 4 '*l.ic.] US T 

amigos 
¿Cómo aquel amor llegó a ser una simple: ? I ^ ^̂ í̂ LiaJl ¿31 j «.JJS . í 

noticia? (Verso de Ahmed Rami, de la canción Al-Atlal interpretada por 
Umm Kultum) 

Podría argüirse, sin embargo, que en todos estos ejemplos la 
significación temporal implícita en los verbos sigue estando presente, 
aunque no de manera tan determinante como en los anteriores. O, dicho 
de otro modo, que la elección de ^¡^u-aí para los ejemplos 1 , 2 y 3 (en los 
que hay unos ciertos rasgos semánticos de fuerza, optimismo en un 
futuro o transformación positiva, quizás más propios de un "amanecer"), 
y de ^s-^ P^r^ si 4 (en donde se nos habla del declive de un amor, un 
sentimiento que "atardece", quedando convertido en una noticia que pasa 
de boca en boca, sin más) no es indiscriminada. 

b) Es posible que el jxá^ de estos verbos sea oración verbal, y también 
pueden utilizarse como JUii. Ejemplos: 

Este libro ha comenzado a distribuirse : '^jji LJIJSJT IÓA ^CJ* Í̂ . \ 

La conferenciante se puso a decir que ... :... "ci éJjíj ijt^aX^S t-i->j.rtt .Y 
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¿Cómo has amanecido? \o has : ? t - L S \ L Í J S . r 
pasado la tarde? 

Pernoctaré en este hotel: p ' -^ ' t/¿ 'C-ULLJ, . í 
Fórmula de despedida por la noche para desear al : ^ 

interlocutor un buen amanecer. Equivalente, por tanto, a nuestro 
"Buenas noches" o "Que duermas bien" 

¿Acaso quedará él encerrado, mañana y: ^^^^ AJÍ J ^^1^4 \ 
noche, en esa tumba? 

(Este conocido verso de la poeta preislámica Al-Jansá, lamentándose 
de la muerte de su querido hermano Sajr, es un buen ejemplo de la 
utilización de t̂ju-oí y de como verbos completos. "¿Acaso amanecerá 
y atardecerá él dentro de la tumba?" -dice el verso literalmente.) 

5.2.4. Verbos de continuidad 

Se trata de una categoría, denominada en árabe J J4^Y^ Jl»ií, 
compuesta de los siguientes verbos: 

Indican una continuidad del ^ ) en el estado señalado por su ji^. 
Suelen traducirse como "continuar siendo...", "seguir estando...", o más 
sencillamente por nuestros adverbios "aún \a es...", "aún \a 
está ". 
Observación: 
De todos ellos, sólo 'J^ tiene conjugación completa. El resto no conjuga 

en imperativo. Repárese en que, salvo IS^, todos los demás son 
compuestos de negación y verbo. Los más empleados son los dos 
primeros. 

Los espectadores siguieron : ÁUl̂  Ár̂ Lu _ 
aplaudiendo durante una hora entera 'óh j ^ i 'Ji^H 

Permaneceré (estando) de pie aquí: UA Úálj .Y 
Los árboles siguieron dando fruto: ÁiuJI 1}S '_y¿ú jUuiVl viiüi T 

todo el año 'Jt jf»- 'ó=-^ ÁJLJ ÁÍM^ 
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Nuestra vida continuó siendo difícil : < J « ^ \A¡U^ CLIII J U A 
¿Sigue estando Layla en la universidad? : ? Áx-Uil ^ ^ ' J J J VÍ 

Todavía está durmiendo : 'J já V ."̂  
No seguiré sonriendo por mucho tiempo: ÁLjL ál« UMÚM tUil ol .v 

5.2.5. El verbo ^ I J U 

En realidad se trata de un verbo muy semejante en su significado a los 
anteriores. Sin embargo, y debido a sus peculiaridades, lo estudiaremos 
por separado. Éstas son: 

a) Sólo se utiliza en pasado 
b) El L-« que precede al verbo, no es negativo sino lo que en 

árabe se denomina i-» \ÚL.jll L« \M L. \T l» 
X^yí¡£\ esto es, una partícula temporal con el significado 
de "mientras". 

c) Suele traducirse al español por "mientras sea \é ....", y 
exige la presencia de oración anterior simultánea. 

Seguiré realizando mi trabajo : f.^\^ iii-j U i>LiL U-al jL . \ 
con energía mientras continúe ¡.IJ L . jfk 

estando sano 
Recordaré tu belleza mientras viva (lit. : lia. Í I Í - . Í U ' J S J L . .Y 

mientras siga vivo) 

No seréis vencidos mientras os mantengáis : ¿ « 0 ? ^ » U 1 J J Í Í J ¿>1 .r 
unidos. 

No te olvidaré mientras viva : Ala. liu^ U IÍILUJI ¿J] . £ 

Hay esperanza mientras hay vida : sUJl ca-b L> ¿jj^ 
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5.2.6. Además de estos trece verbos estudiados bajo el epígrafe de 
"Kana y verbos afines", existen otros que por significación se asemejan, 
bien a los "verbos de transformación", bien a los "de continuidad", y que 
pueden, por tal razón, tener la misma sintaxis que los ^ \ > . Hay que 
observar, sin embargo, que otros gramáticos los analizan como verbos 
plenos, y a las estructuras en las que se insertan, como oraciones 
verbales. 

Entre los verbos con el significado de "convertirse en..." estarían: 

Y entre los que significan "permanecer" estaría . 

Repásense con atención las frases siguientes: 
El niño volvió de la escuela : (> !iljll J IC . ̂  

El niño volvió de la escuela triste (aquí : lyjk '.iijll J IC .Y 
I j j j^ funciona como JU) 

El niño se volvió triste : l i i j a . ±c T 

Me quedaré en Madrid durante las vacaciones : . Í J J ^ ÁIL*]] . í 
Aquí me quedo : LÍA .© 

Me pasé toda la película riendo -.^S J Á £ a . L j a iiuí . T 
(En esta última oración caben dos análisis. Si vemos a como verbo 

normal, la palabra Á-la-Lb se analizaría como J U . Si lo asemejamos por 
significado a 'Ji^, entonces ese participio sería jf i . . Lo mismo podría 
decirse de la oración 3) 

5.3. Kada y verbos afines 

Se trata de otra categoría de y (canceladores) que modifican la 
sintaxis de la oración nominal, aportando en cada caso la significación 
propia de cada uno de ellos. La gramática árabe, al contemplarlos como 
una única categoría, los estudia en conjunto, pero a efectos didácticos 
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preferimos subdividirlos en tres grupos que toman respectivamente las 
siguientes denominaciones: 

a) Verbos de inminencia (Vj^^ <Ĵ Í) 
b) Verbos incoativos ) 
c) Verbos de deseo, esperanza o posibilidad (t-WJ^ J^h 

Recuérdese que, aun tratándose de verbos, por funcionar 
gramaticalmente como términos canceladores no otorgan a la oración en 
la que se incluyen el carácter de oración verbal; por el contrario, esa 
oración sigue siendo nominal. La terminología de análisis será igual que 
en el apartado anterior (jfi> + ^ \ ) . 

El de estas construcciones va a ser muy frecuentemente un verbo 
(siempre en imperfectivo), por lo que el conjunto habrá de analizarse 
como oración nominal compuesta. 

5.3.1. Verbos de inminencia 

Son los verbos Lj'jk i ( Í Í L - J J ) '^'J ' (-sl̂ ) -i^ que indican que la acción 
señalada por su jj^k está, estuvo o estará a punto de realizarse. Suelen 
traducirse al español por "estar a punto de " ," ser o estar casi". Hoy son 
más utilizados los dos primeros (con conjugación plena), y menos el 
tercero (que sólo se emplea además en perfectivo): 
El niño estuvo a punto de caerse : ¿y» i a w i ':Jjíí J I £ . ) 

de la silla \i se cayó JIS t _ L ^ u»̂  ÁJLJ JI£ ¿ - . U 

de.... 
Tus palabras están a punto de : ^J l 

enfadarme ¿LÍJ >.U^Í'¿=^ ^^ <M •^J H 

Como ha quedado puesto de manifiesto en los ejemplos anteriores, es 
más común que el ji^ de J I ^ se introduzca en la oración directamente (sin 
partícula 'J y, por tanto, conjugado en imperfectivo indicativo), mientras 
que el ji^ de >¿^J aparezca con dicha partícula (y, por tanto, conjugado 
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en imperfectivo subjuntivo). Sin embargo, no es gramaticalmente 
incorrecto hacer preceder al J J Í de JIS de partícula : 

Estoy a punto de morirme de hambre : í c j a . íiiy»\I .V 
Casi no hemos pensado en el asunto: 'JJú JSJ ^ . £ 

Estuve a punto de perder la paciencia : J Í ^ I -ááí î '-iS .© 
Las vacaciones están a punto de acabarse : ^ ^ ^ ú' ^ ^ ^ 1 CÍUJJ -"^ 

Estuvimos a punto de arruinamos: ú' ^J^j> -V 
Está a punto de llover : 'J=i¿ J ÍÍL-JJ 

5.3.1.1. Construcciones más particulares 

a) Es posible que el sea un sintagma preposicional: 
Estuvimos a punto de caer al pozo: jí^l ^^ Jajiuill ^Jc Lilijl . ^ 

b) Existe una construcción, derivada de uno de estos verbos, hoy 
mucho más empleada para expresar la inminencia de la acción, pero que 
sintácticamente no tiene relación con los verbos canceladores que estamos 
estudiando. Es j:u-« + JT éLij ^Jc^ ... 

El avión está a punto de despegar : ^ ^ l í s jilLil . ^ 
Un libro a punto de aparecer : jjA^-aíi tíLSj ^ LJIJS .Y 

Estuvimos a punto de llorar : t.\^\j ^Jc . r 
Estoy a punto de estallar de alegría : U.js JUÁJ*^! Í^LÍJ UÍ . í 

c) Igualmente se ha hecho frecuente utilizar la expresión J I ^ J . . . como 
frase hecha y al final de oración para indicar nuestro "o casi": 

He visto todas sus películas, o casi (he visto: ÍISJ JÍ Í1I.ÍALÍ .ÍÍI . ) 
casi todas sus películas) 

d) El verbo J I^ entra a formar parte de las siguientes secuencias que 
traducimos como " casi no cuando " \ apenas cuando...: 
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PASADO 

perfectivo + ¡J^^ .... .. indicativo + ^ 

perfectivo + Ji^... ... indicativo+ ^ ^ 

PRESENTE \O 
subjuntivo + indicativo+ V 

Casi no había: JJ*-<Í?JT ¡ i á l a I ^ J á J l i o i V l L» . > 

concluido la profesora su conferencia, cuando el público la aplaudió 

Apenas me gradué en la : L W ^ ^Jc• íiiL-aa. jiu ÁJU«UJ1 ¿H» ¿ J ^ ^ JSÍ ^ .Y 
universidad, conseguí un trabajo 

Apenas entro en un avión,: CilaJJ V (.̂ liw jxJil ̂ p^. éjjLL (J¿.í jl£Í V , r 
siento una angustia indescriptible 

5.3.2. Verbos incoativos 
Son verbos que indican que la acción expresada por su jp^ está, 

estuvo o estará iniciándose. Suelen traducirse como "comenzar a 
"ponerse a ...", "empezar a ..." "disponerse a ...". Son los siguientes, y 
aparecen citados según su mayor o menor frecuencia de uso: 

El niño se puso a gritar : c'J^ 
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Empecé a estudiar árabe hace dos ; ¡jín^ ÁIJ Á i J Í Í ŷüjJ Id^i .Y 

años l-̂ í ji^ cK- 4 ^ ÁJ1»Í ÁLL». 

Comenzó a escribir como un loco : oj^^ s 

Observaciones: 
a) Muchos de estos verbos tienen significados distintos o usos 

diferentes a los mencionados hasta ahora. Cuando esto sucede, su análisis 
sintáctico es el propio de las oraciones verbales y no el de las nominales: 

La cena empezará a las nueve: Áx̂LJ] ^^ '̂LíuJÍ íâ l.. ^ 
He cogido el libro de la biblioteca : ÁjüS-alT ^ LJIJSIT Cijikí .r 

¡Ten cuidado! : ! cíUU T 

(Recuérdese que J*^ significa también "poner, convertir, transformar"; 
^ > i "legislar, entrar" ; Liul "crear, producir" ; ÚJA "soplar, esp. el viento" ; 
1̂5 "estar de pie", etc.) 

b) Como puede observarse en los ejemplos citados, el J X L de estos 
canceladores , siendo oración verbal, aparece introducido directamente, 
esto es, sin partícula oí. Sin embargo, es posible que el j^i . sea sintagma 
preposicional ( compuesto de preposición y masdar): ^ 

Los científicos han : '^y^ J J ¿ pLiUJ ÁJI j j l l ^ JL«ia.l ̂  ^ULJ] 1.ÍJ . \ 

comenzado a utilizar la genética con fines poco claros 

Y este tipo de es obligado en el caso de que el incoativo aparezca 
conjugado en cualquier tiempo distinto del perfectivo: 

¡Ponte a trabajar pronto! : I j ^ L M T ^'Jlíj 

Comenzaremos a estudiar la lengua china : Áliu^l iuillí AJO.! j . i \  . r 
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5.3.3. Verbos de deseo, esperanza o posibilidad 
Es una categoría formada por los verbos: 'i^^j <• <- J*^ que 

comparten las siguientes características: 
a) Sólo se utilizan en perfectivo (normalmente sin conjugación, es decir, 

son verbos invariables), aunque tienen significación de presente. 
b) Su ^ es siempre verbo, esto es, oración verbal que va introducida 

por la partícula '3 . 

c) Suelen traducirse al español como "ojalá o, en los casos, en que 
se comportan como ¿LA (y no llevan, por tanto, ) como 
desiderativos. En este caso, el verbo puede llevar una extensión 
pronominal que debe analizarse como un refuerzo del ^ \  a  quien se 
refieren siempre: 

Ojalá la justicia dominase el mundo : 'p^Jí^ ^ '3 t-l.¿JÍ • ^ 

Ojalá caiga la lluvia : J a L u 'J j k a l T .Y 

Ojalá soplen los vientos : J ^UjlT cj j^ .V 
Ojalá lloviese: jJalaj ¿1 «̂ UuilT 

Obsérvese cómo en los ejemplos siguientes está empleado como 
"verbo completo" y no como "verbo defectivo": 

¿Qué puedo \podría hacer? : ? <£«ií ¿1 U .o 

¿Qué podría yo decir? : ? Jjáí J ^^L-t L. A 

* En realidad esta categoría de verbos es hoy poco empleada, y ha 
quedado restringida a textos clásicos o muy formalizados. Es más 
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frecuente recurrir a partículas como tJJJ \í (todas ellas serán 
estudiadas más adelante) o a expresiones como A Ü T ^Li ój \^ Í ^ ' - - ^ \
-Uíí *Li para indicar el deseo de que algo suceda. Igualmente, en el caso 
de las dos últimas frases, hoy se diría más sencillamente: 
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ó. Los términos canceladores (continuación). "Inna" y partículas afines. 
"Ma" y partículas afines. "La" de negación de género. 

El segundo bloque de términos canceladores que estudiaremos a 
continuación tiene en común - a diferencia del anterior que se componía 
de verbos- su condición gramatical de partículas, o con mayor precisión 

de LP41L. k - i j j a . (partículas asemejadas al verbo), llamadas así tanto 

por su proximidad semántica a oyl (en ciertos casos), como por la flexión 

sintáctica de su (en otros). 
Recordemos que la oración que introducen estas partículas es oración 

nominal. 

6.1. Inna y partículas afines. 

Se trata de un conjunto de partículas, denominadas en árabe 1̂ 1 j b] 

(Inna y sus hermanas), que, aun incorporando significados muy distintos 
entre sí, tienen una misma sintaxis oracional. En el caso más sencillo, el 

füuol de todas ellas tendrá flexión acusativa, y el j ^ a . flexión nominativa. 

Estas partículas son las siguientes: cúl c i t t ¿I 

6.1.1. Inna 

Es una partícula que aparece habitualmente bien al comienzo de 
frase, bien de clausula o de secuencia dentro de oraciones complejas. Su 
traducción más común es la de "ciertamente", aunque en muchas 
ocasiones será preferible no traducirla al español, o buscar otras fórmulas 
que intensifiquen el tono de la frase, si es que así lo exige el contexto.En 
los ejemplos siguientes se mantendrá, fundamentalmente por motivos 
didácticos, su traducción: 

Ciertamente la natación es un deporte : ÁL>\ j 4j>.UuJÍ , \ 

completo 

Ciertamente los amigos son un tesoro : j i S O] •'̂  
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Ciertamente los : «̂ j*!! j j ¿ ¿w» ílál LJJ«Ü ¿ ) j J . n J ] 'J\r 

musulmanes árabes son menos numerosos que los musulmanes no 
árabes 

(Obsérvese que el conjunto es '^J» V**-] ) 

Ciertamente el ser humano está : AJ15 J A:LJ AJ'JÍ^^L ¿jL^yT ¡j) . i 
(se esconde) en sus dos cosas más ( j j ^ j jW) 'di JÍ^ U H 

pequeñas: su lengua y su corazón̂» 

Ella prefiere el mar a la montaña : i UJT ^ ' _ v a J l T ' 1̂ 1 . © 
ü) w>í̂  t*-' '-^^^ AjLtS AIA^ 

(Obsérvese que el conjunto es ÁJSJX ki^aJ Ál^) 

Observaciones: 
a) Aunque 'új siempre inicia secuencia, ésta puede estar incluida en 

un conjunto oracional mayor: 
No iré, pues la : lij^ '^'J^ f jJ^ t , ? ^ ^ j ájt̂ iül ' LIAÍI Ó1 . ^ 

invitación me ha llegado hoy y no he preparado nada 

Te digo que este actor es muy bueno : I V 11A Lljál .Y 
(La partícula új se utiliza siempre para introducir el complemento del 

verbo Jlá en estilo indirecto. No sucede lo mismo con otros verbos, como 
jSá o o'o^o íj\ o ^ 1 etc., que introducen el complemento con ÚO 

Si coges el tren por la mañana, : ¿M ^^ 'J*-^ U U ^ jUa¡]T iklj ¿,1 . r 
llegarás por la noche 

28 Volvemos a recordar que el sintagma aquí visto como jfi., puede ser analizado 
según otros gramáticos como un sintagma preposicional afijado al verdadero jaique 
estaría elidido. 
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(La partícula oj se utiliza siempre para introducir una oración nominal 

afirmativa como apódosis de las condicionales) 

Juro por m i honor que no lo hice-: ÁÍi*¿ L. ^^'J^ . í 

(Siempre detrás de juramento, o fórmulas de juramento) 

b) Cuando el ^ \s nombre indeterminado y el j ^ i . sintagma 

preposicional, éste suele aparecer en primer lugar: 

Ciertamente hacer turismo proporciona : Áa.lLuJ] '¿jj . \ 

un gran deleite (lit. "en el turismo hay un gran...) oj ^ \) 

Ciertamente, él tiene u n secreto : I j - . AJOÍ . t 

c) En ocasiones, y como otro elemento reforzador, puede aparecer la 

partícula ' J (denominada aquí fS^H^ ^ o JÍSIÚJI ^ ) prefijada bien al ^ \

al ^ . Es una partícula que no altera la flexión propia del elemento al 

que acompaña, n i se traduce al español. 
« • ' 

Ciertamente en el turismo hay deleite : Á ^ L U J T ^ , \ 

Ciertamente hay algún tipo de elocuencia que es magia : (jlull t>» új 

ú) H 
Vuestro número es, ciertamente, abundante ; J J J ^ U ] 

El (ello) es ciertamente extraño : t- i i j i J 4jl . í 
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d) A veces bj aparece junto a la part ícula U ,29 y dan lugar al compuesto 

Lüj que, al comienzo de oración o secuencia, se traduce bien como 

"ciertamente", bien como "sólo", "únicamente" . En tal caso no se 

mantiene la sintaxis de új , sino que la clausula es vista como oración 

nominal del tipo jxk + , y su flexión es la propia de esta estructura: 

Ciertamente Dios es uno \o Dios es uno : ^ 1 j Lú) . \ 

Únicamente \e las niñas están en el : ÁL îJÍ ^^ ÚÁ .Y 

j a rd ín 

6.1.2. Anna 

a) Es una part ícula que aparece habitualmente en el interior de frase, 

siempre seguida de nombre o pronombre, y que junto con su ji-^ 

conforman oración nominal. Su t raducción española es "que": 

Creo que el precio de la casa es razonable : rijiLo» CJX¿\ 'J '¡^\ '\ 

Oímos que es una bonita pel ícula : lU^ '<L LSLol- .Y 

M 
Obsérvese que en este ejemplo el 'Ji ^ 1 es el pronombre i -sin marca 

explícita de flexión por tanto-. Cuando, como en este caso, el pronombre 
está reemplazando a un genérico "ello" (no a un té rmino concreto ya 

citado), se denomina en árabe ("pronombre de cosa") 

b) U n compuesto de esta part ícula es u)¡ ("porque"), que sigue las 

mismas reglas sintácticas de 'J : 

29 En esta circunstancia, la partícula L. se denomina ÓJJI j l l U (ma redundante) o ÁÍI£]T U 

(ma que rescinde o suprime) .entiéndase "la que rescinde el régimen sintáctico propio 
de o) ". Las gramáticas occidentales le dan el nombre de "nominalizador", puesto que 
elimina el carácter cuasi-verbal de esta partícula. 
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No salgas hoy porque hace mucho: Ija. \  ;_v¿l»lT '¡j^ ^^j^^ A 
frío j í i uV ^1 

Se ha retrasado la llegada : Á¿L. Vjk3T ÍJljâ VT ójílLll 'Jj^-aj j i b .Y 
del avión porque las oSf j f i . bSf j ^ i 

condiciones atmosféricas son malas 

Os doy las gracias porque me habéis ; l_vuS ^yúcu^L^ ^^jSl i l .V 

ayudado mucho ¿ji ^ ¿ s j IK« ^ Á J L J Á Í * ? . 

