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Resumen:. Análisis comparativo de los usos de la figura retórica de la homonimia y la 
paronomasia en la poesía árabe y en la judeoandalusí. En este trabajo pretendemos hacer 
una primera aproximación al tema y para ello relacionaremos algunos casos de ŷinās que 
hemos encontrado en la poesía árabe y en la judeoandalusí, en función de la definición 
dada por los tratadistas árabes. 
Abstract: This paper includes a comparative analysis of the uses of the rhetorical figure 
respecting the homonyms and paranomasia in Arabic and Andalusi Hebrew poetry. In this 
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La relación entre la poesía árabe y hebrea en la Edad Media, especial-

mente la desarrollada en los territorios bajo influencia cultural árabe, es 
altamente conocida y ha sido profusamente estudiada; así mismo es so-
bradamente reconocido que los autores hebreos consideraban a la poesía 
árabe, junto a la bíblica, el paradigma de cualquiera de las facetas que ata-
ñían al arte poético, como por ejemplo la retórica o la prosodia, pero el 
empleo universal de las figuras literarias es un tema incuestionable por lo 
que no podemos reducir el conocimiento de la retórica y la poética entre 
los poetas hebreos a las influencias que experimentó la poesía hebrea me-
dieval en su relación con la poesía árabe. 

Aceptando en ese preámbulo, en el contexto de la poesía hebrea me-
dieval, especialmente la hispanojudía y de forma particular en la judeoan-
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dalusí, es reseñable el protagonismo de algunas figuras literarias que des-
tacan sobre el resto mereciendo la atención de los tratadistas. El papel de 
unas figuras sobre otras difiere entre las diversas culturas literarias, así en 
el mundo clásico se presta especial atención al tema de la metáfora, la alu-
sión y la comparación, mientras que en la poesía compuesta en lenguas 
semíticas abundan las figuras de dicción, sobre todo las de repetición. En 
la poesía árabe sobresale el interés que los tratadistas de poética dedican a 
la denominada técnica del al-ŷinās, al-taŷnīs o al-muŷānasa a la que con-
sideran uno de los recursos retóricos más importantes de la poesía árabe; 
para ellos será la técnica reina, que remontan hasta los orígenes de este 
género literario, ligándola a una estética que hunde sus raíces en lo más 
profundo de las lenguas semíticas.  

Tradicionalmente la técnica del ŷinās se ha traducido de forma genéri-
ca por «usos paronomásticos y homónimos», pero para los tratadistas ára-
bes era mucho más y no es disparatado pensar que en éste como en otros 
aspectos los poetas hebreos se adiestraran en el arte poético, entre otros 
medios, a través del conocimiento que tenían de los tratadistas de poética 
árabes. 

Para los tratadistas árabes el ŷinās no es sólo una técnica de retórica 
poética, sino que la consideran entroncada con la retórica coránica, y es 
por ello por lo que se crea la necesidad de dedicarle una atención especial 
con el fin de profundizar en los estudios coránicos. 

Uno de los tratadistas árabes más importantes fue Abū Hilāl Al-
‘Askarī;1 su obra fue muy significativa puesto que la escribió en una épo-
ca considerada como una de las de mayor desarrollo de los estudios retóri-
cos, momento en el que comienza el periodo conocido como «Escuela 
Moderna» y en el que se hace un gran esfuerzo por renovar la poesía clá-
sica, con un gran protagonismo de los autores no árabes, sobre todo per-
sas. Entre los factores que influyeron en la modernización estaba el im-
pacto de las culturas de otras naciones en la árabe y de ésta en la de otras 
naciones. Este fenómeno de transculturación quedó reflejado en las nume-
rosas traducciones de diferentes lenguas al árabe —sobre todo del grie-

 
 1. Abū Hilāl al-‘Askarī, (m. 1005), tratadista origen persa, nacido en Askr Mukaram, 

en la región de al-Ahwaz. Fue uno de los primeros que fijaron los conceptos de la teoría 
literaria. 
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go— de obras de todos los géneros como narrativa, poesía, medicina, filo-
sofía, etc.  