6.1.3. Lakinna 

Se trata de una partícula con la misma sintaxis que las anteriores y de 
significado adversativo. Se traduce por "pero \n embargo". 

> i, _ , 

Me gusta esta falda, pero su : ¿ÍJ'_A U'jLua t j ^ Sjjjóí i a i* ^n->%' . > 

precio es elevado jfS. 0^ 

Samir es un alumno aplicado,: pUiayi L J L J 

sin embargo suspendió el j f i . lU- <^ ̂  ÁÍ» .̂ 

examen 

Observaciones: 

a) En el caso de que junto a las partículas o) < * oS/ c ¿,£1 aparezca el 

pronombre de primera persona singular, éste será (el propio de los 
verbos), aunque es igualmente correcta una realización abreviada según 
el siguiente modelo: 

Ciertamente yo 

que yo... ,^1 ^ 

....porque yo... ^ ^ 
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....sin embargo yo... ^^is^ 

b) Asimismo en el caso del pronombre de primera persona plural, es 
posible la realización abreviada: 

Ciertamente nosotros... Ul Lül 

Ciertamente somos de Dios y a El volveremos : ú.?»̂ 'j '^j ^ j ^ ^ • ^ 

c) El entendimiento correcto de la sintaxis de estas construcciones 
ayuda a evitar el habitual error entre los estudiantes de árabe que consiste 
en prescindir del nombre , y sobre todo del pronombre, que ha de seguir 
necesariamente a estas partículas. Se trata de un error motivado por la 
influencia del idioma nativo (el español) sobre el aprendido (el árabe). 

Por ejemplo, al escribir o decir la frase "Creo que no me amas" se 

cometería el error de escribir o decir V '¿\ , en vez de V í̂ í '¡J^^ 

6.1.4. Ka' anna 

En realidad, de igual forma que ''QÍ, es un compuesto de dos términos, 
aquí y . Es una partícula comparativa, que traducimos al español por 
"como que", "como si", "pareciera que", "parece que": 

La tierra es como una pelota\e que la : \'k 'o^jí^ • ^ 

tierra fuera una pelota ^ ^ I 
Estaba pálida y como enferma (y : S ^ j x l^jkj A ^ J I T 

pareciera que enferma) 

La media luna parecía ser un arco luminoso : o-j5 -V* 

102 



DOCUMENTOS DE TRABAJO 

Al igual que sucede con otras partículas del mismo grupo, ésta puede 
nominalizarse añadiendo la partícula L» (L*ils): 

Tu hermano parece (es como) un león : . ^ 

6.1.5. La^ alia 
Es una partícula que traducimos como "quizá", que en ocasiones 

comporta un matiz desiderativo que la asemeja a "ojalá". Se utiliza 
cuando la acción señalada por su jfi. es de realización factible. 

Quizá ese hombre es \a feliz : 1I*JÜI iJa-jlT 1^ • ^ 

Tal vez todos los ministros asistan a: ^Ui^Vl QJJJ.^ f-hjJ^ 
la reunión 

(En este caso el jfí» es oración verbal) 

No te subas al barco pues es: LijL^ 'j-Jií tJ*Íá ÁiiiuJ] T 

posible \á el mar se encrespe dentro de un rato 
Puede que ella no sepa eso : viüJ Lsj«j ̂  . í 

Quizá apruebe (yo) : .« 
(Obsérvese que, a diferencia de las partículas vistas con anterioridad, 

con tJ-«J el pronombre de primera persona singular no es -el propio de 
los verbos-, sino ¡^r -el propio de nombres y partículas-) 

6.1.6. Layta 

Esta partícula comparte con la anterior su significado desiderativo. Se 
utiliza cuando la acción señalada por su es de difícil o imposible 
realización: 

Ojalá desaparecieran las enfermedades : L\ \iÁ . \ 

(Obsérvese que en español la distinción entre ambos sentidos -lo 
posible \o improbable- se señala mediante la utilización de diferentes 
tiempos verbales: presente de subjuntivo \o de subjuntivo) 
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Ojalá retomasen los días de la juventud : Jj«j t_jLJiS] ' ^ U íiúí . t 
Ojalá los médicos encontrasen un remedio: JAJ^ÍU ; I O J - ^ '«.IILVT íiúl .r 

para el sida 

6.2. Ma y partículas afínes. 

Se trata de un conjunto de cuatro partículas (ÍIJV * V Í *Ü] ' ^ ) , todas 
ellas de significación negativa. El respectivo tendrá flexión 
nominativa, y el ji-^ respectivo flexión acusativa. Son, por tanto, 
semejantes -por significado y sintaxis- a o-yl. 

Ya en el estadio clásico del árabe eran partículas de un uso muy 
restringido (sólo las empleaban los habitantes de la región del Hiyaz), 
por lo que, aun presentes en el árabe moderno, su empleo no es muy 
habitual prefiriéndose el más general t>ul . 

Debe prestarse especial atención a las tres primeras ( V * bj ' ^ ) para no 
confundirlas con otras acepciones suyas bien distintas. 

6.2.1. Ma 

Esta partícula, en su acepción de término cancelador, es denominada 
ÁjjUaJT L» (ma del Hiyaz): 

El tiempo no retoma : Ua^lj 'ó̂ jíí U , \ 

Este mundo no es perenne : ÁJSLJ UJJJT U .Y 

Esto no es un ser humano : I I J A U .r 
Ellos no son sus hijos : U ' J V JÍ U . í 

6.2.2. In 

El jazmín no es más bello que las rosas : JJ_>ÍÍ (> oj • ^ 
Nadie es mejor que otro sino en saber : V I .^i i > '¿¡\Y 

1 0 4 



DOCUMENTOS DE TRABAJO 

(Es relativamente frecuente encontrar a esta partícula formando 
secuencia con Vj :( ....Vj....új )• En este caso se suspende la flexión 
acusativa del segundo elemento): 

No es más que un momento \s sólo un momento : Vj ^ b]-^ 

6.2.3. La 
Este tipo de negación exige que tanto su como su sean 

nombres indeterminados: 
No hay un alumno (ningún alumno) en la : ^^^'^y^y>. V . \ 

escuela 
No hay ningún hombre mejor que tú "C^j V .X 

6.2.4. Lata 

Tanto su como su jfi. deben ser nombres cuya signiñcación sea 
semejante a "tiempo" (momento, instante, hora....). El ^ ] nunca aparece 
explícito, sino sobreentendido: 

No es el momento de arrepentirse : ÁcU CJV . ̂  

(La reconstrucción de esta oración sería : Á.*lii Átl̂  5x^LuJT CJV : 

Este momento no es el del arrepentimiento) 

No es tiempo de escapar \o tarde para : o-alL» ¿«a. 'ÚJV .Y 

* 

escapar 

6.3. La de negación de género 

Llamada en árabe oüaJJ ÁJLill V , se utiliza para negar absolutamente la 
predicación señalada por su de toda la especie en la que se incluye su 
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. Sintácticamente es igual que la categoría de u) y términos afines, 
esto es, el ^} con flexión acusativa y el j^i . con flexión nominativa: 

Ningún hombre es bueno : (JÜJ ) t-Ala IWj 1 . ^ 

El conjunto es Ál^. La negación V del ejemplo implica decir 
que no hay ningún hombre en ningún caso que sea bueno. Aunque en 
traducción española no siempre es fácil distinguir entre la partícula V del 
grupo de L« y afines (vid. apartado 6.2.3) y el de negación de género, 
podría decirse que ésta es más radical puesto que no sólo niega la palabra 
que le sigue (su sino toda la clase o especie a la que pertenece ese 
nombre. Repárese en estas dos frases: 

Ningún hombre está en casa : ciulT 'J=^j V ."í 
No hay un hombre en casa : tim]] 3 a . j V .V 

En el ejemplo 2 se niega la presencia en la casa de toda la categoría a 
la que pertenece el término "hombre", mientras que en el ejemplo 3 se 
niega la presencia en la casa de la unidad "hombre", esto es, de un 
hombre (de uno sólo), por lo que en caso necesario podría precisarse 
S^j (sino dos hombres) 

Es posible que el sea oración nominal o verbal, y en tal caso el 
conjunto habrá de verse como '• 

No hay ninguna mujer de corazón :(JUú) (jjL^ c,\jJ . í 
sincero (cuyo corazón sea sincero) v ¿ij Á J ^ I 

No hay nada equiparable a hacer el bien ; _v¿JÍ lUc V .o 
^ Ji=^ i^j -c 

30 En el análisis sintáctico de esta oración se plantea el mismo problema que hemos 
visto anteriormente. Es posible entender que el sea el sintagma preposicional 
CJ-I¿\, O bien entender que el jfi. verdadero está elidido (sería '^J^JAO ¿y¡\S>) y que el 
sintagma es un mero adyacente al predicado elidido. 
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Utilización: 
a) Tanto el ^ \o el jfí. han de ser nombres indeterminados, aunque 

el primero aparecerá con flexión acusativa determinada (la propia del 
singular, dual o plural cuando así se requiera). La concordancia 
género\número entre ambos términos será la halpitual: 

No hay hombres mentirosos : üjí̂ ^ í-iW-j • ^ 
No hay mujeres mentirosas : íiiLiJlS IL^ V ."V 
No hay enemigos pequeños : j U u ^ il̂ i&l V .V 

No hay idiomas fáciles ^i: ^ V - C JU J V • í 
No hay arabistas en el congreso : '¡JMJ,¿LL V 

b) Cuando el ^ \e adjetivo, éste podrá aparecer con flexión 
acusativa determinada (en total concordancia con sustantivo), o bien en 
nominativo o acusativo indeterminado: 

No hay ninguna película interesante en el : ¿ U j ^ l ^ ^ V . ^ 
festival (lit. Ninguna película interesante hay en el festival) 

c) El ^ \e ser un sintagma de idafa: 
A ningún escritor de novelas le gusta: \  J^kb J i-^ C J U J J L Ú I £ V . 1 
hablar de ellas (No hay ningún escritor de novelas a quien le guste...) 

No hay ningún granado en el huerto : cpx^\j s V .'V 

d) Aunque cuando el sea un sintagma compuesto de + ÁL-a 
Uifrla, o de <1 + cJc-Uíi ^\o del ejemplo 1 ) , o de SJÍIÍ + Jj*iaíí ^ \ 

Ai&li, entonces el primer elemento del sintagma puede aparecer con 
flexión acusativa indeterminada y el segundo elemento en la flexión que 
le corresponda por su vinculación sintáctica con el primero. Recordemos, 

3 1 Sólo en el caso del plural regular femenino está permitida la variante cA'- (en vez 
de la forma correcta para el acusativo CJI - ) para asemejarlo gráficamente al singular. 
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sin embargo, que también es correcta su construcción como idafas 
formales: 

A ningún escritor de novelas le gusta : t_iau clA jj lúl£ ')¡ . '\ 
(En origen el sintagma es un compuesto de <1 + (J&IÜ̂  ^ , y en este 

caso JJ debe analizarse como nombre en flexión acusativa) 
Nadie que dice verdad es cobarde : ^ V .'V 

(Se trata del mismo tipo de sintagma que el del ejemplo 1. Sería 
igualmente correcto escribir ... tŜ ^ ü̂ ^ ) 

Nadie con el corazón roto es feliz : V-» ^ V .V 
(En origen este sintagma es un compuesto de <Stli s-"^ + ^ \

Ninguna (mujer) de ideas claras es engañada: J Í L X Ujl£al Á â̂ Jalj V .í 
(En origen este sintagma es un compuesto de l ^ l i + Â ll» Ál-a) 

No hay entre nosotros nadie que desee leer : U¿k̂  Sí̂ ljüll Li¿lj V 
(En este caso hay un úc\¿l\e introduce su complemento mediante 

preposición. Como el sintagma s*l jSJT ^ es en todo caso el complemento 
-AJJ*L» - ,el primer término sigue manteniendo la flexión acusativa 
indeterminada)32 

d) En clausulas en las que existe una concatenación de partículas de 
negación de género junto a sus respectivos nombres, se permiten las 
siguientes flexiones : 
No hay ninguna duda No hay poder ni fuerza No hay vencedor ni vencido 

32 Para entender correctamente este apartado es preciso haber estudiado a fondo lo 
expuesto en el capítulo 8. Repásese asimismo el Apéndice B. 
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En realidad, ninguno de estos ejemplos es oración, ya que falta en 

todos ellos el j i - ^ que sería hipotéticamente Ü'-^J^J* • Sin embargo las 

fórmulas, invocaciones o frases hechas se utilizan con sentido -y 
entonación oral- de frase completa. 

Observación: 
E l árabe moderno ha generado una notable cantidad de léxico nuevo 

recurriendo a un compuesto formado por la partícula V y un nombre 

(sustantivo o adjetivo): 

apolítico : l^^'^ apoliticismo: < u . l ^ V 
10 

antisemita : I ^ ' ^ V antisemitismo : ÁlaUV 
10 

irreligioso : irreligiosidad: Á^^V 
SI 

inf inito : ̂ ^ J V inf ini tud : Á ^ J ^ V 

inhumano: J^LoiJJV inhumanidad : ÁJJLUÚJV 
10 

invisible : ^ i n v i s i b i l i d a d : <^j-V 

desordenado : l^^^ desorden : J>UÍJV 

Como se observa, el V de estos ejemplos no es el V de negación de 

género, n i el V semejante a u«J . Se trata de un V entendido como 

negación absoluta, sin sintaxis propia, y que por influencia de idiomas 
extranjeros se ha asemejado a prefijos negativos (a- \- \- \. 
E l vocablo resultante en árabe debe entenderse ya como una sola palabra, 
y así funcionará en la oración : 

La idea del apoliticismo : Á^U*^! s j l á . \ 

Los paisajes infinitos : ÁJSI^IÍUT 'JUÍJÍ .Y 

6.4. La-siyyama 

Esta partícula, que significa "especialmente", "principalmente", es en 

realidad un compuesto del la de negación de género, del nombre ^ y 

del nominalizador L». 
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Si el nombre que sigue a la partícula está determinado (bien por llevar 
artículo, bien por formar parte de idafá) éste aparecerá con flexión 
nominativa o genitiva. 

Si el nombre que sigue a la partícula está indeterminado, éste podrá 
aparecer en cualquiera de los tres casos sintácticos: 

M e gustan los literatos, j x J i l l ) ^ ! j 'JU.j í^) . ^ 

especialmente los poetas 

Ayuda a la gente, principalmente a los: ( * 1 jíifl) U jsáll j 'o-UlT ;i&Lu. . r 

pobres. 

M e gustaron las películas,: ^ I j j j (¡^i \) p j i 14-"*̂ j t^ui->r.l . r 

especialmente una iraní. 
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7. La sintaxis de la oración pasiva. La cuestión dei agente. Otras 
pecuiiaridades de ia oración pasiva. 

7.1. introducción 

Este tipo de oración verbal no presenta en árabe más peculiaridad que 
la omisión del llamado sujeto agente, hecho del que deriva precisamente 
su denominación gramatical iJjgV'̂ H <j-í̂ í (lit. "la construcción en 
ignorado"). 

En realidad, tal expresión debe entenderse como <lpli ' J j * ^ ^ ü*álí 
(verbo cuyo sujeto agente es desconocido), categoría opuesta a cUüí 
4jfclá ^jixJi (verbo cuyo sujeto agente es conocido) 

La construcción con verbo en pasiva (llamada con mayor precisión en 
gramáticas occidentales "voz no agentiva") se compondrá, pues, de un 
verbo -cuyos paradigmas morfológicos ya han debido ser estudiados en 
el apartado de Morfología- y de un sujeto paciente (Jc-Ull ^ J J L - Í ) con 
flexión nominativa. La concordancia entre ellos es la propia de las 
oraciones verbales árabes: 

La ventana fue abierta \e abrió : I':Á\A\ \ 

Se supo la noticia : .V 
Estas novelas fueron traducidas al: fiill JÍ\jj\ 

árabe. 
Se nos preguntó (lit. fuimos preguntados por) nuestra: \új jjc uk-. i 

opinión. 
La exposición será inagurada mañana : 1^ '^_y^J>¿S\- .o 

¿Dónde se encuentra la calle del Príncipe? : ? J ^ Í V T ^ jLi c¿ A 
Este artículo no será publicado en el: S A I J ^ I ^^ A^1Á\ 

periódico. 
Vosotros no habéis nacido ayer : U t^í .A 

Los niños fueron castigados : ' J ^ V T 
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¿Cuándo será proyectada (se proyectará) la : ? ^ 1 'o^y>^ • ̂  • 

película? 

7.2. La cuestión del agente 

La norma clásica en este tipo de construcción no permitía la 
posibilidad de mencionar al agente de la acción. En el caso de que se 
quisiera hacerlo, habría que construir necesariamente en activa. 

La ciudad fue destruida : ^ÍJA-»]! «JIJ J a i . ^ 

El fuego destruyó la ciudad \a ciudad fue destruida: <JJ:L<IÍÍ J L Í Í Í . \ 

por el fuego. 
Hulagu destruyó Bagdad \d fue destruida por: J^'J . r 

Hulagu. 
Sin embargo, en el registro moderno del idioma se ha ido abriendo 

paso la posibilidad de mencionar al agente, introduciéndolo mediante 
alguno de los siguientes sintagmas adverbiales, si se trata de persona : 
... t-úU o - \. Mjía 6 - \. Jjá t > (por parte de... \. En el caso de 

que el agente sea un medio o instrumento, suele introducirse mediante 
preposición ,v : 

El embajador fue recibido por el: ÁJJJ^AÜ (J^ ¿> lyá-Jl ' ¿ ^ \ . ) 
presidente de la República. 

La carta fue escrita con lápiz. : o a L ^ j ^ ÁJUjll cimS .X 
Esta palabra no es empleada por los: ^ - < ^ ^ Líaijlaú V 

jóvenes. 

7.3. Otras peculiaridades de la oración pasiva 

a) Existen en árabe varias formas verbales derivadas que tienen 
significación pasivo-reflexiva ), cuyo uso en activa guarda 
concomitancias con la voz pasiva. Veamos estos ejemplos: 

El niño rompió la taza : '¿h^\ . \ 
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La taza fue (ha sido) rota : ¿M^\Y 
(Aquí el verbo es J L 5 4 ) 

La taza se rompió ( se ha roto) : ¿Ujill j - ^ l T 
(Aquí el verbo es ¿ jlLi» ^jk^ ti*á ) 

La diferencia entre las oraciones 2 y 3 es que en la 2 habría posibilidad 
de mencionar al agente, pero no así en la 3. 