Abū Hilāl al-‘Askarī habla en su libro Ṣinā‘atayn ‘Las dos artes’ de la 
importancia de la retórica: «De las ciencias más importantes para apren-
der, más bien para preservar —después de conocer a Dios— está el arte de 
la retórica y el conocimiento de la elocuencia, pues con él se conoce el 
milagro del libro de Dios… además si quieres escribir un poema o redac-
tar una carta, y no se conoce este arte, se puede confundir lo claro con lo 
oscuro…»2 Al-‘Askarī explica que los propósitos para estudiar la retórica 
son tres: El primero el religioso, con la finalidad de conocer el milagro del 
Corán y enseñar su secreto. El segundo el crítico, para distinguir lo bueno 
de lo malo en las conversaciones. Y el tercero el educativo, es decir, utili-
zar la retórica como un medio para redactar la literatura, poesía, y es en 
este último donde enmarca el ŷinās. 

Otro de los grandes tratadistas árabes de la poesía fue Ibn al-Mu‘taz.3 
Para estudiar la retórica o badī‘ —también conocida como ‘ilm al-badī‘— 
ha de tenerse siempre en cuenta la obra de este autor Kitāb al-badī‘,4 en la 
cual se muestra como el arte de los muḥdaṯūn o modernistas no era nuevo, 
sino que ya estaba establecido en el Corán y en la poesía ŷāhilī o preislá-
mica. Ibn al-Mu‘taz comenta sobre Abū Tammām5 «que la mala utiliza-
ción de esta técnica en su poesía es debido a la repetición exagerada de las 
figuras retóricas, por eso a veces el lector de su poesía se siente aburri-
do».6 También Al-Amidī7 que vivió en los últimos años del siglo XI, dice 
«que Abū Tammām deformó la poesía por la profusión del badī‘».8 

A pesar de estos comentarios las figuras literarias serían uno de los re-
cursos retóricos preferidos por los poetas árabes y entre ellas, como hemos 
indicado, destaca la del ŷinās. 

 
 2. Matlūb, 1980: 11. 
 3. Ibn al-Mu‘taz. Nacido en Samarra en 861 Se considera el iniciador de la teoría 

badī‘ como disciplina de estilo. Murió en Bagdad en 908. 
 4. Ibn al-Mu‘taz, Kitāb al-badī‘, Beirut, 1972. 
 5. Abū Tammām, el más radical representante de la poesía del badī‘; muy influen-

ciado por el pensamiento mu‘tazilí.  
 6. ‘Ayad, 1994: 217. 
 7. Al-Amidī, 1960. 
 8. ‘Ayad, 1994: 217. 
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Aḥmad al-Hāšimī en su libro Ŷawāhir al-balāġa9 los denomina como: 
al-ŷinās, al-taŷnīs, al-muŷānasa (la homogeneidad), y los divide en dos cla-
ses: perfecto e imperfecto. El perfecto es cuando se asemejan dos palabras 
en el tipo de las letras, en la forma, en el número y en el orden de la coloca-
ción de las consonantes. El imperfecto es cuando falta una de estas condi-
ciones que acabamos de señalar. El ŷinās para al-Hāšimī se da cuando se 
asemejan dos palabras en la pronunciación y se diferencian en el sentido.10 

Al-Ŷurŷānī,11 en su libro asrār al-balāġa,12 define el ŷinās diciendo 
«no valores la paronomasia de dos palabras con sentido literario lógico. El 
propósito es unir dos palabras con sentido literario». Al-Ŷurŷānī relaciona 
la belleza del ŷinās con el significado, porque si es solamente con la pala-
bra (lāfẓ) desaparece la esencia y el sentido del verso, deformándose así la 
idea principal, por eso también censura su exceso.13 Así mismo afirma que 
«no se encuentra ningún ŷinās aceptable, ni sāŷ‘ (prosa rimada) bueno si 
no está relacionado con el sentido».14 

Šawqī Dayf comenta sobre al-Ŷurŷānī, en su libro Al-balāġa tatawūr 
wā-tārīj: «Empezó su libro discutiendo sobre al-ŷinās y sāŷ‘, intentando 
afirmar que la belleza en ellas no se refiere solo al sonido de las letras y la 
apariencia de la posición lingüística, sino, también a las cuestiones mora-
les que satisfacen a la mente, e igual que la suma de la satisfacción será la 
belleza del ŷīnās».15 

Al-Sakākī16 también comparte con al-Ŷurŷānī que el mejor ŷinās tiene 
que tener un buen sentido, afirmando que: «el origen de la belleza es 

 
 9. Al-Hašimī, 1999. 
10. Al-Hašimī, 1999: 319. 
11. Faqí Al-Ŷurŷānī, tuvo una gran importancia en la historia de la retórica. Logró es-

tablecer la teoría de la semántica y de la elocuencia en sus dos libros Dalāil al-i’ŷāz y 
asrār al-balāġa. No disponemos de datos fiables sobre su vida. 

12. Al-Ŷurŷānī, 1977. 
13. Al-Ŷurŷānī, 1977: 17-18. 
14. Al-Ŷurŷānī, 1977: 20. 
15. Dayf, 1965: 191. 
16. Al-Sakākī, era un alfaquí, científico y orador famoso de su época, nacido en el 

año 555. Se cree que murió en el año 626.  
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cuando a las palabras siguen los sentidos, no cuando los sentidos siguen a 
las palabras, es decir, que no tiene que ser artificial».17 

La repetición de las palabras del ŷinās como dice al-Ŷurŷānī «es un ar-
te: sabiendo que la belleza del ŷinās, es confundir al lector. Que el sentido 
de la segunda palabra es igual al de la primera, pero después entendemos 
que significa otra cosa, gracias al sentido, no al sonido de las letras».18 

La mayoría de los tratadistas árabes consideran que hay unos treinta ti-
pos de ŷinās, algunos de éstos, a su vez, presentan variantes. Evidente-
mente no todos fueron empleados con la misma profusión, dependiendo 
tanto de la dificultad como de las modas o del propio criterio y gusto del 
poeta. El ŷinās o taŷnīs es uno de los recursos retóricos más brillantes. La 
técnica de este recurso se basa en jugar con la semejanza entre las letras 
de una palabra con otra, de forma perfecta o imperfecta. El ŷinās es una 
técnica que recoge todos los usos paronomásticos y de homónimos, en el 
ŷinās también se aúnan figuras de dicción con figuras de pensamiento, etc. 

En este campo como en otros la influencia de la poesía árabe se hace 
notar en la poesía hebrea. El único tratadista hispanohebreo Mošeh ibn 
‘Ezra escribe sobre las distintas figuras literarias en su obra Kitāb al-
muḥāḍarah wa al-muḏākarah , también conocida como Poetica hebrai-
ca,19 en la segunda parte de la Cuestión Octava, Capítulo Cuarto.20 El nú-
mero de tipos de ŷinās que recoge Ibn ‘Ezra en su obra es notablemente 
inferior al que aportan los tratadistas árabes,21 si bien ha de tenerse en 
cuenta que el tratadista hebreo sólo pretende hacer un análisis general de 

 
17. Al-Sakākī, 1937: 204. 
18. Dayf, 1965: 191. 
19. Poeta, filósofo y tratadista (Granada 1070 - d.1138). Existen dos ediciones del 

Kitāb al-muḥāḍarah wa al-muḏākarah, de Mošeh ibn ‘Ezra; una en grafía árabe y con tra-
ducción española por Monserrat Abumalham, Madrid: CSIC, 1986 (en adelante Ibn ‘Ezra, 
1986); y otra en grafía hebrea con traducción hebrea por Abraham S. Halkin, Jerusalén: 
Mekize Nirdamim, 1975 (en adelante Ibn ‘Ezra, 1975). Fue además parafraseada en hebreo 
por B. Halper con el nombre de Širat Yiśra’el, Leipzig, 1924. Los estudios más interesan-
tes siguen siendo los realizado por Díez Macho (entre los años 1944 y 1953) y recogidos 
en la bibliografía final. 

20. Ibn ‘Ezra, 1986: 275-291. 
21. Díez Macho en su resumen de ese capítulo del Kitāb al-muḥāḍarah wa al-

muḏākarah habla de 8 tipos. 
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los recursos que se emplean en la retórica árabe que son susceptibles de 
ser usados en la poesía hebrea y que tienen antecedentes en la lengua 
hebrea bíblica. 