Por esta razón las formas derivadas V y VI (J&UÍ \) construyen 
raramente en pasiva (aunque es posible, en el caso de que tengan por uso 
significación activa, p. ej. ), y las VII y IX (LMj \) nunca. 

b) Los verbos que introducen su complemento directo mediante 
preposición, se mantienen en pasiva invariables en tercera persona 
singular masculino, aunque el sujeto paciente sea dual o plural, y \
femenino: 

¿Se han examinado estos asuntos? : ? SÍA ^^ 'j^ <> . ^ 
Te ha sido permitido ( se te ha permitido) ir : t-jUiíL tá .X 

Se los buscó \n buscados : «-laj 

Me desmayé : ^ . í 
(Obsérvese que este verbo, con significación activa en español, es en 

árabe verbo pasivo con preposición : \ ) 

Los hombres se desmayan : JW-jJI ^Jc^ 
Esta chica se va a desmayar en un : ¿)i^ ^ ai* ^ ( ^ ^ ^ -'̂  

instante. 
c) Ciertos verbos en pasiva y conjugados en imperfectivo adquieren un 

significado potencial en contextos especiales (suelen ser oración adjetiva 
de un sustantivo anterior). En los dos ejemplos siguientes con el verbo 

veremos que en 1 debe traducirse como pasivo-reflexivo ("se 
recuerda", "se menciona") y en 2 como potencial ("recordable", 
"mencionable" ). 

Se recuerda que está prohibido fumar : ^ ji<u» 'Q¿^S^\ jSJ¿ .) 
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No he visto hasta ahora nada remarcable : ĵ iiú IJJ-^ 'CJY\. ii^ij U .Y 
(digno de mención) 

Esta es una visita inesperada :'jimj V s j L j OÍA . r 
Tiene innumerables problemas : í¿ú V L)SL3L» . í 

Ciertamente la belleza de este paisaje es: LiL»j¿ V >̂kLaiT I J A L Í 
indescriptible. 

d) Es evidente que los verbos en pasiva no pueden llevar complemento 
directo. Sin embargo, los que en activa rigen dos complementos directos 
(o un complemento directo y un ) pueden mantener uno de ellos en la 
construcción pasiva: 

Al estudiante le fue concedida la beca : â̂ *!"! LJlLll ^ .) 
Nadia fue elegida directora del departamento : SjyÁ» LoU .X 
A Naguib Mahfuz se le considera un gran: íĵ Ŝ LJJÍ i j á a ^ (_tjaú ' j i i u 

literato. 

e) La construcción pasiva no deriva imperativo. Cuando se quiera 
señalarlo habrá que recurrir al imperfectivo yusivo (en pasiva) precedido 
de la partícula J : 

!Sé golpeado ! : ! CLÚ! L J ' J ^ 
¡Sea dicha la verdad! \e la verdad! : ! [yS\JJÚI .Y 
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8, La sintaxis dei masdar. La sintaxis dei participio activo. La sintaxis dei 
participio pasivo. 

8.1. La sintaxis del masdar 

El masdar (lit. "origen", "fuente") es un sustantivo derivado del 
verbo33 que expresa nominalmente la acción indicada por éste, aunque 
carece de la posibilidad de señalar tiempo o aspecto. 

A esta categoría nominal se la denomina en las gramáticas occidentales 
"nombre verbal", "infinitivo verbal" o "nombre de acción". Nosotros 
utilizaremos la palabra árabe transcrita. 

La cuestión de la derivación del masdar a partir de las distintas formas 
verbales ya ha debido de ser estudiada en el apartado de Morfología, por 
lo que no entraremos ahora en ello. 

Es también algo sabido que su traducción al español dependerá en gran 
medida de los contextos, pudiendo ir desde un nombre común, a un 
infinitivo sustantivado: 

El trabajo (trabajar \l trabajar) en esta : '¿^ Á £ ^ I <,JA '¿JUS\ ^ 
empresa es fácil. 

Dicen los médicos que la risa (el reír) : AJL» '¿¡\^iyaSfl üjáj .̂ ' 
es buena para la salud. 

8.1.1. Al tratarse de una categoría nominal, el masdar está afecto de 
todas las características propias de los sustantivos. Puede aparecer 
determinado o indeterminado, recibir adjetivos, declinarse, construir en 
singular, dual o plural..., aunque no evidentemente variar su género. 

Ser masculino o femenino dependerá del esquema al que responda. 
Recuérdese, sin embargo, que en ciertas ocasiones sí se marca una 

distinción entre un masdar (de forma masculina) y ese masdar con ta 
marbuta. Esta última forma es la categoría gramatical llamada en árabe 
i'jLÁ ^\e de vez) que indica que la acción genérica expresada por 
el masdar ha sucedido o sucede una sola vez. 

Es una distinción muy importante en cuanto al significado, a la que se 
debe prestar especial atención. Repárese en la diferencia entre estas dos 
frases: 
33 Tal era la opinión de la escuela gramatical de Kufa. La de Basora, por el contrario, 
pensaba que era el verbo el que derivaba del masdar. 
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Me gusta tu sonreír (el cómo o cuánto sonríes) : tíLLuil . > 

Me gusta tu sonrisa (una, ésta precisamente) : >Y(A\„rA í-^\

8.1.2. El masdar, ahora en tanto que categoría cuasi-verbal, se 
comporta en la oración como el verbo, específicamente en su capacidad 
de regir complementos. Así, si el verbo introduce dicho complemento 
mediante preposición, el masdar lo seguirá haciendo: 

Me gusta estar de acuerdo contigo : «¿1*̂  ^UÜVI • ^ 

(Estar de acuerdo con = ^'^yú\) 

Prefiero ir al mar : JA LiUiíí tJkiíái .Y 

Estamos estudiando mucho para: «.I Je Jj..-.>lj I l^íyá .T 
conseguir el doctorado. 

( Conseguir algo = Je J*-aa. ) 

Igualmente, si el verbo rige uno o varios complementos directos con 
flexión acusativa, el masdar podrá hacerlo también. O, dicho de otra 
manera, el masdar puede regir complemento directo en acusativo. 
Veámoslo en detalle: 

Me gusta la docencia del profesor : '±iJ)¡~\ . í 

En este ejemplo, el masdar aparece dentro de un sintagma de idafa en 

el que dicho masdar {o^j^) es el «-jL^ y Jili«.í es el A J I cJL . ixa . Obsérvese 

que este segundo término sería en origen el sujeto de la acción señalada 

por el masdar : L H J - 4 i ^ V Í . 

Me gusta enseñar lengua ( l a enseñanza de la : <iiíí 'o^y^ J^^-y'i 
lengua) 

En este ejemplo, el término que ñinciona en el sintagma de idafa como 

A_jll e i U ^ (esto es ) sería en origen el complemento directo de la 

acción señalada por el masdar : o-lPá • 

Pero, si a partir de la oración 4 se deseara precisar que lo que me gusta 
es "la enseñanza de la lengua que hace el profesor", o dicho de otra 
manera "la enseñanza de lengua del profesor", no habría más que 

introducir el término Áii con flexión acusativa: 
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ÁjJlT JlÓuiS/l (JJUJJÜ ^^jüAJU .1 

(Obsérvese que sería erróneo traducir " ...la enseñanza del profesor de 
lengua", ya que dicha construcción es en árabe una idafa de tres 
términos) 
Observaciones: 

a) Los ejemplos anteriores nos han hecho ver que, si junto al masdar 
aparece o bien su sujeto lógico, o bien su complemento lógico, pero no 
ambos, cualquiera de esos términos construye en idafa con el masdar: 

Me alegró la visita del turista : ^ U J *jl;j • ^ 
(Esta oración, fuera de contexto, es ambigua. Puede entenderse como 

"la visita que hizo el turista" -sentido que damos aquí- , o como "la visita 
al turista", es decir, "me alegró visitar al turista") 

Me alegró la visita a las ruinas : * J I J J -"̂  

Pero, si en una misma frase deben aparecer ambos término'S entonces el 
complemento directo lógico pasa a tener flexión acusativa: 

Me alegró la visita del turista a las ruinas : 'jSí\l *jUj J^y^ 

b) Sin embargo, en árabe moderno y sobre todo en textos no 
demasiado formales, esta construcción se rompe y se preñere introducir 
el complemento mediante preposición: 

Escribí una carta tras mi visita al museo : i-LaJLaü jLjj Á J U J iiiúS .X 
Me gusta la enseñanza de las: pÛ óLajil áJliuiVl 'o^j^ T 

matemáticas de la profesora (cómo enseña ella matemáticas) 

c) En el caso de que alguno de los términos que acompañan al masdar 
(el sujeto de la acción, o el complemento) aparezca adjetivado, dicho 
adjetivo podrá tener o bien la flexión aparente del nombre al que califica 
(genitiva), o bien la que requiera la función sintáctica del término en 
cuestión con respecto al masdar (nominativa en el caso del sujeto, 
acusativa en el caso del complemento) : 
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Me gusta la docencia del profesor: ( ^ j i u J l ) ^ > - » l l i^^'í^ • ^ 
marroquí. 

Me gusta la enseñanza de la lengua: ( Áluj j j l l ) Ál^Áilll ^ J A J ( ^n - s . j 

rusa. 

8.2. La sintaxis del participio activo 

El participio activo (JpUll ) es un nombre derivado del verbo que 
señala su agente, la persona que ejecuta lo significado por el verbo. 

Cuando el verbo es de paradigma 'J*¿ (transitivo o intransitivo) o ü*á 
(transitivo sólo), el ^ \e los significados tanto de un participio 
activo real, como los de un adjetivo (categoría llamada en árabe Ái - a 
( J c L i l l X^i2¿^ ) . Esto es, señala al que hace la acción en un momento 
dado (en el tiempo indicado por el verbo de la oración) y al que la realiza 
de forma habitual. 

Por ejemplo, t_úl£ significará según contextos un genérico "alguien que 
escribe", o "escritor" o "secretario" (véase apartado B.2.) : 

¿Estás escribiendo? \s escritor? : V «JLÚÍ J A . ^ 

Sin embargo, los participios activos de verbos con paradigma ' J * ¿ 
(intransitivos) y todos los de paradigma sólo recogen el primer 
significado antes dicho (el real p. activo). Para expresar el adjetivo de 
cualidad permanente se utiliza otra serie de paradigmas nominales, 
conocidos genéricamente como CAL^ . Algunos de estos esquemas 
son: .... LÍ*^Í ' ' U?*¿ ' U*^ ' cP^ ' U*^ 

Así, de un verbo (estar alegre) derivan dos nombres adjetivos como 
son ¿;jli y ¿; já, de igual significado inicial ("alegre"), pero muy distintos 
en su uso. Porque ¿ j la (verdadero cJoUll ) se predicaría de alguien que 
está alegre, y j -á se predicaría de alguien que es alegre (siempre o 
habitualmente): 

Creo que estás alegre: <áj^\
' •* í 

Creo que eres alegre : Á^ja S 
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8.2.1. El participio activo, como categoría nominal que es, tiene todas 
las características propias de los nombres (podrá aparecer determinado o 
indeterminado, recibir adjetivos -si su significación es de sustantivo-, 
declinarse, construir en singular, dual o plural, marcarse como masculino 
o femenino...)-

Ellos son estudiantes árabes : ĈisÜa ^ . ^ 
Hablé con dos arabistas italianos: j-ú^all ^ oié^\ ^ íii^kj . \ 

en el congreso. 
Ella vivió aquí (Estuvo viviendo aquí) : UA ÁJSlu< cAS. .r 

Este es el método de : ¿ySlaUil jül Áiiíí -xLú IOA . í 
aprendizaje del árabe para no arabófonos 

¿Estáis entendiendo \o ? : ? .© 
8.2.2. El participio activo, en tanto que categoría cuasi-verbal, puede 

comportarse en la oración como el verbo, específicamente en su 
posibilidad de regir complementos: 

¿Vas a la Universidad? : ? Áx̂ UÍI ^^1 LAIi ciijí t> . ^ 
(Esta oración sería reemplazable por ? ÁA^UJÍ ^ ^ I ¿¡AIAÜ JA , aunque la 

construcción nominal estaría más cerca de nuestro presente continuo 
"¿Estás yendo a la Universidad? " ) 

Queremos comer aquí: UA Ó^IJ 0=^ 

Si el verbo introduce su complemento directo sin preposición (esto es, 
con flexión acusativa), el participio activo podrá hacerlo también. Es 
decir, el participio activo puede tener extensión nominal en forma de 
complemento directo (y así habrá de resaltarlo el análisis sintáctico): 

Estoy comiendo una deliciosa comida : liill UUL USl Ul . r 

No entiendo tu pregunta ( No estoy entendiendo tu : ^ l > - i VAU L L J . í 
pregunta) 

Él es el que dice la verdad : ÜJIÜI > .o 
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Samir y Layla son los que : t i i U l l Jic dfj^Si ' J j * i 4 ^ j L u . j U l U A .n 

están estudiando el efecto de la contaminación sobre las plantas. 

Ella está pidiendo un café : s Á J I L ^^ .V 

Estas mujeres visten ropas blancas (van : «^U^ íiiL-uV 't.Lj¿l\JA .A 

vestidas de blanco) 

Vosotros estáis estudiando la lengua rusa : JJ^^ 

Él está esperando la llegada de su hijo : AS¡\'¿J^J j!¿¿> > . ̂  • 

Él es el que espera el resultado del examen : p l ^ y l Á :?^ JIÜÍAII JA . U 

Zayd está golpeando a Amr : I t _ j j L ¿ i '4 j . U 

Zayd era el que golpeaba \a golpeando a su: sU.! L i j L j a l l j j j ül£ . ̂  r 

hermano 

Observaciones: 
a) Otra forma de escribir los ejemplos vistos anteriormente es en forma 

de idafa, en la que el participio activo sea el y el complemento 

directo el «-iU.:»- (ahora lógicamente con flexión genitiva). Para las 

peculiaridades de este tipo de idafa formal, repásense el apartado 2.5. y 
el Apéndice B. 

Yo soy la que llama a la puerta : MW^^ ÁijLLll Ul .o 
tí 

Hablé con los que subieron a la montaña : JjáJil Í^^^ ^ t i ^ ^ A 

b) En el caso de que el A J I u i U ^ de estas construcciones lleve adjetivo, 

éste podrá tener dos flexiones opcionales. Bien la genitiva (concordando 
aparentemente con el término al que califica), bien la acusativa 
(concordando con el caso sintáctico que en origen tiene el sustantivo al 
que califica con respecto al participio activo): 

Él es el que dice la amarga verdad : (1^11) > l l l3=JI Û l̂ > .X 
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Esta doble flexión puede también darse en el caso de otras extensiones 
nominales del complemento directo del participio activo (lo que se llama 
en gramática árabe ¿^l^í). Así, por ejemplo, el sintagma copulativo: 

Yo estoy llamando a la puerta y a l : ('O-JÍ»^^) J ÜjUa IJÍ .r 
timbre 

c) En el caso de los cjlL-a (derivados de verbos intransitivos) es 
obvio que no podrán regir complemento directo. Lo que sí pueden regir 
es una especie de "sujeto" lógico con flexión nominativa (construcción 
ya estudiada en el Apéndice C ). También pueden formar idafa, aspecto 
que ha sido visto en el apartado 2.5. y el B.2. 

Esta es una ciudad de calles estrechas : U^J ÁJU1Í> ÁJJX» *¿A . \ 

¿Es ésta la novela difícil de entender? : ^Ul^ QV.̂fí ÁAjj\ a':^] ,r 

8.3. La sintaxis del participio pasivo 

El participio pasivo (Jj*l»lT ^1) es un nombre derivado del verbo (más 
en concreto de su voz pasiva o no agentiva) que indica nominalmente la 
acción ya realizada. 

No detallamos los esquemas de derivación a partir de las distintas 
formas verbales por ser asunto que compete a la Morfología y que ha 
debido ser estudiado en cursos anteriores. 

Conviene ahora insistir en el significado potencial que añaden a 
menudo estos nombres-adjetivos. Ejemplos: 

comido \e \e = J jSL 
bebido \e = JJÜÚ 

permitido \e = ^ y¿j^ 
oído \e \e = ^ 

8.3 .1 . El participio pasivo no presenta ninguna particularidad cuando se 
comporta como adjetivo calificativo de un sustantivo anterior, aunque sí 
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merece comentario el comportamiento sintáctico del J j ^ i i a í í ^ 1 que 
procede de verbos que utilizan preposición para introducir el 
complemento, y también el funcionamiento del sintagma formado por el 
J j x i a l l ^ 1 y su sujeto paciente. 

a) Cuando el verbo en activa utilice preposición para introducir el 
complemento, el participio pasivo derivado va a aparecer siempre en 
masculino singular (aunque vaya adjetivando a un femenino y \ a un 
dual o plural). Será el pronombre afijado a la preposición el que marque 
el género y el número propios del sustantivo (ésa será, dicho de otro 
modo, la marca explícita de concordancia): 

¿Cuál es el título de los libros buscados? : ? ¿JJSÚ;^] LÚÜI 'O\AJ U . \ 

El gobierno lo considera persona non: <^ i^^'S*' ^ J ^ j ^ l í ^ I w ^ -"̂  

grata (lit. hombre no deseado) 

El gobierno los considera: ^ jr 'jfrj-» jp- j ^ jL^ú T 

personas no gratas 

Las autoridades militares: ^^j^ «̂ LUÚ ÁJJIUUJÍ diUaLJÍ ¡JA júiú .í 

las consideran (a esas mujeres) personas no gratas 
Está desmayado : AAÍ ^^-ML4 . o 

Estaba (ella) desmayada : \  <^l£ ."̂  

(Recuérdese que esta particularidad ya ha sido comentada para la 
construcción con verbos en voz pasiva. Véase apartado 7.3.b.) 

b) Por su carácter cuasi-verbal, el participio pasivo puede mencionar 
explícitamente en la oración su sujeto paciente, con flexión 

nominativa),dando lugar al sintagma + ¿yáAS ^\a peculiar 
sintaxis ha sido ya estudiada en el apartado C.1.2. : 

Este niño tiene la pierna rota : 4Jkj s 'JJIUÓA . ^ 

Esta niña tiene la pierna rota : 1 ^ j s cúJl oia» .X 

La casa de puertas abiertas : <i\jl\<=^_^1SL4ÍÍ 'CAA S 

(Obsérvese que en todos estos ejemplos, el participio pasivo concuerda 
en género con el término que le sigue, es decir, con su sujeto paciente) 
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Aunque también puede construirse en idafa (que será siempre formal): 

Un niño con la pierna rota (lit. roto de pierna) : 'j_y^ • í 
La casa de puertas abiertas (lit. abierta de puertas) : Í^I Ji\ JÜAÍÍ timll . 
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9. La oración verbal y los complementos. El complemento directo. 
Verbo transitivo e intransitivo. Verbos con dos complementos directos. 
El complemento absoluto. El complemento de causa. El complemento 
predicativo. El complemento de lugar y tiempo. El complemento de 
compañía. El complemento especificativo. 

9.1. Introducción 

Como ya se ha indicado en el capítulo 4 (véase el apartado 4.5.2), la 
gramática árabe considera oración verbal (^4^ <-L^) sólo aquélla que 
comienza con verbo. No será determinante, pues, para otorgar tal 
calificativo la mera existencia de verbo, sino su posición en la frase. Así, 
estos dos ejemplos, siendo muy parecidos en significación, difieren 
grandemente en su análisis sintáctico: 

La carta llegó : «-¡«.U. Á1L^J\ ^ 
Llegó la carta : ÁJU CJ<.U .X 

De las dos, sólo la número 2 es verbal, mientras que la 1 ha de ser vista 
como oración nominal compuesta, ya que su j^k es, a su vez, oración 
verbal. 

9.1.1. Elementos constitutivos 
La 'i>:úL (véase apartado 4.2.) de la oración verbal activa está 

compuesta por el verbo ((J«i) -que desempeña así la función de - y 
por su sujeto ) -que desempeña así la función de AIS] . Ü U U » -

La de la oración verbal pasiva está compuesta por el verbo ((J*i) y 
por su sujeto paciente (Jc-UÍÍ (-úU). 

Estos dos elementos respectivos son los únicos necesarios para que 
exista oración verbal. 

En el caso de que el c>lá o el J&Ull SJJU sean nombres, aparecerán con 
flexión nominativa y mantendrán con el verbo unas relaciones de 
coordinación que ya han debido de ser estudiadas previamente: 

No te sientes en el borde de la silla : ÁiU ^ '¡j^ V. ^ 
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Las estudiantes se matricularon en la: ÁJ«-ÍUJÍ ^^ Í IJULLII cJkjuú . \ 
universidad. 

Los precios suben en el mes de Ramadán : o^-^j y^ji 
Resultaron heridos tres hombres en el rdjjUJli ^ d^j C-^^ 

accidente. 

Fuera de estos elementos básicos, las oraciones verbales pueden tener 
otros elementos, llamados genéricamente complementos34 (en árabe 
cJjtlis plural de Jj*!» ),que conforman la categoría de elementos añadidos 
(Áljaá) A continuación los estudiaremos individualizadamente. 

9.2. El complemento directo 

9.2.1. En su consideración más elemental, el complemento directo 
(AJ J j x i A ) es el sintagma -nombre u oración- sobre el que recae la acción 
del verbo. En el caso de que se trate de un nombre, éste aparecerá con 
flexión acusativa: 

¿Habéis oído las noticias? : ^ jM^Vl ^^>^ J A . ̂  
La periodista está entrevistando a las ministras : JJJ_>ÍÍ Ájikl-al] '¿Júó .Y 

Decidimos viajar en barco : s já>UlL 'JLJÚ ¿|1 Ujjá .r 
(Obsérvese que el conjunto es Ájká ) 

Creo que no estáis a gusto aquí UA ¿ÜLJJIA '_¿¿ ^ 1 ¿>kí'. i 

(Obsérvese que el conjunto es ^ J S J A Áji*á Ái»?.) 

34 La gramática árabe distingue entre esta categoría y la de Jj^lil (que engloba al 
complemento predicativo - JL-». -, al especificativo - - y a la estructura de excepción -
«.liilij -). En aras de una mayor claridad expositiva, nosotros estudiaremos al complemento 

predicativo y al especificativo dentro de los complementos, y dejaremos la 
excepción para otro capítulo. 
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9.2.2. La posibilidad o no de regir complemento directo nos permite 
establecer la distinción entre verbos transitivos (ÁJ'ÍÚ^ JUi!) y verbos 
intransitivos JUáí). 

A continuación trataremos de aclarar los detalles de esta clasificación, 
siempre según las definiciones establecidas por los gramáticos árabes. 

Así, por verbo transitivo (J*i) se entiende aquél cuya acción se 
proyecta directamente sobre un objeto, y tal objeto (<J ) aparece 
con ñexión acusativa. Otra forma de definirlo es como el verbo que 
introduce su complemento directo sin preposición. Por ejemplo: 

Encendí la lámpara : ÛLxaíí 'cLsJ . > 

Por verbo intransitivo jV (J«i) se entiende aquél cuya acción no se 
proyecta directamente sobre ningún objeto (aunque pueda recibir otro 
tipo de complementos): 

La mujer enfermó : siCui»JA .Y 
Me puse en pie : .T 

No mentiremos : Ló£j ól. í 
Pero también aquél que introduce su complemento directo mediante 

preposición: 
Pasé por la universidad : Á*-ÍLSJIJ 'CJJJA . o 

¿Habéis traído los libros? : ? ^ c> 
No necesito tu ayuda : í̂L̂ Lû  ^̂ 1 jrl̂ kí V .V 

En tal caso, esta categoría de verbos pasa a llamarse también "verbo 
no transitivo" j j ¿ (J«i) o "verbo transitivo por preposición" 
'jk Uija^). Aunque según tales denominaciones estos verbos debieran ser 
transitivos ( o al menos una variedad de transitivos), la gramática árabe 
los contempla dentro del grupo de los intransitivos.35 

35 Ciertas gramáticas occidentales han debido igualmente buscar términos particulares 
para nombrarlos. Así es frecuente que el de "complemento directo" se aplique a los 
nombres con flexión acusativa, mientras que el de "complemento regido" se reserve 
para estos complementos directos introducidos por preposición. El de "complemento 
circunstancial" serviría para nombrar al objeto, también introducido por preposición, 
pero de significación sólo local o temporal. 
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Otra cuestión no menos ambigua es la referida al análisis sintáctico 
del objeto de estos verbos. Mientras que algunos gramáticos hablan 

claramente de la existencia de complemento (¿j^ ), el análisis 

gramatical que se realiza de dicho término evita siempre marcarlo como 

< j J , limitándose a presentar una mera descripción de su nexo con el 

verbo, pero no de su función sintáctica: 

El niño quiere jugar con sus : AJI J¿J ^ <->xlíi ̂  ' ^ j l l L i ¿ j j .o 

hermanos L5*Á3W J J J ^ J J ^ ^ 

En donde, la expresión(j*ill-_s ¿jl_áL«i» j j j - ^ j j L ^ (sintagma 

preposicional relacionado con el verbo) no hace otra cosa que señalar una 
cierta vinculación con el verbo, sin llegar a verlo como su complemento. 

Tal vez para tratar de solventar esta falta de precisión, otros gramáticos 
quisieron distinguir dos tipos de complementos. 

Uno sería el introducido directamente por el verbo, sin preposición y 

con flexión acusativa, llamado J>*L4l l (complemento puro \ 

genuino), y el otro sería el introducido mediante preposición y con 

flexión genitiva, llamado jj¿ ¿jxiA (complemento no genuino). 

A partir de aquí, el verbo que rige el primer tipo de complemento se 

denomina *^ J * i (verbo transitivo por sí), y el que rige el segundo 

tipo de complemento se denomina * J J J U 1 * 1 » cUá (verbo transitivo por 

elemento ajeno) o, más sencillamente, 'ja. L J J * i (verbo transitivo 

por preposición). 
De esta forma se podría predicar de un verbo un complemento directo 

introducido por preposición, ya que funcionalmente es irrelevante la 
manera en la que aparezca en la fraseas, y limitar la compleja expresión 

(JaüLj ( j U i « i í j j j ^ j jW- para el análisis de algunos otros elementos 

adyacentes de la oración carentes de denominación específica: 

M i hermana me escribió una carta larga : ÁL^ ÁiLu.j ^ 1 CJJÚS A 

Jxállj (jlÁlxla J j J ^ j j U . '.¡Ji 

36 Además se evitaría la incongruencia que resulta de analizar de forma muy diferente 
verbos que opcionalmente emplean o no preposición (sin alterar su significado) para 

introducir su complemento directo: J \i (agradecer a), J j j - ^ \+ 

(aconsejar z), ^^ JÁ \ (pensar), Ji] ^ l i a . ) \J (necesitar), etc. 
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9 . 2 . 3 . Verbos con dos complementos directos 

Ciertos verbos pueden regir dos complementos directos, a los que el 
análisis gramatical designará respectivamente como jj)í\J J>J«ÍA11 y 

Estos verbos aparecen agrupados en dos subcategorías: la de los 
llamados t_ijláll JUií (verbos de corazón), y la de los verbos factitivos y de 
donación. 

9 . 2 . 3 . 1 . Los c j j - i á l l JuA son aquellos que expresan creencia, 
probabilidad o transformación. Entre los más frecuentes están: 

considerar = 'J^\r \= ¿¡^ 

creer \r = LÚA ver \r \= 

encontrar (algo\alguien... como) = V j estimar \r = ' ^ ' j 

convertir \r = j j l - a convertir \r = 'J*?-

adoptar (algo .... como) = '•:^\ 

El estudiante consideró el examen : ¿jUlayl LJiyi "(J^ . S 

fácil <i J ó j Y \ ^ ¿ 

Encontramos difícil el problema : i::^ U.!?.j .Y 

Considero aburrida esta película : 1^ j ^ l .V 

Lo consideraron como uno de los grandes : P\J)¡~\> " J J P ^ I • ^ 

literatos 
(Repárese en que en este ejemplo el primer complemento directo es un 

pronombre, y el segundo un sintagma preposicional) 

¿Me viste triste en la fiesta? : ? ÁJiíJl ^^ L u j a . j t > 

Creo que han salido -"̂  

V i que mi amiga había salido : 'CJ^JL :Á Jj^:h^ j -"̂  

Este hombre convirtió mi vida en un infierno : l - a j ^ k ü ^ j l l ' - ^ ó*^ 
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9.2.3.2. Los verbos factitivos (habitualmente formas derivadas II y IV 
de verbos ya transitivos en I) y de donación más frecuentes son: 

conceder = ¿¿> dar = ^Jac\ 
dar, conceder = LJÁ'J prohibir = ¿ i a 

casar a... con = '¿Jj enseñar (algo a alguien) = 

El director dio a sus empleados un coche: s.ij:ia. ijllu. AJÛ O J J ^ I .) 

nuevo 
El hombre da un beso a la mujer : ÁLá SIJAII l}^ J \X 

El padre prohibió a sus hijos que : iljl tiiulTí ^ ĵ ^j^jll O'JV ji LJVI ¿ I * T 

volviesen de noche a casa 
Os enseño la lengua árabe : Álj*]] ^sÚJi . í 

(Repárese en que los dos complementos directos del primer grupo-
9.2.3.1.- son en origen un sustantivo y su atributo, por lo que no sería 
erróneo analizar al segundo complemento como J L a . ) 
9.3. El complemento absoluto 

El complemento absoluto (¡j Jj_»L»lt ) -llamado también 
complemento interno o complemento modal- es, en su forma más 
habitual, el masdar correspondiente al verbo de la oración, en flexión 
acusativa indeterminada. 

En tal caso, su función semántica es la de reafirmar o intensificar la 
idea expresada por el verbo. Dicho de otro modo, rotundiza el sentido de 
la frase. La traducción española podrá variar según contextos, aunque es 
frecuente recurrir a adverbios o locuciones adverbiales del tipo 
"completamente", "por completo", "del todo", o bien optar por verbos 
que ya incorporen un matiz intensificativo ( "destrozar" frente a 
"romper", por ejemplo) 
Obsérvese la diferencia entre los ejemplos 1 y 2: 

El peligro se alejó : jíaíJÜ 'ÍÚÜI . ^ 

El peligro se alejó por completo : I.̂ U¿I jkül :uújj .X 
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Lloré de veras \n ganas \ mares : f ISJ ii^ . r 

Ella hizo trizas el cuaderno : IÍJ>ÍJ 'JÁá\ . í 

El niño destrozó su juguete : jü . o 

9.3.2. Si en vez del masdar derivado del verbo, se emplea el nombre de 

vez (ÓJ-AII j>üu.l) o, más raramente, el nombre de manera (^i^íi ), lo que 

se está indicando es el número de veces que acontece, ha acontecido o 
acontecerá la acción: 

La miró una vez \e lanzó una mirada: IJé^ J Í Ú . \ 

(Repárese en la diferencia entre este ejemplo y la frase: IjlíJ 1̂ 1 j t j , 

que podríamos traducir como "La miró intensamente", o quizá como "Se 
la quedó mirando con fijeza") 

Hice dos comidas \í dos veces : c¿2Á iUSÍ .\ 

La tierra da una vuelta alrededor del s o l : ' J>» . S j j ' j 'o^jíS J J Í J S 
* * , ^ 

Se bebió el café a sorbos (sorbo a sorbo) : S > Í A SJÍUÁ S j ^ l ¿ 5 ^ 1 • ^ 

Observación: 
Por extensión, se entiende que todo sintagma que indique el número 

de veces que se produce la acción (aun sin utilizar el masdar del verbo) 
es complemento absoluto: 

He visitado El Cairo cinco veces : CA'JA '^yL^ SJAIÍÍÍ Í I J J J .e 

(311" 

Te he dicho eso mi l veces : s'_v> Lklt lia, lál î iá .1 

9.3.3. Una tercera modalidad de complemento absoluto es aquélla en la 
que el masdar o el nombre de vez aparecen adjetivados. En tal caso, lo 
que se indica es -además del énfasis en la acción- el cómo se realiza ésta: 

¿Has dormido tranquilamente? \s tenido un : ? U J U iiixj J A , \ 

dormir tranquilo? 
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Hicimos una larga marcha \s largo trecho : !!ljjla \^ U ' j j - i . \ 

Nos dará una respuesta afirmativa : I J J U J J I ' J J Lyit . r 

Te entiendo perfectamente : L ^ i ^ ¿ 1 ^ 1 . i 
* * 

El la le lanzó una triste mirada : S jláj AJJI t i i J Í Ü . o 

E l niño sonrió maliciosamente : IjiL» UU-Újj ^ l l ̂ 1 . 1 

E l niño esbozó una maliciosa sonrisa : SjSL» 4-»Luúj| !il^ll ^ ^ ^ l .V 

Hicisteis dos comidas ligeras r Q i ' l ' » ^ útí^í 

Observación: 

Existe otro t ipo de construcción en la que el adjetivo precede al 
masdar: 

E l ejército opuso una fuerte resistencia a l : Á-ijlialT JUA¿ j ^ l Jjiiül ^jlá . \ 

enemigo 

9.3.4. Otras modalidades de complemento absoluto 

Además de lo visto hasta ahora, el c j l ^ J p u e d e aparecer en 

alguna de las formas siguientes: 

a) En sintagma de idafa, siendo el masdar el L J I ^ : 

Anduve muy deprisa (con la marcha de alguien: CS^MÁ 'JLU A 

veloz) 

Entró en su choza como entraría un : Í JJÜH~\J A A J S . \ 

príncipe en su palacio (con la entrada del príncipe ) 

E l tren pasó como (pasaría) una nube : <r^^^-^\ ' J ^ \

b) Precedido de cuantificadores como 'JS o • En este caso, será el 

cuantificador el que aparezca con flexión acusativa: 

Entendí la lección totalmente : '^^jül i i i ^ . ̂  

Entendí el problema en parte (parcialmente) : ^ 1 Áil̂ uJl i i i ^ .Y 

M i opinión difiere por completo de la : ubLüVT "¿i éúj ¡y^ ̂ ^\J i T 

tuya 
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c) El complemento absoluto puede predicarse igualmente de un 
nombre: 

Es totalmente incapaz : '¿í '3=̂ Ui <jl . ^ 
Hoy hace muchísimo calor : SjIjaJT JÜIÍ J U jA\ .Y 

« * * 

Te vi locamente feliz : Á^ j j ^ SJULUJ láijíj . r 
d) Sigue considerándose complemento absoluto la construcción que 

utilice el masdar de un verbo sinónimo del que aparece en la frase: 
0 

Me puse de pie, en efecto : lájáj i-uÁ . ^ 
La niña se está comiendo el filete a bocados : 'Uil Cimll J^b . 

El niño dio a su hermano dos bofetadas : c¿Í4Íal oUl !iljll t _ i . r 
e) El complemento absoluto puede ser oración verbal, siempre que 

repita el verbo ya utilizado en la principal, se haya o no mencionado 
previamente el masdar. 

Lo amo como nadie ha amado en este: UJAÍI Aa.í Laú ̂  US 4=^1 . \ 

mundo 
Te has esforzado como nadie (como ¿V^ítí ?^ ^^H^l '̂ ^̂ «-̂ j 
ningún otro lo ha hecho) 
Según esta consideración, la apódosis del tipo particular de oración 

condicional que contiene un verbo igual que el de la prótasis, es con 
respecto a ésta complemento absoluto: 

Lo que tu pidas, pediré yo : í-iHaí Liki U T 
Adonde tú vayas, irá él: L Í A L ^ ĵú .í 

f) A efectos de análisis sintáctico, siguen considerándose 
complemento absoluto las expresiones adverbiales en las que se ha 
conservado el adjetivo en flexión acusativa y ha desaparecido el masdar: 

Te esperé mucho: !5bjla 'dj^kijl . ^ 
(Puesto que se sobreentiende que se ha elidido 1 jLtúJJ. Sin embargo, es 

posible realizar otro tipo de análisis si pensamos que el término elidido 
es LJSJ . En tal caso, habría que señalar un complemento de tiempo, es 
decir,'ua Jj*i») 
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Os (lo) agradezco mucho : f̂ jS-ií .X 
(Donde el término elidido sería 1 jSli) 

También son complementos absolutos ciertas expresiones interjectivas 
y frases hechas como: 

verdaderamente, en verdad = gracias = I 
bienvenido, hola = b a . p a c i e n c i a = \Jí^ 

enseguida (para demostrar rápida = ÁjtUa j UlLa hola - j !)UÍ 
ejecución) 

perdón de mil amores = '^\J^ j ^ 
Dios sea alabado =* <Ul c)-^ por favor, se lo ruego = ^Uj 

9.4. El complemento de causa 

9.4.1. El complemento de causa, denominado en árabe ĴkV Jj*L¿\

<J ¿jxkA , es un masdar normalmente en flexión acusativa indeterminada 
que señala la causa o el objetivo de la acción del verbo. Responde, pues, 
a las preguntas ¿por qué? o ¿para qué? : 

Huyó de su país por miedo a la cárcel: oa^T (> ÚjL ̂ ¿L ¡JA UJJA . \ 

Giré la cabeza para buscarlo : AJc. 1 1 ^ ̂ ^ I j Í I Í J J ! .X 

Dijo el ministro en respuesta a la pregunta : JI>-lT jjjjfl Jl .f 
Los espectadores gritaron de admiración : UU^l ója.'jai<J] I»JÚA . i 

La pedirá en matrimonio por amor (porque la : IfS Í J A 1 ^ ¿1 jjll «.jlkiu... o 
ama) 

9.4.2. Es posible que la clausula que forma el complemento de causa 
venga precedida de preposición (normalmente J , pero también 4 ' M 

4 ^ etc.), y en tal caso el masdar tendrá flexión genitiva. Esta 
construcción es más frecuente si el masdar debe aparecer determinado: 

Salí de la ciudad para descansar : i-núll Í A I J Í U Í S U . \ 

El médico vacunará a los alumnos por : ÁJÜJU áJuCM LmlJÍ t̂ilSLi .Y 
prevención 
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Cogí una silla para sentarme : Â á o*jÍ*^ í̂ jS 
El ladrón fue encarcelado por su delito : ^ i u j a ^ '¡JA^ , i 

Me derretí de deseo : J>Si"í Ciúi .o 

9 . 4 . 3 . El complemento de causa puede ser oración verbal o nominal: 
Permanecí dos años en El Cairo: ÁÍJJJÜT Áüll '^¿idi áJAISII ¿yóiu. . ^ 

para aprender árabe 
Elegí esta especialidad porque me: t:jUU] Li^í ' ^UaikVl I JA iiijii.! .X 

gustan los idiomas 

9.5. El complemento predicativo 

9 . 5 . 1 . Con esta denominación traducimos el tipo de complemento 
llamado en árabe JU. (literalmente, "estado", "situación"). Se trata de una 
clausula, sea nombre o frase, que indica el cómo realiza la acción el 
sujeto, o el estado del complemento directo en el momento de la acción. 

En su formulación más sencilla se trata de un nombre-adjetivo 
(habitualmente un participio activo) con flexión acusativa indeterminada 
y que concuerda en género y número con su antecedente (JUJl ¡-_ia.L^). 
Puede llevar las extensiones preposicionales necesarias: 

El niño entró llorando a la escuela : LJSL Á^aiJAJI ^̂ 1 'JüJl J ^ ^ . ^ 
Los niños salieron de la escuela: CÍ#SAL¿ ¿^A ' JULVI .X 

riéndose 
No te pongas la falda (estando) sucia : Áiyyyj s j j i l l ^^ -̂Jj V .r 

El profesor concluyó su: (^tíj*^^^ cPl ^ > ^ U ^ Jll̂ iVl . í 
conferencia sonriendo a los presentes 

Le escribí preguntándole por sus hijos : OJVJÍ ÁiU ¿jt ^IJLUJ A] CiuiS .o 

9 . 5 . 2 . El J U puede ser oración nominal o verbal: 
Llegó mi hermano con un libro en la mano : LJIJS aij ¡jk «.U . ^ 
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Me enteré de los resultados : ÁJOÍJT '^Z^ ¿h^Y^ '^^^ '^^^^ 
del examen, con las señales de la desilusión (grabadas, patentes) en m i 

rostro37 

Nos fuimos caminando lentamente : Jf» ^ ^̂ Ĵul Uáj^l . r 

ÁJÍLÍ ÁJIXÍ Áloa. 