En la poesía judeoandalusí, concretamente, el recurso a la figura retóri-
ca que estamos analizando fue empleado de forma habitual, siendo el caso 
más conocido el Sefer ‘Anaq22 de Mošeh ibn ‘Ezra. El Sefer ‘Anaq no es 
en el único diván judeoandalusí donde encontramos ejemplos de ŷinās, si 
bien es cierto que ningún otro autor judío tiene una obra similar al ‘Anaq, 
una simple cata en los divanes de los autores judeoandalusíes nos mues-
tran múltiples ejemplos que ciertamente a veces ya se encontraban en la 
poesía bíblica o en la palestinense pero otras no, ahora bien, en todos los 
casos su prodigalidad nos hacer pensar en una influencia directa de la poe-
sía árabe. En la poesía hebrea esta técnica es conocida como לָשׁוֹן נוֹפֵל עַל
 .tanto si es un caso de homonimia o de paronomasia לָשׁוֹן

En este trabajo pretendemos hacer una primera aproximación al tema y 
para ello relacionaremos algunos casos de ŷinās que, en función de la de-
finición dada por los tratadistas árabes, encontramos en la poesía árabe y 
en la judeoandalusí. Los tipos de ŷinās que se presentan en este trabajo 
son los de uso más frecuente, generalmente afectan a las consonantes y las 
variaciones se pueden producir bien por adición, cambio o alteración. 
Como ya se ha indicado, los tipos de ŷinās son muchos más y responden a 
variables diferentes, algunas difícilmente realizables en la lengua hebrea 
como es el caso del Ŷinās al-musaḥaf, que es el que produce cuando en 
los dos homónimos las consonantes aparecen en el mismo orden y se dife-
rencian sólo en los puntos diacríticos de las consonantes. Si se eliminan 
los puntos de alguno de los dos homónimos no se pueden distinguir entre 
ellas. Un ejemplo es este verso de Abī Firās al-Hamadānī:23 

 
 اعترف وبفضل علمك اغترفمن بحر جودك 

 
Del mar de tu nobleza tomo (aġtarifu) 

y gracias a tu sabiduría reconozco (a‘tarifu). 
 

22. El Sefer ‘Anaq de Mošeh ibn ‘Ezra fue editado por H. Brody en el primer volu-
men de Šire ha-ḥol, Berlín: Schoken, 1938, pp. 295-401 (en adelante Ibn ‘Ezra, 1938). 
Existe otra impresión anterior y véase en la bibliografía Ibn ‘Ezra, 1886. 

23. Al-Hāšimī, 1999: 324. 
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Los ejemplos de la poesía árabe se han recogido de las obras de estos 
autores y la de la poesía hebrea de ediciones de los divanes de los poetas. 
 
ŶINĀS PERFECTO 

El primero de los tipos de ŷinās que presentamos es el ŷinās al-tāmm o 
ŷinās perfecto o completo. Ibn Hūŷa24 lo define como aquel que se crea: 
«cuando se asemejan los dos homónimos en su pronunciación y se dife-
rencian en el sentido, sin diferencia en su sintaxis y vocales, ya sean dos 
sustantivos, dos verbos, o un sustantivo y un verbo». Lo que corresponde-
ría a un caso perfecto de homónimos, en el que siendo una palabra igual 
que otra en la forma tiene distinta significación. Lo más frecuente es que 
el efecto retórico se refuerce recurriendo a la anáfora o a la epífora, aun-
que con ligeros cambios pues no existe la reiteración de elementos idénti-
cos, si no sólo semejanza. Según Al-Ŷūrŷānī de éste hay tres tipos: al-
mumātil, al-mustawfī y al-murakab.  

 
1. El primero de los tipos es Al-ŷinās al-mumātil; éste se produce 

cuando las dos palabras empleadas son de la misma categoría gramatical, 
como pueden ser dos verbos, dos sustantivos, dos partículas, etc., pero tie-
nen significados diferentes. Ŷarmānūs Faraḥāt25 lo define como que «es 
cuando el anunciante emite dos palabras cuyas letras y vocales son iguales 
pero difieren en el sentido» y cita los versos de un poeta anónimo:26 

 
 إنسانا أبھى وأحسن منه الدھر  ما لمحت عيني ولا نظرتوالله

 إنسانامدھوشة نسيت في الخد  فاستحسنت ما رأت منه فحين غذت
 
¡Por Dios! Que jamás he visto ni mirado  

más bella y hermosa entre la gente. 
El ojo se maravilló de lo que había visto y cuando se marchó 

el ojo lo siguió, olvidando que forma parte de mi ser. 
 
El ŷinās lo forma la palabra إنسانا (insānā) con el doble significado de 

«gente» y «ser humano». 
 