Entró en su casa sin saber quién la: U jláóL 5 4 (_¡j*2 V ^1 e^kj . £ 

estaba esperando 

Salí del despacho del director: J l t cj>waj ¿J¿í j j ^ T (-JÚL» t > t i ± ? . , O 

cantando en voz alta 

9.5.3. Es posible igualmente introducir la clausula nominal o verbal 

mediante partícula j (llamada entonces J-= '̂ j i j ). En el caso de que el 

( JLA sea oración nominal, los elementos de ésta tendrán la flexión propia 

de tales construcciones: 

Viajó a Jordania de pequeño (siendo : 'jp^ j ¿JJ}i\. '\ 

pequeño) 

Llegué a su casa con un ramo de : j j A j ÁíL ¿ ^ J J ^ l u ^̂ 1 Láx-aj .\ 

flores en la mano 
Le di la noticia sonriendo : 4-* ,U Ú A4 Uij 'jj¿J AÍ íiJi . r 

Le preguntamos por el: 5ÜIjâ  ^ L i l i J j (JjLáSl ¿)c «UlLi. í 

resultado del análisis temiendo su respuesta 

Volvió sin conseguir nada (no habiendo: 'J«aaj j . 0 

conseguido nada) 

En este tipo de frases, el verbo de la clausula de aparece en 

imperfectivo indicando que su acción es simultánea a la de la principal. 

37 Se trata de un tipo de construcción poco frecuente, ya que lo habitual es introducir 

la oración nominal mediante partícula j (véase apartado 9.5.3.) Obsérvese asimismo 

que otro análisis gramatical haría notar que el LP^ de cualquiera de ambos ejemplos 

está elidido (podría ser L-iJl^) y que lo que resta es una mera extensión preposicional 

del mismo. 
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Para señalar una anterioridad en el tiempo se recurre al perfectivo 

precedido de tiá: 

E l corresponsal regresó a su: o^J\» ¿ilaj Sk j a¿L JA A 

país habiendo conversado con el presidente 

Hablé con ella por teléfono: l̂ ílwj bíjS ^ j tJül̂ L lii^ .V 

habiendo ya leído su carta 

9.5.4. Se consideran J U las siguientes expresiones: 

(yo, tú, él ) solo : ji^^ + .¿.'j 

poco a poco : l i l i 

conjuntamente, juntos : ULX 

juntos, al lado uno de otro : t-ük \

cara a cara: _>) UVj 

de la mano, en mano 

Observación: 
Como se ha visto en los ejemplos anteriores, el JU. se predica 

siempre de un antecedente determinado. Si éste es indeterminado, el 
término siguiente habrá de ser visto como un mero cal i f icativo, no como 

V i al hombre nadar (nadando) : 'J=.j3l . \ 

V i a un hombre nadar (que nadaba) : Í ^ L u . c^y^ .Y 

* 

Bebí el agua (estando) fría : b j L \\^\ .V 

Bebí agua fría : é-La c i u j J i . £ 

R E C U E R D A : E l JU. puede aparecer de las siguientes maneras: 
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El camarero llegó trayendo el café 

S j ^ T X»U 1}M\

ÓJ^\U tJjUÍÍ (J i^J 

9.6. El complemento de lugar o tiempo 

Este complemento, llamado en árabe ^̂ a Jj-^lalí , o más 

específicamente <-il>í o ¿jL^j ,consiste en una clausula que 

señala bien el lugar, bien el tiempo en los que ha acontecido, acontece o 
acontecerá la acción del verbo. Suelen ser nombres con flexión acusativa, 
o genitiva si aparecen introducidos por preposición: 

* * * 

Viajé por tierra, mar y aire : Ijá» j I JAJ J 1 J J Í - I . ^ 
0 0 ^ *l 

Mira a izquierda y derecha : Uxú j V U ¿ c / j ^ ' -"̂  

Salgo de la universidad por : ( f L-OAIT ^ t ^LyitalL) pl**4 Á*-aUJl] ¿y^ '^jú .X 

la tarde 
Hablaré con él mañana por la mañana : U U - a 1 . í 

0 

Te estuvimos esperando mucho tiempo : íibjia I JSJ ¡ÍIUJJÍÓJI . o 

Me moriré de alegría el día que me: ¿IJJ JjÜ '̂ jy Ujá Í I J ^ L . .1 

digas que me quieres 

9.7. El complemento de compañía 

Este complemento (AJ¿» ¿_y»iA ) , no demasiado utilizado en árabe 

moderno, consiste en un sustantivo con flexión acusativa e introducido 

mediante partícula j (aquí denominada ÁlúJl j i j ) . 

Su significación es algo más amplia que la mera compañía. Puede 
indicar también proximidad, afinidad o cualquier otro tipo de relación 
genérica con respecto al término anterior: 
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Anduvo junto al río : jíjííí j . ^ 
Me desperté con el pitido del tren : jUaiíí j ^iháñ.nj .Y 

Estuvo aquí con su padre : UA ^Ui j . r 
¿Qué tienes tú que ver con esta mujer? : ?SÍ>»lT 6 JA j lál L». £ 

Déjanos con nuestro asunto : UjUÍ j UC-J .O 

9.8. El complemento especificativo 

8.8.1. El complemento especificativo (JIH-^Í ) consiste en un 
sustantivo, en principio con flexión acusativa indeterminada, que permite 
concretar la especie, el tipo o la materia de un término más general 
mencionado previamente. 

Así pues, será jaÁ¡ la palabra que aparezca detrás de nombres de pesos, 
medidas, materias, números, etc.: 

He comprado un kilo de carne : lA i I jLS íiujLij . \ 
Por favor, déme una botella de agua : f U <a .U j ^^^\a .X 

Esto es un vaso de leche : Ijolk IJA . T 
Tengo un anillo de oro 3 8 ; LÁ j ^U. . í 

En nuestra facultad hay quince departamentos : 1-14 <>lt¿>. LmK 
El día tiene veinticuatro horas : ^ U - ójjUip j ¿^J ^̂  " 

Observación: 
Por similitud con el grupo de números (del 11 al 99) cuya cosa 

contada tiene flexión acusativa indeterminada, la del resto de números se 
analiza también como , independientemente de su flexión: 

38 Es posible asimismo decirlo como .^.LA j JúLá. t/xk. o como ^.LA j (>. ^Li. ¿^.lit. 
Cualquiera de ambas construcciones sigue analizándose como . Sin embargo.en la 
construcción Í J - Á i (igualmente correcta), el término ¡LIAJ se analiza como 
"conjunción explicativa" (véase apartado 12.3.3.b) 
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Vimos tres películas : ̂ \J U^Li , 
Hoy quiero leer cien páginas de: 1^ t > kaJ^ <1A'^JA\\J\ j u j .X 

este libro 
9 . 8 . 2 . Fuera de estos contextos, el especificativo puede estar referido a 

un verbo o -lo que es muy frecuente- a un adjetivo en construcción 
comparativa o superlativa: 

El es distinto (de él) en altura : i jJfr ^ LÜIL} JA . ^ 

Te llenaré de vino el vaso : íjUi '^kll é^ k-sLi . \ 
Samir es más pequeño que: <ÍA OJLÍJ LLI .Í^Í ¿y, 'j>^\
Ahmad (menor en edad) y está más alto (mayor en altura) 

Él es el menos educado (el menor en educación) de: L J Í J^ú 'Jáí í 
mis hijos 

Hoy el mar está tan azul como el cielo : ÁÍjj ̂ Lâ íS IpJl '̂ jJÍ .o 

9 . 8 . 3 . Son igualmente jx^ el nombre que sigue al interrogativo 
(¿cuántos, cuántas?) y el nombre destacado en negrita de las 
construcciones exclamativas siguientes: 

¿Cuántas líneas has escrito? : ?siuiS \JeLu ^ . ^ 
¿Cuántas lenguas hablas? : VJJAISJJ ^ .X 

¡Qué hombre más guapo! ¡Qué guapo de hombre! : ! AL̂ .! U S 
¡Qué mujer más inteligente! : ! SÍ>*I Ul£jl U .£ 
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10. La oración compuesta. La oración adjetiva y la oración de relativo. 
El pronombre retornante. Las oraciones interdependientes: 
condicionales y adverbiales. 

10.1. Definición 

La gramática árabe entiende por oración compuesta (ÁJSJA <L»SL ) 
aquélla que contiene otra desempeñando la función de alguno de los 
componentes básicos de la principal. Como ya ha habido ocasión de 
referimos a este punto, nos limitaremos ahora a presentar ejemplos -con 
su análisis sintáctico- de las diversas modalidades de oración compuesta: 

Creemos que Albert se retrasará : 'j¿h^ ¿j ĵí j • ^ 

I j d f a ^ ÁjiAui\^ 

(Obsérvese que el conjunto es oración nominal compuesta) 

La médica me reconoció a fondo : ÁÍAJ ^ J Í L . ^ ^mV.!! .Y 

La traducción tiene muchas utilidades : SvuS l^l i» < ^ J J 1 I . r 

Esta mujer se estaba : Uik'ju s l ^ l ^ ^y¿u OÍA CLÚI£ . £ 

acostumbrando a vivir sola J Í ^ 4 ^ l U - ^̂  ^ 

Tenías que haber llegado a tiempo : CÁ_¿\ U ¿ C Í U G yl£ . 0 

Estuve a punto de olvidar la noticia : ' u ^ l ^ ] iiiaS .n 

Ciertamente no dices la verdad : ' V ^ í ^ 1 J S J V tí¿l . V 
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Ciertamente este hombre es de buen : _ _ L ¿ L _ A ^ _ JÍ^JII IÍA ĵj -A 
corazón o] ^ ¿áj '¿^ '<i^\ 

Me agrada pasear por la ciudad : 'i tj^\ • 

Se recuerda que esta tienda : Ájt^liill A2J 'JÍÍIS V:^ ¿i .) • 
cierra sus puertas a las nueve <>ü C_JJU ¿ Í J 'Ja^ ̂  ÁL^ 

Es bueno que camines dos horas al día: 11»jj ¿JJÜ&LOÍ ^ J L - Ú °¿)I ouiVú.n . ^ \ 
J c l i <_úlj ¿ i j ÁJÍ»Í Áiaa. 

Deseo casarme pronto : LÜjá gr jjúl bl J • ^ ^ 

Practico natación para fortalecer el : ,Uu>=^ ,/jÍ)í í̂ LuJl lyjJ . ^ V 
cuerpo (AÍ^V ÓJ*^) ÁJ*á .^r 

Me recibió con una amplia sonrisa : ÁJUJ J kA^\ J t̂ iliá'i...) . ^ £ 

en su rostro V^] 

Me recibió riéndose : UUV^^ t ^ ' ñ ^ - i m l . ^ o 
ÁjlLa. ÁJLIÍ 

10.2. La oración adjetiva 

La oración adjetiva (Á^l ÁlAl]) se inserta siempre en una estructura 
oracional mayor que, lógicamente, deberá analizarse como oración 
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compuesta. Esta oración adjetiva, sea nominal o verbal, se predica de un 
sustantivo anterior siempre indeterminado: 

Escuchamos un discurso 
provocó el entusiamo del público ÁÍ¡*J 

Mi casa está en una calle sin luz : <̂  j^j V ÍJJ^ •'^ 

(Obsérvese que en el ejemplo 1, la oración adjetiva sería reemplazable 
por el adjetivo Ál̂Û». y en el ejemplo 2 por ) 

Ayudamos a una anciana que se cayó en : ¿jL¿l] 'calj 1 I J ^ U . r 
la calle 

Estuve hablando con un hombre cuya: ^ jaJ^ J=^j ^ tlilaúí íiüS . £ 
voz era ronca (de voz ronca) 

Como puede observarse fácilmente, la oración adjetiva en árabe no es 
más que una oración de relativo con antecedente indeterminado. Sin 
embargo, al no aparecer explícito el relativo la construcción no puede 
recibir la denominación de Ái^^^ Áio. que, así, queda restringida a la de 
antecedente determinado, como veremos a continuación. 

10.3. La oración de relativo 

10.3.1. La oración de relativo, o relativa, en árabe es una construcción 
que se compone de los siguientes elementos: 

a) Un relativo {¿y^y^ ^\ bien invariable o bien declinable, como 
por ejemplo: ... \i \ \. No los detallaremos, puesto que han 
debido de ser estudiados con anterioridad. 

b) Una oración, sea nominal o verbal, que sigue al relativo, llamada 
¿y^jjÁ ÁL̂  (nexo del relativo). 

A su vez, la oración de relativo se incluye en una oración mayor 
(siempre analizada como compuesta) en la que puede desempeñar 
distintas funciones sintácticas: 
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Aprobará quien estudie : 'c^j^ ¿4-$" • ^ 

Respeto a quien me respeta : ^ ^ j i a ^ (^Ml ^jia.í , Y 

Se supo lo que pasó : d^jk L» . r 

Aquélla con la que hablaste era mi amiga : w o . r, Cx^:^ . i 

Ojalá lo que deseas esté próximo (a suceder) : éjjji &ja ĵp U 

Aquél cuyo coche es grande es mi padre : JA S U J S A^jllua ,̂ clll . 1 

Valiente es quien oculta su miedo : júla ¿va ^UlilT ¿ij .V 

10.3.2. Las oraciones del apartado anterior son ejemplos del uso del 
relativo sin antecedente explícito.39 Cuando éste existe (y ha de ser 
siempre un nombre determinado) se recurre a la serie de relativos \í 

concordados con dicho antecedente: 
Naguib Mahfuz es el : JíJJ *JJ IAJ Jlá Ĵlí <>_úl£ií JA i ^ . n-> i . ) 

escritor árabe que ganó el premio Nobel 
Ella es la chica que: Alk,,>utA]) ^^ (j^ujjll iiiÜ» sl̂ ill .Y 

representó el papel principal en la obra de teatro 
Prefiero a los hombres que hablan con: Á Í ¿ j ^ s k u ¿¡M JUjíí 'JÚîáí .V 

delicadeza 

39 Los relativos L. \» sólo se utilizan en este sentido, es decir, sin antecedente 
explícito (empleo pronominal). La serie declinable .... ^ ^ \ e ambos 
empleos: adjetivo y pronominal. 
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Las mujeres que: b* c¿\ljl¿¿t ¿yk jill frLuúíí . £ 
participan en el congreso son marroquíes 

He leído todos los libros que están en: Lijíi )JA ^ eüSfl tJS iijljá .o 
aquel estante 

Como se observa, la oración de relativo es, de hecho, una oración 
adjetiva. Sin embargo, la gramática árabe destaca ante todo su 
vinculación con el relativo, y por eso la denomina "nexo", reservando el 
término sólo para la que no marca explícitamente el relativo. 

10.3.3. El pronombre retomante 

Con esta denominación (^\JS\Í ) se designa en gramática árabe 
el pronombre afijo que aparece en la oración de relativo cuando su sujeto 
(sujeto activo o mubtadá) no coincide con el antecedente del relativo. 

El pronombre retomante no se traduce habitualmente al español. 
Si se repasan los ejemplos del apartado anterior, se ve que en todos 

ellos coinciden los antecedentes del relativo (\^J^ \l \í (̂ l̂ í 
t_ú̂ í \ con los sujetos de las oraciones de relativo. 

Por el contrario, en los ejemplos siguientes unos y otros son distintos. 
El pronombre retomante aparece destacado en negrita: 

Veremos la película que dirigió: óí*̂  "-̂ já c/^' ^ 1 ÍÍALÍIUÍ A 
Yusuf Shahin 

La novela que estoy leyendo estos: Áiĵ j «JIA uíjál ÁJIjjll .\ 

días es muy mala 
Los estudiantes con los que estás son: úĵ ĵ oi^^ CjüLil .r 

italianos 
Observaciones: 

a) El uso del pronombre retomante es optativo en las oraciones 
introducidas por los relativos Ó-O U: 

Voy a publicar lo que escribí: ^̂ _yÁ\» Ó& ('^ÍJJS U ) CimS U 'jlíüL . \ 
sobre ese asunto 
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A los que entrevistaste ayer, salen: ^jJl Ú J J S ^ J O^^ (i4^^) Í > 

hoy de viaje 

Sin embargo, el pronombre retomante aparecerá siempre cuando el 
verbo de la oración de relativo introduzca su complemento mediante 
preposición: 

Esto es lo que busco : 'Uc. ujkll U I ÍA . r 

b) Las reglas que rigen la cuestión del pronombre retomante se 
mantienen en el caso de las oraciones adjetivas : 

Los científicos han descubierto unas: 'JUjíí ^ Ijlül ¿UkÜ c_LiüSI .\ 

minas a las que habían ocultado las arenas (que estaban ocultas por la 
arena) 

Me voy a casar con una chica a la: Á*xUJÍ ^ l^Ac tiia'jaú sliáj ^ J J J Í I I .X 

que conocí en la universidad 

c) Recuérdese igualmente la utilización de este pronombre retornante, 
afijado a sustantivo, para expresar nuestros relativos "cuyo", "cuya", etc. 

Esta es la escritora cuyas: ÁIÍLLUIVI ^J\ íf!Qjj Ájil£ll i,'y>, .\ 
novelas han sido traducidas al español 

He visto una película cuyo protagonista: j^^Vl ^^L¡j^ iüLü LoLá Cii^Ui . Y 

muere al final 

10.4. Las oraciones interdependientes. Condicionales y adverbiales. 

Con esta denominación (k^pú¿S^ ) , la gramática árabe designa 
ciertas estmcturas cuyos elementos (oraciones a su vez) mantienen entre 
sí unos vínculos sintácticos y semánticos mucho más estrechos que los 
que caracterizan a las oraciones compuestas vistas hasta ahora. 

Las oraciones interdependientes son de dos tipos: las condicionales y 
las adverbiales. 
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1 0 . 4 . 1 . La oración condicional 

La oración condicional (ÁJL'JÍII ÁÍ4=JÍ) consta de dos suboraciones 

yuxtapuestas -aunque la segunda puede venir precedida en ciertos casos 

por elementos de enlace-, introducidas por una partícula condicional (si i 

La primera oración (prótasis) es llamada en árabe iajAÜl ÁÍA?. (O. de 

condición), y la segunda (apódosis) es llamada en árabe lx'J¿A\ ÁIA?. 
(o. de respuesta a la condición). El esquema general sería: 

La primera distinción básica se plantea entre una condicional real o de 
realización posible, y otra de realización más improbable o totalmente 
imposible (bien sea por el planteamiento de la condición o porque con 
relación al presente la acción ya se considere no sucedida). Esta 
diferencia de carácter semántico-pragmático implica la elección entre 
diversas partículas condicionales. 

Así, para el primer caso la partícula es ¡jj ,y para el segundo ' j : 

Si voy lo veré: AJJÍ j Í IUAJ '¡J\ ^ 

Si hubiera ido lo habría visto : <4j Í IUAJ j l .Y 

Como se observa, para el correcto entendimiento de estas frases y su 
correcta traducción, no debemos fijamos tanto en el tiempo o modo de 
los verbos (aquí ambos en perfectivo, aunque puede haber otros), sino en 
el tipo de partícula de inicio. Y, desde luego, en el contexto, ya que será 
éste el que permita saber, por ejemplo, si una oración como la número 1 
podría traducirse igualmente como "si fuera lo vería", o si para traducir 

una oración introducida por j J se podría utilizar otro tiempo verbal 

distinto del pluscuamperfecto de subjuntivo. 
Véase la siguiente frase: 

Si yo fuera rico .... iiî S j l . r 

En ella, la alta improbabilidad de realizarse la acción queda de 
manifiesto mediante el imperfecto de subjuntivo, aunque en otro 
contexto la misma oración árabe pudiera traducirse como "si hubiera sido 
rico....". 
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A continuación detallaremos las características de cada tipo de oración 
condicional de forma independiente. 

10.4.1.1. La condicional real 

a) Introducida mediante partícula '¿̂  , los verbos de la prótasis y de la 
apódosis aparecen en perfectivo (con significación de presente): 

Si estudia aprobará \i estudiara aprobaría : ^ O-JJ O) • ^ 
Si fuera al médico mi salud mejoraría : ÍJ^^ t . inMl ÍIUAJ ¿¡j 

b) Sin ningún cambio en el significado, ambos verbos pueden aparecer 
conjugados en imperfectivo yusivo: 

Si os esforzáis encontraréis la solución \i os: 'ó=S\] • ^ 
esforzarais... 

c) La negación de cualquiera de ambas suboraciones se realiza mediante 
partícula ^ (seguida de yusivo)40: 

Si no estudias no aprobarás : ^ ^ Ó) .\ 
Aunque es igualmente posible negar la apódosis mediante U (y 

perfectivo): 
Si no le echas coraje no harás nada : li^i '^-^ ^ -'̂  

d) Si la apódosis es oración nominal introducida por bj (o su negativa 
con ), imperativo( afirmativo o negativo) , futuro (afirmativo o 
negativo), u oración verbal introducida por tii , tales clausulas han de 
aparecer precedidas de la partícula prefijada Li : 

Si la gente te: ^ ^ jp=^ ^ j ( ^jl=wU 'cíLji».) ¿jl . \ 
respeta respétala tú, y si no te respeta (tampoco) la respetes 

Si no viene pospondremos la reunión : l̂-¿i=>"Vl U^'^jlj j l i a ^ ^ o] 
Si Nadia ha salido vayámonos nosotros : LjÁiiiá L̂ U lii^ji. ¿I . r 

En las estructuras condicionales dobles es frecuente contraer la negación V 'Ó) 
(donde V es una negación genérica, sin estar seguida de verbo) en Vi. Por ejemplo:y 
!5ü VJj j tAJj V í̂̂  (Si te aplicas aprobarás, y si no pues no) 
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Si es profesor no es rico : o-iá \'±iJ ¿¡I . £ 

Si envío la carta hoy llegará mañana : 1 ^ '¿^.oLi l ^ l i ^ J Á \Í L iLa iJ .o 
< - » , » 

Si eres un buen amigo nos ayudarás : U'̂ L-ú ^ L-aLL!» iiijS '¿jj .\ 

Si no estás en su casa a las diez no: Ulj3 jla sJJ ÍLJT 'QSJ ̂  ¿il .V 

la verás 

Si me golpeas: ^ijjl JIS CCA^ l i l it ^^^li s'j^ ú) .A 

otra vez me alejaré de t i definitivamente, dijo Amr a Zayd 

1 0 . 4 . 1 . 2 . La condicional irreal 

a) En su estructura más clásica aparece introducida mediante partícula 

>J y con los verbos de la prótasis y de la apódosis siempre en perfectivo. 

La oración de apódosis se introduce mediante la partícula J prefijada. 

Recuérdese que es el contexto el que nos va a permitir entender el tiempo 
concreto en el que situar la acción : 

Si la hubiera amado se habría casado con ella \i la: ¿ j jü j l . \ 

amase se casaría con ella 

Si me hubieras pedido eso: sJJJS %:^\^ ^ j c . L J ^ j i í ¿ J J cíllj ¡JiulL j l .Y 

antes de hoy te habría prestado una gran ayuda 

Si me lo hubiera permitido el tiempo: U j j J iiijjí i ^ j i l i 

habría visitado Europa 

Si tuviera tres millones: sj\lJT « Í A i iuj l iV Á J J J J J ^JJJ^JL» Á!DIJ ĵlS j l .£ 

de pesetas me compraría este coche 

b) En el estadio actual del idioma es posible, sin embargo, marcar con 
mayor precisión el tiempo de la acción, recurriendo a alguna de las 
siguientes construcciones: 

Si me hubieras amado te habría amado : îHjjikV ^^íi^ ^ j l . ̂  

Si me visitase (si fuera a visitarme) hablaría: ^ ^ ^ J j j l .X 

con él 
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c) La negación de la prótasis se realiza mediante partícula ^ (seguida 

de yusivo) , y la de la apódosis mediante partícula L - a (seguida de 

perfectivo): 

Si hubiera estado en tu lugar no habría: lillj 'cl»k LJ ^J^ 'CJJL ^ 1 . \ 

hecho eso 

Si no hubiéramos caminado: «-uúlLi I j j i l i CJICU- ' j j ^ (JSIAJ .^' 

cinco horas seguidas no estaríamos cansados 

d) Es posible hacer seguir a ^ de la partícula ¿¡í para introducir oración 

nominal afirmativa (con igual significado que 0 ^ ^ 1 ) : 

Si el árabe fuera difícil no lo estudiaría \: L̂ l ÁJXJ^ ^ • ^ 

el árabe hubiera sido difícil no lo habría estudiado 

Si hubiera sido guapo y rico me habría : <iwjjiS j±. j 4 j | j l .X 

casado con él 

e) La partícula compuesta V (seguida opcionalmente de nombre con 

flexión nominativa, pronombre, ' J o ) introduce una prótasis que 

carece del valor hipotético habitual de las condicionales vistas hasta 
ahora, quedando convertida en una mera clausula asertiva. Obsérvese la 

diferencia en la traducción española entre "si no..." (para . . .^ j l ) y "de 

no ser por (el hecho de que...)" (para ... V j l ) : 

De no haber sido por los: Á ^ ^ l ÁJJUjJl CJUÍ>J¡Í jÁíSíi iSií Lij*]T V j l . ^ 

árabes se habrían perdido muchas de las obras griegas antiguas 

De no haber sido por la lluvia se habría secado: 0-=j^^ ' j k J l V_>3 ."V 

la tierra 

De no ser por t i yo no habría venido : í i j U l j l .T. 

De no ser porque la v i hacerlo, yo no lo : IJÍ A21*¿ L J AÍ*ÍÜ V j l . £ 

habría hecho 

f) Las siguientes conjunciones concesivas parten de partículas 
condicionales: 
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aunque = (¡jjj) j l j 
incluso si = üj (j) \) 

a menos que = I Jj V] 
No lo recibiré aunque fuera un rey : l£L<> úlS j l j ALSLU.! ¿jl. ^ 

Asistiré a la fiesta incluso si tú no lo: U'jljaaó ^ 1̂ p̂=>. ÁiiJÍ 'jl¿»a.u .X 
haces 

Estoy: UjAo ¿¿¡ÍÍOÍ ¿JJ j l j I-ÍA Í^Jiii J ÁAi-â  IJI T 

decidida a comprar esta casa incluso si su precio alcanza los 30 millones 
No haré las paces con él a menos que se disculpe : JÍJ^I I JI VI AaJL-al 0 I . £ 

Se niega a casarse con él a menos que : Áája. ^ Ijl VI jjpG ¡j^j^ .0 

aprenda un oficio 

Otros usos de la partícula 

a) Como partícula desiderativa (í>ú <-sj=^) puede regir tanto perfectivo 
como imperfectivo indicativo, o bien introducir oración nominal 
mediante '¿j : 

!Si volviera la juventud ! : ! LJU¿11 J ! ,^ 

!Si este dolor cesase! : tjk¿ '^~\A 'J J3 .Y 

!Si lo hubiera sabido antes! : JJS ¿y» ^ T 

b) Como partícula de masdar '^j=^) -esto es, la clausula que 
introduce puede ser reemplazada por un masdar- permite la construcción 
del llamado "futuro hipotético de cortesía", recurriendo previamente a 
una clausula volitiva (verbo o sintagma preposicional). En este caso 
rige perfectivo, imperfectivo indicativo o bien oración nominal 
introducida por 'J : 

Me gustaría ir contigo mañana : ^ LJA jl j¡ jjí . ^ 
Querríamos visitar el museo : » W\M j j j j jl IJ/JJ .X 

Me habría gustado que me hubieras: <-i:ia. U (JJÍ IJA (JJJSJ ¿l£ .r 
dicho eso antes de lo que pasó 
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Desearía visitaros pronto : ÍJJJS J ^ S J J J J J . í 

Me habría gustado sentarme a tu lado : cP) '"'-"^ j l • ° 

c) Manteniendo incluso la construcción doble (dos oraciones 

yuxtapuestas), podemos encontramos con un uso diferente de j l : 

Contestaría \a contestado si hubiera sido : Í I J J I - j l í i ^ i . ^ 

preguntado 

Como se observa, se ha alterado el orden habitual en la construcción 

condicional, y además se ha prescindido del J que debería anteceder a la 

apódosis. De hecho estas clausulas introducidas por j l deben verse como 

expresiones o incisos independientes de la oración anterior. 

Sucede lo mismo en el caso de 'gj (con igual eliminación de L i en la 

apódosis): 

Me entrevistaré con el rector de la: JJJJ 'cJjj '¿j Á*>»UJÍi j ÍJÍ^LI .X 

universidad, si visito Beirut. 

Te acompaño a la manifestación, si: t i j i j '^jl c SjALkAll ^̂ 1 tálSálJ . r 

quieres 

10.4.1.3. Otras modalidades de oración condicional 

Junto a los dos tipos de oración condicional vistos hasta ahora, 
existen otros introducidos por una amplia lista de partículas o de 
nombres. Es importante conocer, además de su significación, su régimen 
sintáctico, esto es, si son partículas que obligan al verbo a aparecer con 

flexión yusiva ( < - j U . C J I J J Í ) o no (^J^ J J C . ÚJI J.Í Í ) . En este último caso el 

verbo suele ser perfectivo. 

a) Si el verbo de la prótasis es imperativo, la apódosis aparece en 
yusivo sin partícula, es decir, en estructura yuxtapuesta: 

Estudia y aprobarás : o - j i . ̂  

Haz eso y verás : l^'J> .X 
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b) La partícula I¿I indica condicional real con matiz temporal. Se 

traduce por "si" o "cuando". Rige perfectivo, y si la apódosis no aparece 

en perfectivo debe ir precedida de ¡-j. La negativa es l i j . 

Si voy a la cafetería hablaré contigo: éuKA tii^Kj ^ ^ ^ l JÍ\» IJI A 

(Cuando vaya a la cafetería ) 

Si eres rico ayúdanos : iJoc-L-á láj¿ CA£>. IJi] .X 

Si quieres salgamos (Cuando quieras vamonos) : ^l^aiá C J J J IJl T 

Si no llueve haremos la excursión (Cuando: \1Á #.LuJ] j i»^ ^ IJI .£ 

no llueva ) 

c) * t > (quien), puede emplearse con yusivo o perfectivo. La negativa es 

^ ( > : 

Quien siembra recoge: 'i^ok ^ j ' j (> . ^ 

Quien siembra recoge : ' i ' . < - . \  ^ 6 * • 

Quien se esfuerza tiene al éxito por aliado : ^ U J I U ¡JA . r 

Quien con poco no se contenta, no se: jÁiSll A Í ^ ^ 'Jala]! AÍS^ • t 

contenta con mucho \ quien lo poco no basta, no ahita lo mucho 

d) U (que, lo que). Rige yusivo: 

Lo que atesores de más te lo: Á̂ ÛJl 'JÓC átiaú Á*li¡I U . ^ 

encontrarás en caso de necesidad 

Lo que digas se volverá en tu contra : tíll^ î̂ y 'J3J U .X 

e) . Indica generalidad y suele traducirse, según contextos, por 

"cualquier cosa que", "todo lo que", "por más que". Rige perfectivo o 
yusivo: 

Cualquier cosa que hagas tú haré yo : *ü*ií I>iü . "s 

Por más que lo intentes no me convencerá tu: ¡43^JJ ¿JÚSÍ Ó1¡ CiíjU .\ 

opinión 

No subiré al avión hagas lo que hagas : CJÍ«¿ L * ^ áĵ UJl L ¿ J ^jl . r 

Repárese en las siguientes expresiones: 

Cueste lo que cueste = AÍÍS 
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Dígase lo que se diga = . . . <^ üá? 

f ) ^ \o que, siempre que, apenas). Rige perfectivo o 

yusivo: 

Apenas utilices esta medicina tus: l i l i ^ U J I I A '¿JU»!^ JIA A 

dolores se aliviarán 

Cuando (siempre que) se: J L ^ I j A j j y ( _ i ^ » J L Ú ] I j j l ^ ^ J .Y 

eleva el n ive l educativo, la economía del país progresa 

Cuando se te acerque un pobre ayúdalo : i t i p ^ l«áá (¿TjLaá . r 

g) ¿yí \í (donde, dondequiera que, adondequiera que): 

Adondequiera que vayas tú iré yo : L J A JÍ L J A Í J ÓJI A 

h) L a J S \S (según como, del modo que ) : 

D e l modo en el que trates a la gente ella te: J L U J 'o-üHl tJ^Ui UijS . ^ 

tratará a t i 

i ) diJk \-aüja. (en cualquier sitio que, donde, dondequiera que). Es 

sinónimo de o¡\: 

Dondequiera que os sentéis vosotros me sentaré yo : 'o^^ I ^ - « ^ • 

j ) U K (cada vez que, siempre que). Rige perfectivo: 

Cada vez que luchaba por t i más te: ÁiLÁ .ái?.! ¿y. '^J^ I^IS . \ 

amaba \a vez que lucho por t i 
(verso del poeta palestino A b u Salma_) 

k ) y (quien, quienquiera que). Es nombre declinable y normalmente 

aparece con función de complemento directo. Rige perfectivo o yusivo: 

A quienquiera que ames tú amaré yo : Ü . ^ 

D i a quien está esperando que entre, sea : ¿)l£ Ü c ' j l ' i '¿j ' j k i i j ¿>^ 'Já .\ 

quien sea 
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1 0 . 4 . 2 . La oración adverbial 
La oración adverbial kl^\ en árabe es una estructura 

compuesta de dos suboraciones precedidas de un adverbio o partícula 
adverbial. A la primera de estas dos suboraciones (la que sigue 
inmediatamente al adverbio) se le denomina ^ 1 U a a . , y a la segunda 

ÁLtí̂ . El esquema sería : 

Cuando lo vi lo saludé calurosamente : }Jj^ A J C 'CÁAU, AJJI J l ü . ) 

(Obviamente, puede alterarse el orden de aparición de ambos 
elementos, sin ningún cambio en su sintaxis) 

Esta estructura de oraciones interdependientes no plantea más 
problemas que el conocer la significación de los adverbios, y el tiempo o 
el aspecto del verbo que introducen. Repásese también en que, en 
ocasiones, el aspecto del verbo no se corresponde con su significado. 

Recordamos que en el apartado anterior ya han aparecido algunos de 
estos términos, como propios de la oración condicional. Por ello, algunas 
gramáticas definen a las estructuras introducidas por Uif t L m k 4 ji^ i I jj 
, etc. como ÁjájJi - ÁJaj¿, (o. condicional-adverbial) 

A continuación mencionaremos los adverbios más empleados, su 
significado y su sintaxis: 

a) \  (cuando, después de que). Rige perfectivo: 
Cuando el despertador dio las siete, me: ihVi.nl C J U J Á1¿JÍ .'\ 

desperté 
' ' ^ >, 

Cuando lo vi, mi corazón comenzó a latir con: s'jL ^ i:u A Í I J U J . \ 

fuerza 
No debe confundirse este con su homógrafo que rige yusivo y 

significa "aún no", "todavía no": 
Se marchó y todavía no ha vuelto : ¿ ^ J i 111 j t i ¿ j x - a j j . r 
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b) \'4 (cuando). Se trata de una partícula ya vista en el apartado 
dedicado a las condicionales. Optar entre traducirla como "cuando" o 
como "si" dependerá mucho del contexto. Rige perfectivo con 
significación de presente, y el verbo de la segunda fi^ase puede ir en 
perfectivo, en imperfectivo indicativo o en imperativo: 

La persona inteligente, cuando calla piensa (si calla: ' c¿u. IJj 'JiUil . ^ 
es que está pensando) 

Cuando amanece el campesino se despierta : h y n n l 'J^\ IJj .'V 
Cuando amanezca, despertaos : I jLikJ^ ¿ l i a IJI . r 

La negación se construye con ^ seguida de yusivo: 
Si no hay lo que quieres, quiere lo que hay : Ú J ^ ^ °^J^ AJJJ ^ LAÍ • ^ 

La partícula I jj puede igualmente introducir frase nominal (a menudo 
por intermediación de ^prefi jada al nombre o al pronombre). En tal caso 
su significado es de sorpresa o asombro, y la gramática no la considera 
¿jL» j , sino siklia t - i : 

Abrí los ojos y he aquí que había un: Á i i a ^ j '¿jlui 1 Jlí CiLí^já. ̂  

ladrón en medio de la habitación 
Volví la cabeza y he aquí que estaba él: J J 1̂ 1̂  j Ciiji .X 

mirándome 

c) j] (cuando). Rige verbo en perfectivo: 
Nací cuando empezó la guerra : CJÍ JÜ jsl t^^j • ^ 

Dije, cuando me lo permitió la: ój^U^l ̂  l i i i ^ jj íjlá .Y 
conferenciante • 

Otro uso de 1J] es como partícula de sorpresa (áU.l¿a i - i j ^ ) . Introduce 
siempre oración verbal, y muy a menudo en secuencia con : 
Estábamos paseando cuando de repente cayó: j i a x 'Jjj Jl ¿JUJ . \ 

un aguacero 
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Mientras estaba: IÍ3JIÍ.LU£II ^ cA t'A-v^ Jl Í ^ I J ^ I ŝ ljá «ĵ lA ^-4ÍÍ 
concentrada en la lectura del libro, de repente llegaste tú con tus amigos 

Tiene asimismo otro uso como partícula explicativa-justificativa ( t - i 

Nos separamos, ya que me había engañado : ( ^ - ^ Jl Uájóal . ^ 

Observación 
9 

Tanto I jj como ¿] tienen compuestos nominalizados mediante U , 
aunque son términos de escaso uso: 

tan pronto como= L» ¿j cuando, en algún tiempo = U i jl 

d) L-í (mientras, mientras que). No se la considera adverbio, sino 
partícula temporal o durativa l—» ). Rige perfectivo con 
significación de presente: 

Estarás a salvo mientras permanezcas callado : ti¿u. U CIÍJÍ . \ 
f ^ ^ 

Esperad en casa mientras (todo lo que): '̂ ¿kLíail L» »̂Siu IjjJíúJl .X 
podáis 

Te adoraré mientras viva : ÍIJIÍC L * I Í I ' ^ L . r 
No empezaremos el trabajo mientras no: í>-Í>U. ' ¿ ^ ^ U 'JA»ÍÍ I^ÍJJ Ó1 . í 

estés presente 

e) (donde, adonde, dondequiera). Rige perfectivo o imperfectivo 
indicativo: 

Te esperé donde me indicaste : ^1 PjÜI ^-ya. «iSjjkiJl. \ 
Donde está él, está ella : Ó Jó > .\ 

Otros adverbios o partículas adverbiales: 
a) Recuérdese que en el apartado dedicado a la oración condicional, 

han aparecido varios términos que introducían estructuras oracionales 
que también podrían ser analizadas como adverbiales: t LAJJI 4 cJ ^ LalS 

Lojak ( Lí j j l í ( ^^ií , etc. 
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b) A fin de no hacer excesivamente prolija la lista de términos que 
introducen oración adverbial, presentamos ahora de manera breve otras 
partículas de significado temporal: 

cuando = U ' ^ 
antes (de) que = L¿3 

después (de) que = U'iú 
mientras, cuando = 1 ^ 

mientras, hasta que = Lajúj 
mientras (que) = l ^ y j 

siempre que = l« ' Ú ^ Í \
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7 7, Las estructuras exclamativas-admirativas. El vocativo. Construcción 
con verbos de alabanza y vituperio. El juramento. Interjecciones y 
locuciones Interjectivas. 

11.1. La exclamación que expresa excelencia de cualidad 

La estructura más utilizada para expresar excelencia en una cualidad es 
la formada por U (aquí denominada ÂiáSl U) , seguida de un "verbo''^! en 
esquema -invariable- y de un nombre en flexión acusativa, 
determinada o indeterminada, que se analiza como complemento directo 
(Ai Jj*i«): 

<i J j í t L * + Jkií La 

¡Qué tiempo más frío! \é frío hace! : 'o^^ ^ J ^ • 
¡Qué frío hace aquí! : UÁ La .X 

¡Qué alta es (está) Layla! : JSÁ 'JJÚ La . r 
¡Qué difícil es este problema! : Á K ¿ a l ] a JA Liklaí La .í 

¡Qué maravilloso es eso! : él^ I.r->'r.í L» .o 
¡Qué ojos más bonitos (dulces) tienes! : .̂ rrn'r. La . 1 

¡Cuan corta es la vida! : óLiaJl jl-aáí La .Y 
¡Qué actores tan buenos son estos! \: C)ik¿S\t La .A 

buenos son estos actores! 