24. ‘Akāwī, 1992: 475. 
25. ‘Akāwī, 1992: 523. 
26. ‘Akāwī, 1992: 524. 
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Este tipo es el que el poeta Mošeh ibn ‘Ezra utiliza con mayor frecuen-
cia en su poemario ‘Anaq. Un ejemplo sería:27 

 
 הָדָראִישׁ לְבַד ־יפְָיוֹ לְשׁוֹן כָּל אֵין בַּמְּסִבָּה לָךְ כְּתַפּוּחַ
 הָדָר ידְִמֶה לְאִישׁ חשֵׁק פְּרִי צִדּוֹ־ערֵֹךְ פְּניֵ חָשׁוּק וְאֶל

 
No hay en la fiesta para ti nada como la manzana 

su belleza enmudece a todos los hombres solamente por el esplendor 
Rodea un collar cada lado y su rostro; 

se parece a un hombre que desea frutas cítricas. 
 

2. La segunda variante del ŷinās perfecto es el denominado ŷinās al-
mustawfī. En este tipo los dos homónimos son de categorías gramaticales dife-
rentes, por ejemplo cuando el ŷinās esté formado por un sustantivo y un verbo, 
pero con las mismas letras radicales, como escribe un poeta anónimo:28 

 
  اسلبيض وتسرع من أعطافه يا من تسل علينا من لوا حظه

   لااسلفإنني منك غير الوصل بحق معطيك ھذا الحسن صل دنفا
 
¡Ay de aquel cuyos ojos nos lanzan espadas 

 y sus costados disparan lanzas (asal)! 
¡Por Dios que te ha dado estos encantos! Ama a este paciente. 

De ti nada más que tu amor reclamo (asal). 
 

Otro ejemplo pueden ser estos versos de otro poeta anónimo en los que 
la relación se establece entre un verbo y una preposición. En este ejemplo 
se recurre a una epífora:29 

 
 فجأة   نجمه في عالم الشعرعلا
 الشعر شاديا  انه مازال فيعلى

 
Se alzó (‘alā), de repente, su estrella en la poesía 
a pesar de (‘alà) no ser más que un debutante en el arte de la poesía. 

 
 

27. Ibn ‘Ezra, 1938: 331. 
28.  ‘Akāwī, 1992: 524. 
29. ‘Atīq, 1985: 201. 
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Así mismo encontramos en el ‘Anaq de Moseh ibn ‘Ezra un poema que 
sería un ejemplo de este tipo de ŷinās completo al-mustawfī:30 

 
 אֶשְׁכָּרמִגְדִּי וְעַשּוֹׁת שָדְךָ   עפֶֹר תְּנהָ אדֶֹם שְפָתֶיךָ

 אֶשְׁכָּר ייֵן חִכְּךָ הַטּוֹב עֲדֵי וּשְׁקָה לְפִי תָמִיד וְהַשְׁקֵיניִ
 
Gacela, dame el rubí de tus labios que es 

mi delicia y el forjado de tu pecho es un regalo. 
Abreva a mi boca siempre y dame de beber 

el buen vino de tu paladar hasta que me emborrache. 
 
En la obra citada de Ibn ‘Ezra es muy frecuente encontrar casos simila-

res, como serían estos versos:31 
 

 אָצַל מְאוֹר פָּניָו לְבַד קְחָה כוֹס מִידְֵי עפֶֹר
  אָצַלוְאוֹר הֵפִיץ עֲדֵי  אֲשֶׁר מָזגַ בְּאִסְפַּמְיאָ

 
Coge una copa de mano de la gacela, 

la luz de su rostro sólo fluye. 
El que se escancia en Hispania 

y el resplandor brilla hasta Asal. 
 
3. El tercer tipo de ŷinās perfecto es el ŷinās al-murakab. En este caso 

uno de los dos homónimos es una palabra simple y el otro está compuesto 
por dos palabras. El ŷinās al-murakab se subdivide, a su vez, en tres ca-
sos: a) ŷinās al-mutašābih, b) ŷinās al-mafrūq, c) ŷinās al-marfū. 