11 .1 .1 . El complemento directo -seguimos la concepción tradicional 
árabe- puede ser un pronombre sufijado al verbo. En tal caso no habrá, 
lógicamente, marca explícita de flexión: 

¡Qué bueno es! : <iuo.í L a . \ 

¡Qué mala es! : U'jlií La .X 

'"Así lo ve la gramática árabe. Sin embargo, algunas occidentales (p. ej. la de F. 
Corriente) prefieren denominarlo "elativo exclamativo". 
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¡Qué guapo \ eres! : î lWÍ ^ 

¡Qué pocos sois! : U .i 
¡Qué listo \ soy! : ^^l^il L» .» 

¡Qué raro es! (algo \alguien): <¡jc.\ A 
1 1 . 1 . 2 . Si el adjetivo original (el que sirve para destacar su grado de 

excelencia y predicarlo de un sustantivo) lleva extensiones 
preposicionales, éstas se mantienen en la construcción exclamativa: 

¡Qué lejos está mi casa de la universidad! : ÁJUOUJ ¡ j a ^Jn^ '^í U . ^ 

¡Cuan cerca estás de nosotros! : l i a ^ ĵáí U .Y 
¡Qué feliz estoy de verte! : ^^'^'j^ •T' 

1 1 . 1 . 3 . Una forma de enfatizar la exclamación es afijar al verbo el 
pronombre correspondiente al complemento directo y, a continuación, 
hacer aparecer éste en flexión acustativa indeterminada ( que tiene ahora 
la función de especificativo - j ^ w j - ) : 

¡Qué extraña mujer! : sij-l l-« 

¡Qué hombre más avaro! \é avaro de hombre! : ÁÍklií U .X 
¡Qué vista más agradable! : SJ IJJ U!ÍU.1 U .X 

1 1 . 1 . 4 . El complemento directo puede ser oración verbal o nominal: 
¡Qué bien que el tiempo se haya templado! : 'jíJl ^ c ^ l 'cj LU Í̂ . \ 

¡Cuan cierto es lo que dices! : '¿J^\^ JcLa! L» .X 
¡Qué triste es no recibir carta de los: <^U?.Vl c > ' J J I ^ J J-JJ-Ü Vl Ó > - Í ^^-^ 

seres queridos! 

1 1 . 1 . 5 . Para expresar el pasado o el futuro se utiliza ¿jl^ (en perfectivo o 
imperfectivo) precedido de la partícula nominalizadora L»: 

¡Qué larga fue la película! : ¿)l£ U Jjlaí U . ^ 
¡Qué difícil fue el examen!'»2: 'c)^f\ U < ^ X ^ I U . \ 

¡Cuántas veces decía él....! : . . . ÜJÍJ ^ J^^ ^ 

"̂ Ôbsérvese que el sustantivo tiene ahora flexión nominativa porque ha pasado a ser 
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¡Cuan bel lo será nuestro encuentro! : IĴ ISJ o j ^ ^ ^ 

¡Qué fel iz será vuestra vida conyugal! : j j l l USjLja. ¿JJSJ U .1*^1 U . 0 

Es posible también construir el pasado anteponiendo a la estructura 

exclamativa. E n esta construcción el sustantivo mantiene la flexión 

acusativa, pues JS, actúa como mero indicador t e m p o r a l : 

¡Qué larga fue la película! : ' ^ 1 U .1 

¡Qué difícil fue el examen! : '¿¡\^Y\Í ¿¡l£ L» . V 

11.1.6. E n el caso de los adjetivos de color o de los que, por derivar de 

verbos aumentados, no pueden "reducirse" al esquema trilítero J-ií (como 

se ve, son los mismos problemas que se plantean en la formación del 
elat ivo), se tiene que recurrir a las fórmulas perifrásticas habituales: 
utilización de adjetivo dado, y masdar correspondiente a la cualidad que 
deseamos destacar en flexión acusativa: 

¡Qué ropa tan blanca! : ^J¿\Í U . ^ 

¡Qué precios más altos! : ^ U i J 'jú U >i' 

¡Qué poco se ut i l i za hoy la máquina de: ^jJl ÁJIJSJ] Áil 'JLi«ia.l tJSÍ L» . V 

escribir! 

¡ Qué moreno estás! : Üüt L». £ 

11.2. Otra construcción 

Existe otra construcción, también con "verbo" invariable, pero hoy 
mucho menos empleada a la anterior: 

¡Qué bello es e l paisaje del mar! : j=>J\j 'JAI . \ 
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11.3. La exclamación que indica cantidad y la que indica excelencia de 
sustantivo 

La exclamación que indica cantidad (cuánto \, cuánta \) se expresa 

en árabe mediante la partícula seguida de sustantivo singular con 

flexión genitiva (considerado sintácticamente como especificativo). 

No debe confundirse con el ^ interrogativo. 

La exclamación que indica excelencia, no de adjetivo sino de 

sustantivo, (uso ponderativo) se expresa en árabe mediante partícula \ 

ÁJÍ seguida de sustantivo con flexión genitiva indeterminada: 

¡Cuántas veces te recordé! : títjSJ YJA . ^ 

¡Cuántos libros leí! : Idjá UJIJS ^ .X 

¡Qué niño! \a niño! : . ^ j t̂ í 

¡Vaya hombre! \o hombre! : J a - j .í 

La partícula ^ puede introducir igualmente oración nominal o verbal: 

¡Qué cerca está (ella) de mí! : ^ J J J Í ^^ ^ .O 

¡Cuánto te echo de menos! : 4?̂ ] t3̂ i2¿» ^ 

¡Qué triste estoy! : b j > . UÍ ^ .V 

¡Cuánto te echaba de menos! : 4íl) Áálliia íiúS ^ .A 

¡Cuánto te quiero! : 

11.4. El vocativo 

Se construye mediante partícula IJ (llamada ^l^j ) ante nombre sin 

artículo (y, en tal caso, el nombre tendrá flexión nominativa 

determinada), y mediante U í̂ \ ante nombre con artículo (en tal caso, 

el nombre con flexión nominativa también): 

¡Eh, Ahmad! \: ! l^í L? A 

¡Eh,tú! : fcuii L} .r 

¡Dios nüo! \! : ! Lj .V 

¡Hala! :! AÍÍI b .í 
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¡Profesor! : ! ÍH-Vl 1̂ 1 .o 
¡Profesora!: ! sili-Síl 1¿Í A 

¡Señores! : ! Luii 1̂ 1 .Y 

11.4.1. Si el sustantivo aparece dentro de sintagma distinto del 
calificativo, dicho sustantivo llevará flexión acusativa, determinada o 
indeterminada según corresponda al tipo de sintagma: 

¡Oh, ciudad de la paz! \, Bagdad! : fXuS\» U . ^ 

¡Oh tú lectora de la taza! \h tú que lees los posos del: 'cjh^úal] Ájjli L .t 
café! 

11 .4 .2 . También se utiliza Li para marcar la exclamación referida a 
sustantivos. Estos aparecen precedidos de la partícula J (aquí llamada f)¡ 
tj>»'fi). La construcción puede tener esta forma: 

¡Qué desastre! \é desgracia! : l A n . n o W L;.) 
¡Qué sorpresa! :! f^.^V^W IJ 

¡Qué suerte! :! kjí Lj .r 
¡Qué pena! : !s-iu¿U L .í 

O bien, esta otra más compleja: 
¡Qué hombre! : d^j ¡ > AJ b .o 

¡Qué noche! : ÁLÍ ¡> V L 

11.5. El juramento 

Lo más habitual es construirlo mediante partícula j (denominada aquí 
^ 1 jl j ) -también mediante Í I J Í J < i_i -, y nombre en flexión genitiva: 

¡Por Dios, que eres sincero! : ! ^jL-a tíljj t <llíj .̂  
¡Por el Profeta, yo no dije eso! : IÓA tiJá L» ( j . \ 

¡Cállate, por tu vida! : 'v^LjJ ^ 'ckA .r 
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11.6. Construcción con verbos de alabanza y vituperio 

Estas estructuras sintácticas (llamadas genéricamente ^ ^ I j ^tíJí JUaí), 

y hoy no demasiado utilizadas, sirven para traducir expresiones de 
admiración como "!qué bueno \e es! ", o sus contrarias "qué 
malo \o es". 

Para expresar la alabanza se ut i l iza alguno de estos dos verbos 

( invariables): \

Para expresar el vituperio se ut i l iza alguno de estos dos verbos 

( invariables): I j j k V \

Estos verbos pueden venir acompañados opcionalmente de un sujeto 
(con flexión nominativa) , de un complemento especificativo o de oración 
verbal: 

¡Qué excelente es A h m a d ! : l<o.í ^ 

¡Qué buen amigo es A h m a d ! : '•^\^ ^ . f 

¡Qué bueno es lo que estás haciendo! : ÚJLUÓ U ^ , r 

¡Qué excelente es una sociedad regida por la: ÁJI.i*íí ^ ¿-«jéJo . í 

just ic ia! 

¡Qué mala acción! : X»c. ^ÚJ.© 

¡Qué mal proceder es la calumnia! : ^AÍAS l£L^ '^yu A 

¡Qué bueno sería si me dijeras la verdad! : 0=^^ <^ ^ .V 

11.7. Las interjecciones 

Este apartado, l lamado en árabe <J-«iíí ^U-uí (nombres de verbo, o 

nombres verbales), está compuesto por una m u y amplia lista de palabras 
-algunas de ellas derivadas de verbos- invariables y de significado muy 
diverso. Veamos algunas: 

¡ay de..! \é pena! = L^j 

¡uf! = t i í 

¡bravo! ¡bien! = ¡.j 

¡chitón! = Ál<a 

¡ay de t i ! = t ík j j \j 

¡dame! = C J U 
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¡ven! = 'Jjú 

¡venid! ¡ven! = ^ 

¡aparta! = 

¡venga! = IJÁ 

¡despac io ! = '^^'Jj 

¡oh!, ¡ay!, ¡ah! = l 'j 

Esta ú l t ima in ter jección se ut i l iza t a m b i é n seguida de sustantivo al que 

í le s u f i j a á l - : 

¡Qué e x t r a ñ o ! = áUkíil j 

¡Qué pena! = áULÍ 1 j 
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12. La confirmación o corroboración. La excepción y la restricción. La 
aposición. La especificación. 

12.1. La confirmación 

Con este término (AJSIÍIÍ \) se designa aquella palabra o expresión 
que sirve para enfatizar o corroborar una clausula anterior. Es 
fundamentalmente un hecho retórico que utiliza una serie de 
procedimientos sintácticos. 

Existen dos tipos de confirmación en árabe: la confirmación por 
palabra Q^^^ ^j^^),yl3. confirmación por sentido :ÜS,JÍ1Í ) 

1 2 . 1 . 1 . La confirmación por palabra consiste simplemente en repetir un 
término anterior, sea nombre, pronombre, adjetivo u oración, en la 
secuencia escrita o dicha (dicho término es denominado en árabe . iS'>JÍ, 
es decir, el confirmado o corroborado): 

Mil, mil gracias\s gracias : JS^ CiJÍ Cijí . ^ 

No, no : .Y 
Es él mismo : .V 

Abre tú la ventana : s^lill 'cA ^ 1 . £ 
Te vi a ti : ciüí . o 

Di la verdad, dila, aunque sea amarga : rj* j3j '¿pS\a <. ''¿pS\á .\ 

La confirmación por sentido consiste en recurrir a nombres 
como (11̂ ) ̂  4 t 'JS í ¿jjii i concordados con el término al que se 
quiere corroborar. Para ser considerados confirmadores deben aparecer 
detrás del vocablo al que ratifican. 

A continuación los veremos por grupos. 
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a) (j-áj y cjjé aparecen detrás de su antecedente {sS.'yJ\ con su misma 

flexión y con un sufijo pronominal que remite a dicho antecedente. N o 

tienen variación de género, pero sí de número (en plural son y ): 

Llegó el hombre mismo : Áláj Í J a ^ j l ^ U . ^ 

Entrevisté a la directora misma: (W Í̂JC-) * J á - ^ ^ 

Trajimos el l i b r o mismo : A J - Í Ü h ^ ^ W ^ 

Aprobé en los mismos dos exámenes : {\) U^JÜj ¿¿JUIOVIJ í i r x a j . t 

Entraron los profesores mismos : ( ^ ^ ^ ^ ^ sJúL-Vl L J ^ J 

b) 'JS y (todo \, todos \s ) aparecen detrás de su antecedente, 

con su misma flexión y con un sufijo pronominal que remite a dicho 
antecedente. N o tienen variación n i de género n i de número: 

Estudié toda la lección : (Áij^a.) i i i x - . ^ 

Quiero hablar todas las lenguas : ( W ^ i ^ a . ) ^JS C J U Í I I ^ 1 J ' A J J 

Viajaremos por toda España : ( W h ^ ) LÚIJ*-] 'JLAJ^ .r 

Conocí a todos los corresponsales : [ ( L ^ * ^ ) ¡jAJ jA\ Í Ü ' J J Ú . £ 

Observaciones: 
* Si cualquiera de estos términos aparece delante del nombre (en 

sintagma de idafa con él) la gramática árabe no lo considera 
confirmación. Ambas construcciones, sin embargo, apenas se diferencian 
en la traducción: 

Trabajé en la misma fábrica : ^^ iiA^ . \ 

Lloré todo el t iempo : tiájll 'JS .Y 

* E l nombre (j- i j tiene asimismo un empleo ref lexivo (siempre con 

sufijo pronominal) que tampoco se considera confirmación: 

Aprendí francés por mí mismo \ : ÁIÜJjáíí íiialjú . \ 

Júzgate a t i mismo antes de juzgar: Jic J ¿ú 4u¿j ^ .\ 

a los demás 
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c) El nombre \s \) aparece detrás de su antecedente 
(éste siempre en dual, lógicamente), concordado con él en género, 
número y flexión y con un suñjo pronominal que remite a dicho 
antecedente. A continuación presentamos su flexión completa : 

Femenino Masculino 

Nom. 

AcusA Gen. 

Vi a ambos hombres A 

Ambas frases son correctas : cP^ UÁl̂S ¿PLJÍ .Y 
Vivimos en ambas casas : l . r 
Leeremos ambas revistas : .i 

Observaciones: 
* Este término corroborativo puede aparecer con sufijo pronominal, 

pero sin antecedente explícito. Tiene entonces flexión regular, pero no se 
considera confirmación : 

Los dos (ambos) nacieron en Jerusalén : o-^ l ̂  ' i j . \ 
Se rieron ambas : L Á I J K 'CA^ .\ 

Confiamos en ambas : \i '(^ .V 

* S i , en vez de aparecer detrás del sustantivo, aparece delante, la 
concordancia es sólo de género (no de caso), y además no se considera 
confirmación: 

Ambos hombres acordaron eso : ^ [SSJJ ^ . ^ 

Vi a ambos hombres y a ambas: ^ ^UA ¿JÍJÍ JA!] I JK J (JJVJIT Üil̂  'cAj .r 
mujeres allí 

181 



MANUAL DE SINTAXIS ÁRABE 

12.2. La excepción 

La excepción o restricción (en árabe frlim^VÍ o ) es una 
construcción sintáctica compuesta de tres elementos: 

a) 4 jLa (̂JüülAll es el término más general del sintagma sobre el que va a 
actuar la partícula de excepción para separar una parte de su 
conjunto. 

b) <^L£au,VI áljil es la partícula de excepción (o de restricción en su caso): 
LiU U t l^ic U c :)LL U í Uilk i \^c i ^ i J¿t i ^SJ^ ' Todas ellas, 
según contextos, se traducen al español como "sino", "excepto", 
"menos", etc. 

c) ^JíUA es el término que sigue a la partícula. Indica lo exceptuado, 
aquello separado del conjunto. 

A continuación detallaremos el uso de las distintas partículas. 

12.2.1. Utilización de h\ 

La. partícula V] (invariable) tiene tres diferentes usos sintácticos: 

a) Si la oración precedente es afirmativa (se explicite o no el término 
general .n J -) , el término exceptuado ( ^ m u i J ) aparecerá con 
flexión acusativa, determinada o indeterminada según corresponda al 
sentido: 
Entraron los visitantes, excepto un hombre : ól̂ l j VI ojJ¡\j^\ ^ 

y una mujer 
Los estudiantes están presentes excepto Alí: l^b VI ¿ j j j ^ U LbÚJi ."V 

He visitado todo Túnez menos la zona: ol j = ^ l Áüii* VI 'o-j^i Í I J J j T 
del desierto 

Abrí todas las ventanas menos una : j) sJáU VI >ál jÉ iiiaJia. í 
(Todos) bebieron excepto dos : oi^ ^\JÍJ^ 

b) Si la oración precedente es negativa y no aparece explícito el 
término general, el término restringido tendrá la flexión que le 
corresponda por su función sintáctica. En este caso, la estructura 
sintáctica se denomina "restricción" (>-aaJÍ), no "excepción". 
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Sólo están los niños en la casa (lit. No hay en la: JVT V I ÚJ^JIT ^ . l 
casa nadie salvo los niños) 

Obsérvese que jVl tiene flexión nominativa por ser (j-J ^ \

Sólo me casaré con ese hombre : ck^ji l i : !^ V I ¿JJJÍ ¿ji 

No ha estudiado más que dos lecciones del: 

libro 

Sólo un espectador se salió del cine : ¿ ja¿> V I LdiuJi <> ^ j ¿ . L a . £ 

No te lo voy a decir más que una vez : O'JA V I lill AÍ jáí ¿)1 . O 

No había visto:láj-ac. L a i i i a j !iá j V I ^<'^\ '(^^ ^ L i °̂ l ^ .1 

apenas cinco minutos de la película y ya dormía profundamente 

Obsérvese que la clausula que introduce V I puede ser oración 
( verbal como en el ejemplo 6, o nominal), o cualquier otro tipo de 
sintagma. 

No hay en tu corazón nada de lo que: Ái* 'JÚ V I '^Á^ -"^ 
no haya más en el mío (lit. "sin que en el mío haya más") 

No digo yo una palabra cuando tú: cül JJSJ j V I LJÍ JJSÍ V .A 
dices la contraria 

c) Si la oración precedente es negativa, pero sí se explícita el término 
general, el término restringido puede tener o bien flexión acusativa (por 
similitud con a), o bien la misma del término general (entendiéndose en 

tal caso que es un JXJ del mismo. Para esta última cuestión, véase 

apartado 12.3.) 
Sólo me gustan los buenos libros : V ] ( > V . \ 

No asistieron a la: {^^^ ó J i c ) i V I á jx^U-al ] L i ü L l ] j^j^ La . \ 

conferencia más que diez estudiantes 

Ningún astro, salvo la luna, se ve a : ( >aál]) V! Ó U J L I LA\l ¡JJÍ V .V 

simple vista 

Observaciones: 

a) Aunque no es una construcción muy frecuente, cuando lo 
exceptuado es genéricamente distinto del término general debe aparecer 
con flexión acusativa: 
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N o llegó gente, sino un burro : I j U a . V I o-Uíi ' ^ L t 

b) Si V I aparece en secuencia con la partícula V de negación de género, 

el término exceptuado puede aparecer bien con flexión acusativa, bien 
con flexión nominativa ( lo más frecuente): 

Sólo hay un Dios : (ÁJÜI) V ] 1̂ V . 1 

N o hay nada excepto el amor y la: ('*.láJij t_iaJ) i.lájlí j Li=Ji] V I ' * ( ^ V ."V 

f idel idad 

12.2.2. Utilización de t^'j*- y de 

L a partícula ¿5'>« es indeclinable y el término que le sigue aparece 

siempre con flexión genitiva, puesto que constituyen sintagma de idafa : 

Sólo entró una niña : CIÜJ ,J l i ik^i U . ^ 

Hablamos todos menos dos estudiantes : ü^jlUa t ^ j i - ^ 

E l nombre ^ forma igualmente idafa con la palabra siguiente, pero, a 

diferencia de L S J ^ es declinable. Estas son las reglas que r igen su 

flexión: 

a) Aparecerá en flexión acusativa siempre que la oración anterior, 

afirmativa o negativa, explicite el término general. E n este caso, J J ¿ se 

denomina "partícula de excepción" (frliyl-ylí óbl): 

Se fue la gente excepto nosotros : O-IJÍÍ • ^ 

M e fel icitaron todos mis amigos menos Jalid : ^\J>^ ^^^ÜA*^! tiS ^ ^ G A .Y 

Todo mal tiene remedio salvo la estupidez : ÁSUJT ' j j¿ ; i j . i <.lj 'J£J . r 
* 

Dice que habla todos los: ^JUJÍ p U . ^ j j ¿ P W ^ ^ CĴ  <jl Jjáj • í 

dialectos árabes excepto los del Golfo 

b) Aparecerá en la flexión que sintácticamente le corresponda, si en 

la oración anterior no se explícita el término general. E n este caso J J ¿ se 

denomina "partícula de restricción" ( JL^ki l á b l ) : 
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Sólo aprobó un estudiante : iJLL 'J±. ̂  U . \ 
No hay en la sala más que un invitado : ^ «V.̂ ^ ÁÍÍISI] .X 

No confíes más que en tu amigo: J J Í U V .V 
Sólo escribimos eso : lillJ 1«¿ lick L». t 

Observación: 
Fuera de este uso como partícula de excepción, J J ¿ puede utilizarse 

como nombre independiente {J^\ el otro, el prójimo), o incluirse en 
construcciones de idafa con sentido negativo, bien con nombres, 
adjetivos o participios. Veamos algunos ejemplos: 

Árabes y no árabes :S-JJ»JÍ 1«¿ J SJJ*^^ 

Árabe para no arabófonos : ¿jjíiaUSl JMI kujJi 
Más de una vez : s j-» J J ¿ 

Sin saber : ^ J J ¿ t> 
Sin que él lo supiera (sin él saberlo) : j j ¿ (> 

Sin dudarlo : JÍI'JP J J Í J 

No fácil: ( J ^ j j ¿ 
Desconocido : i - i j j*- J J ¿ 

Imposible : J J ¿ 
Etcétera : lillJ J J ¿ j \ já¿ j 

12.2.3. Utilización de UiU c 1 ¿ i îU (o de sus variantes precedidos de U) 

Estos términos, a los que puede considerarse verbos (en todo caso 
invariables) o partículas, tienen hoy poco uso frente a las partículas 
vistas anteriormente. Su comportamiento sintáctico es el siguiente: 

La palabra que les sigue puede tener opcionalmente flexión acusativa 
o genitiva, pero sólo acusativa si ^ , 1 ^ o L¿U vienen precedidos de U: 

Hojeé los libros: ( t i i l l jaLi j l l I ^ I J S ) cAl^UJí] IJú^ ^LL LÚSÍÍ . ) 
excepto el de matemáticas 

Visitasteis todos los pueblos menos uno : s^a.!j l.ic. U tJS '^'Jj .X 
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12.3. La aposición 

La aposición -llamada también sustitución o permutativo- (Ĵ úlí) en 
árabe es una clausula (palabra, sintagma u oración) que aparece 
inmediatamente detrás de otro término (<!« J^Í) para identificarlo más 
precisamente, quitarle ambigüedad, o incluso explicarlo. Aparece 
siempre con la misma flexión que el Ala . 

La gramática distingue, en principio, dos tipos de aposición: 

12.3.1. La aposición plena ( I ¿1 <> 'J^l \JJLL^I ¿AA ) implica que lo 
significado por el J J J reemplaza a todo su antecedente: 

Hablé con Samir, tu amigo : t%A«a j^a l^ ^ Í IXOKJ . ^ 

Esta es la casa de Naguib: Sjj4-¿-ft2T Á J S Ü I ] LJIJA <. j¿=^ ii±jj I Í A . X 

Mahfuz, el autor de la famosa Trilogía 
El río Tigris corre por Bagdad, la: ^¿U>¿\ j i ! ^ i^j^ 'j^^ 

ciudad de la paz 
Visítalos, a los amigos '«̂ lî Ŝfl ^ j j . í 

Compré frutas variadas,: j lÁji j UUú iiujüj <. ÁilüJa Á£ljá íiyjl̂ ] .o 
compré manzanas, ciruelas y peras 

12.3.2. La aposición parcial (Dsil ¿y^ J O J ) es aquélla en la que sólo 
se destaca o señala una parte del antecedente: 

Me comí un tercio del pan (lit. "el pan, un tercio) : ^ Lij¿ jll 'cM .) 
Le besé la mano : .Y 

La gramática árabe sólo considera en estos casos a los pronombres de tercera 
persona. Hay discrepancias, sin embargo, a la hora de analizar oraciones como u5 
, en la que el término destacado podría ser tanto aposición ( JAJ) como confirmación 
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Se destrozó la parte delantera del coche (lit. "el: t 4 J f a . l j S j l l u J l t i iJasú . r 

coche se destrozó, su parte delantera") 

12 .3 .2 .1 . Muy parecida a este tipo de aposición es la denominada JJU 

JUUiV] (a. de inclusión). Es también parcial, aunque ahora el destaca 

más bien atributos de su antecedente, y no tanto partes constituyentes: 

La luna, su luz, me guió : ijJJa j ^ l ^ ^ I J I A , ^ 

Me agradaron tus palabras (lit. "me agradaste, tus: l í S ^ t r ^ j ^ í 

palabras") 

Y aun debemos introducir aquí otro subtipo de aposición, llamada 

J j . ^ í ' f í (a. de especificación), que consiste en ir desgranando los diversos 

constituyentes de antecedentes en dual o plural: 

La persona está en sus dos cosas más : A J l u J j AJS AIJÍI^L '<,°JJ\

pequeñas, su corazón y su lengua 

Hay dos (personas) que nunca se : JL» LlUa j aJb LilUa « ¿JUJI^ V . í 
< ¡t ' -

sacian, el que busca saber y el que busca dinero 

Se combatieron unos a otros : ô ajúJ ^̂ Îdíú I^tlü . o 

1 2 . 3 . 3 . Otros tipos de aposición 

a) Visto ya lo fundamental de esta apartado, pasamos ahora a 
comentar otro subgrupo, hoy realmente de escasísimo uso. 

La "aposición de retractación o de nueva opinión" (J.ÍJ J (-JI^VI JAJ 

es realmente una corrección en la escritura, cuando quien escribe 

desea precisar mejor sus palabras. (Lo mismo puede hacerse mediante la 

partícula 'J¡) La "aposición de error u olvido" (oU^\ JAS ) corrige 

lo que se ha escrito por verdadera equivocación. 
Como se ve, son dos procedimientos arcaicos para evitar tachones en 

los escritos que los modernos procesadores de texto hacen prescindibles: 

* * 

Dormí dos horas, mejor dicho, una : (ÁcLu) ¡jj) ÁcLu< (jí^\^ Luú . \ 

Viajaremos en autobús, no, no, en tren : jÜaSiL o a U L ' j á L ^ .Y 
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b) Es a veces muy complicado distinguir entre una aposición y una 
conjunción explicativa icJ^\, categoría sintáctica que designa un 
término yuxtapuesto a su antecedente ('*-^ ^j UVá), con plena 
concordancia con él, y que ayuda a explicarlo o a precisarlo. 

Hablé con tu amigo Samir : J¡JL**-I ¿IL^L-O ^ ÍIIAÍSJ . ^ 
(Las semejanzas con el ejemplo 1 del apartado 12.3.1. son evidentes. 

Algunos gramáticos han querido distinguir ambos conceptos de la 
siguiente forma: Si en esta oración se entendiera que hay más amigos y 
que Samir es uno de entre ellos, entonces tendríamos que analizar como 
¿ L J J ] (puesto que sirve para explicarnos de qué amigo se trata). Pero 
si no hubiera más amigos, sólo Samir, entonces tendríamos que analizar 
como Jjj (puesto que el término simplemente nos informa de su nombre, 
sin darnos otra clase de información más precisa). Otros gramáticos 
opinan que todo término que se analiza como conjunción explicativa 
puede analizarse también como aposición total.) 

La conjunción explicativa permite igualmente precisar el material del 
que está hecho una cosa. Recuérdese que se mantiene la concordancia en 
la flexión: 

Un sarcófago de mármol : ^ U j y^'Js^ 

El ídolo de oro : LIAMÍ ^ ¿ - a l l 

Las cruces de madera : LiiiJl ¡JÚLJ 

12.4. La especificación 

La especiñcación ( j > a U - í ¿ . y l ) es la función que tiene una palabra, o 
un sintagma de idafa (en todo caso términos determinados y con flexión 
acusativa) de precisar el referente de un pronombre anterior, 
habitualmente de primera persona. 

La gramática árabe explica la flexión acusativa, no por ser , sino, 
por ser complemento directo de un verbo implícito y elidido (o^^, es 
decir, "especifico" "particularizo"): 

Nosotros, los jóvenes, somos optimistas : újljlii» i 'iJJÍu¿\ ¿pJ . \ 
Nosotros, los habitantes de Madrid,: CJIjllJi] i'jlj t JJJX» ¿l¿u< c ¿p^ .Y 

odiamos los coches 
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13. Los incisos orocionaies: Lo oroción digresiva . La oración 
explicativa. 

Estas categorías no presentan más dificultad o particularidad, que la de 
conocer sus nombres en árabe para poder hacer el análisis sintáctico 
correctamente. Ambos tipos son oraciones yuxtapuestas que conforman 
junto con la precedente unos grupos oracionales, relacionados 
semánticamente pero independientes sintácticamente. 

A continuación las veremos por separado. 

13.1. La oración digresiva 

La oración digresiva (Ál̂ l jLV I ÁWSÍ) es una clausula inserta en la 
principal, que aparece habitualmente entre comas, guiones o paréntesis y 
que explica algo ya mencionado, o introduce algún comentario marginal 
sobre el productor del mensaje o sobre el contenido del mismo : 

Era el fallecido: íiiU Í¿L SUj AÍT ^ J - j k ^ l jû l JS . \ 
Ahmad al-Baytari -que Dios lo tenga en su gloria- un hombre bueno y 

amable 

Mi abuela -que en paz: Lj°já áJJLJ (¿lió IfÁâ jr ^^jk újjái» X i 

descanse- fue enterrada en aquel cementerio próximo a la ciudad 

Me gustaría, si no ves : «̂LixJl JA éíys:Ji 'J - LüU jji^ új- íij .T 
inconveniente, invitarte a cenar 

Encontrará, sin duda, una solución: 3̂K°''V̂  ̂  ' J tíí¿ V j t V3'-" • ̂  
para su problema 

Afirmo-y : ¿jjbll f^ j ^̂Uü uíl -¿jjiiL^llí cj^J j - ¿'̂ í .o 
no soy de los que exageran- que estamos sufriendo la más grave 

crisis económica de la historia 
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13.2. La oración explicativa 

La oración explicativa es otro tipo de inciso oracional, 

introducido por medio de partícula o de verbo explicativos 

(habitualmente L^i , con el significado de "es decir", el verbo conjugado 

\ "significar, querer decir" o alguno de sus sinónimos, y también 

-aunque es menos frecuente- de la partícula 'J): 

El libro tiene muchísimas: éAuá j I^UJÚ J '¿̂ í JJI jáíí 'j¿j¿. ^\^\ ^ 

utilidades, esto es, te enseña, te entretiene y te divierte 

Creo que él,a tu : ÁLjia ijá 1¿» <»J2LJT ¿y» ^jL « dUl i AJ 'JSJC.) .X 

hermano me refiero, salió de la oficina hace ya un buen rato 

El profesor hizo señas a los estudiantes : 'd Í^JÍ^^ t5^] JtLuiVT L J . r 

para que se sentaran 

(La partícula 'J sólo es explicativa ( J ^ - Í J (-JJ=^ ) cuando el verbo que 

introduce aparece conjugado en imperativo). 
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ÍNDICE A N A L Í T I C O 

Aunque en el cuerpo de la obra no se ha uti l izado ningún s is tema de transcr ipción 
de los vocablos árabes, en este índice Analí t ico aparecen las s iguientes 
convenc iones : 

Voca les largas: á, í, ú. Alifmaqsúra = á. Hamza = '. 

^ z= ^. ^ = th . = sh. j = z z . 

El resto de consonantes árabes se representa por la más próx ima fonét icamente 
en españo l . 

\a " y " . indica "hasta". Los números en negri ta indican capítulo 
entero. 

Adjetivo 
-complejo («a^ t sababi): C 
-de cualidad permamente {sifa mushabbaha): B.2. \. 
-gradación del : 3 

(v. tb. comparativo y superlativo) 

Anexión : v. Idáfa 

An 
-partícula explicativa: 13.2. 
-partícula de subjuntivo: A . l . 

Anna: 6.1.2. 

Amsá: 5.2.3.1. 

Aposición: 12.3. 
-de inclusión: 12.3.2.1. 
-parcial: 12.3.2. 
-plena: 12.3.1. 
-otros tipos: 12.3.3. 

Asbaha: 5.2.3.1. 

Aw (partícula de subjuntivo): A . l . 

Awshaka: 5.3.1. 
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Ayna\Aynamá: 10.4.1.3. (g) 

Ayy 
-partícula de condicional: 10.4.1.3. (k) 
-partícula exclamativa: 11.3. 

Canceladores (términos) 
-partículas: 6.1. 6.4. 
-verbos: 5.1. 5.3 

Comparativo 
-de igualdad: 3.4. 
-de inferioridad: 3.3. 
-de superioridad: 3.2. 

Complementos 
-absoluto: 9.3. 
-de causa: 9.4. 
-de compañía: 9.7. 
-directo: 9.2. 
-especificativo: 9.8. \. 
-de lugar y tiempo: 9.6. 
-predicativo (hál): 9.5. 

Confirmación: 12.1. 
-por palabra: 12.1.1. 
-por sentido: 12.1.2. 

Conjunción explicativa: 12.3.3. (b) 
Corroboración: v. Confirmación 
Declinación: v. Flexión 
Elativo: 3.1. 
Especificación: 12.4. 
Especificativo: v. Complementos 
Estado constructo: v. Idáfa 

1 9 6 



DOCUMENTOS DE TRABAJO 

Excepción: 12.2. 
-con illa: 12.2.1. 
-con gayr o siwá: 12.2.2. 
-con jala y afines: 12.2.3. 

Exclamación 
-de cantidad: 11.3. 
-de cualidad: 11.1. \. 
-con verbos de alabanza y vituperio: 11.6. 

(v. tb. vocativo, juramento e interjecciones) 
"Existir": 4.8. 
Fa 
-partícula de introducción de apódosis: 10.4.1.1. 
-partícula de subjuntivo: A. 1. 

Flexión: 1.1. 
-del nombre: 1.2. \. 
-del verbo: 1.3. 
-no flexión: 1.4. 

Gayr (partícula exceptiva): 12.2.2. (a) (b) 
Hál: V . Complemento predicativo 
Hattá: A.l . 
"Haber": 4.8. 
Haythu \ 10.4.1.3. (i) 
Id: 10.4.2. (c) 
Ida: 10.4.1.3. (b) \. (b) 
Ida bi-: 10.4.2. (b) 
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Idáfa: 2 
-adjetivada: 2.3. 
-determinada: 2.2.2. \. \. 
-formal: 2.5 \
-indeterminada: 2.2.3. \3 (a) 
-de mwúíá/múltiple: 2.4.1. 
-de mudáfilayhi múltiple: 2.4.1. 

Illa 
-partícula condicional negativa: p.l56 (nota p.p.) 
-partícula exceptiva: 12.2.1. 

In 
-partícula condicional: 10.4.1.1. 
-partícula negativa: 6.2.2. 

Inna: 6.1.1. 
-y partículas afines: 6.1. 

Interjecciones: 11.7. 
Juramento: 11.5. 
Ka'anna: 6.1 A. 
Káda: 5.3.1. 

-y verbos afines: 5.3. 
Kam (partícula exclamativa): 11.3. 
Kána: 5.2.1. 

-y verbos afines: 5.2. 
-como verbo completo: 5.2.1.3. 

Kay: A.l . 
Kayfa \ 10.4.1.3. (h) 
Kaylá:AA. 
KiláXKiltá: p.l81 (c) 
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Kullamá: 10.4.1.3. (j) 

La 
-partícula corroborativa con nombre: p. 99 (c) 
-partícula de introducción de apódosis: 10.4.1.2. 

La 
-partícula de yusivo: A.2. 
-partícula negativa de nombre: 6.2.3. 
-de negación de género: 6.3. 
-Lá-siyyamá: 6.4. 

La^ alia: 6.1.5. 

Lákinna: 6.1.3. 

Lam: A.2. 

Lammá 
-con perfectivo: 10.4.2. (a) 
-partícula de yusivo: A.2. 

Lan: A . l . 

Lata: 6.2.4. 

Law 
-partícula condicional: 10.4.1.2. 
-partícula desiderativa: p. 159 (a) 
-partícula de masdar: p. 159 (b) 

Lúíwtó; 10.4.1.2 (e) 

Laysa: 5.2.2. 
-como verbo completo: 5.2.2.1. 

Layta: 6.1.6. 
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Li 
-partícula de subjuntivo: A.l. 
-partícula de yusivo: A.2. 

Má 
-partícula exclamativa: 11.1 
-partícula condicional: 10.4.1.3. (d) 
-partícula negativa (con nombre): 6.2.1. 
-y partículas afines: 6.2. 
-partícula temporal-durativa: 10.4.2. (d) 

Má-dáma: 5.2.5. 
Mahmá: 10.4.1.3. (e) 
Man (partícula condicional): 10.4.1.3. (c) 
Mata \ 10.4.1.3. (f) 
Má-zála: 5.2.4. 
Masdar: 8.1. 
Mudáf. V . Idáfa 
Mudáf ilayhi: v. Idáfa 
Nombre 

-flexión del : 1.2. \. 
-defectivo: 1.5.3. 
-díptoto: 1.5.2. 
-indeclinable: 1.5.4.(a) 
-invariable: 1.5.4. (b) 
-maqsüra: 1,5.4. 
-mamdüda: 1.5.5. 
-los seis nombres: 1.5.1. 

Oración 
-compuesta: 4.3. \0 

-adjetiva: 10.2. 
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-de relativo: 10.3. 
-digresiva: 13.1. 
-exclamativa: 11.1. \. \. \11.6. 
-explicativa: 13.2. 
-nominal: 4.4. 

-compuesta: 4.5. 
-negativa: 4.6. 
-en pasado: 4.6. 
-simple: 4.4.1. ^4.4.5. 

-partes constituyentes: 4.2. 
-pasiva: 7 

-de significado potencial: 7.3. (c) 
-simple: 4.3. 
-verbal: 9 

-partes constituyentes: 9.1.1. 
-Oraciones interdependientes: 10.4. 

-Adverbial: 10.4.2. 
-Condicional: 10.4.1. 

-irreal (con/¿zw): 10.4.1.2. 
-real (con in): 10.4.1.1. 
-temporal (con ida): 10.4.1.3. (b) 
-con otras partículas: 10.4.1.3. (c, d, e, f, g, h, i, j , k) 

Participios 
-activo: 8.2. 
-pasivo: 8.3. 

Permutativo: v. Aposición 
Predicativo: v. Complementos 
Pronombre retomante: 10.3.3. 
Pronombre de separación: 4.4.4. 
Regente: v. Idáfa 
Regido: v. Idáfa 
Restricción: 12.2.1. (b) \. (b) 
Sara: 5.2.3. 
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Subjuntivo (partículas de ): A . l . 

Sujeto 
-agente: 4.2.1.1. (b) \. 

-su mención en la pasiva: 7.2. 
-paciente: 4.2.1.1. (c) \7 .1 \. (b) 

Superlativo: 3.5. 
-construcción adjetiva: 3.5.1. 
-construcción en idáfa: 3.5.2. 

Tamyiz: v. Complemento especificativo 

"Tener": 4.7. 
-en negativa: 5.2.2.1. 
-en pasado: 5.2.1.1. 

Verbos 
-de alabanza y vituperio: 11.6. 
-de continuidad: 5.2.4. \. 
-de "corazón": 9.2.3.1. 
-defectivos: 5.1. 
-de deseo, esperanza o posibilidad: 5.3.3. 
-factitivos y de donación: 9.2.3.2. 
-flexión de los : 1.3. 
-incoativos: 5.3.2. 
-de inminencia: 5.3.1. 
-intransitivos: 9.2.2. 
-de transformación o devenir: 5.2.3. \. 
-transitivos: 9.2.2. 

-con dos complementos directos: 9.2.3. 
-en voz activa: 7.1. 
-en voz pasiva: 7.1. 

Vocativo: 11.4. 
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-interjectivo: 11.7. 
-de juramento: 11.5. 
-partícula de subjuntivo: A.l. 

Yusivo (partículas de ) : A.2. 
Zalla: 5.2.4. 
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