 
3.a) En el ŷinās al-mutašābih los dos homónimos, la palabra simple y 

las dos que componen el otro término de la homonimia se asemejan en 
pronunciación y escritura, pero siendo homófonos no son homógrafos. Un 
ejemplo encontrado en la poesía árabe corresponde a unos versos de un 
poeta anónimo:32 

 

 
30. Ibn ‘Ezra, 1938: 329. 
31. Ibn ‘Ezra, 1938: 329. 
32. ‘Atīq, 1985: 202. 
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 أولى بما حباني يا سيدا حاز رقى
 أولا؟ أحسنت في الشكر أحسنت برا فقل لي

 
¡Oh señor! ha tenido progreso 
 con el que me has cortejado y que me ha otorgado. 
Has hecho bien la bondad, ¿dime 
 si has sido agradecido o no? 

 
Los dos homónimos —(awla)— son la palabra أولى que significa 

«otorgar» y la palabra compuesta أولا que significa «o no». 
 
Para presentar ejemplos de este tipo de ŷinās en la poesía judeoandalu-

sí también en este caso hemos recurrido a unos versos del poeta Mošeh 
ibn ‘Ezra. La homonimia se produce entre las dos partículas עַל מָה que 
significan —por qué— y el sustantivo עַלְמָה que significa «doncella», y 
ambas se pronuncian —(‘almah y ‘al mah)—:33 

 
ָ  עַל מָהנאְִי בְּכָל לֵב תִּשְׂ בה שָׂעֲלֵי מַה זּהֶ צְבִיּ

 עַלְמָהזקְֵנהָ תֶּאֱהַב  י וְאֵיךְ מִכָּלהֱשִׁיבַתְנִ
 
¿Por qué es esto, gacela, de que odies a un anciano 
 con toda el alma?, ¿Por qué? 
Me respondió: ¿y cómo es que más que a cualquier 
 vieja amas tú a una doncella? 

 
Otro ejemplo de este último tipo de ŷinās completo lo encontramos en 

un verso del poeta Yĕhudah ha-Levi. El ŷinās se localiza al final de los 
dos versos, como podemos leer a continuación:34 

 
 יםָ שֵׁניִיתִֵּן לְפָניַ  עוֹניִ בְעֵיניִ
 ימְַשֵׁניִמִי אֶפְחַד וְאֵין  פֶּן ישְִׁטְפֵניִ

 
 

 
33. Ibn ‘Ezra, 1938: 358. 
34. Sáenz-Badillos - Targarona, 1994: 228-229. 
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La aflicción de mis ojos 
 cubre mi rostro con un segundo mar 
que me anegue 
 temo, y no haya quien me salve. 

 
La homonimia —(yamšeni y yam šeni)— es entre la palabra simple 

 segundo mar». El primer término es un» יםָ שֵׁניִ y las dos palabras ימְַשֵׁניִ
verbo, salvar, (en tercera persona masculino singular de imperfecto con 
un sufijo de primera persona) y el segundo son dos nombres (un sustanti-
vo y un numeral). 

3.b) En el ŷinās al-mafrūq los dos partes de la homonimia son homó-
fonas, pues son semejantes en pronunciación, pero no son homógrafas, 
dado que difieren en la escritura. Un ejemplo serían estos versos de otro 
poeta anónimo:35 

 
 في تھذ يبھاما لم تكن بالغت  لاتعرضن على الرواة قصيدة

 وسواسا تھذي بھاعدوه منك  وإذا عرضت الشعر غير مھذب
 
No presentes un poema a los narradores 
 si no exageras en afinarlo. 
Si lo presentas desafinado 
 creerán que es una alucinación y un desvarío. 

 
La homonimia se establece entre la palabra تھديبھا (tahdībihā) y la 

palabra تھذي بھا (tahdī bihā). 
 
3.c) El ŷinās al-marfū se produce si uno de los dos homónimos es una 

palabra simple y el otro es una palabra simple más una parte de otra u 
otras palabras. Es decir, que la palabra simple de uno de los homónimos 
está formada por parte de la palabra que la precede o está seguida de parte 
de otra, ya sean vocales iguales o diferentes. Como dice Al-Ma‘arrī:36 

  
 

 
35. Al-Azhar, 1992: 158. 
36. ‘Akāwī, 1992: 501. 
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 يقاس بكا لعائب فلئيم لا  خف يا كريما على عرض تعرضه
  سبكا وكم تكسر من ذر فما إن الزجاجة لما حطمت سبكت

 
Ten miedo, oh generoso, de tus dádivas 
 a un vil ruin que no se te puede comparar. 
El vidrio cuando se rompe se funde. 
 ¡Cuántas gemas se rompieron sin fundirse! 

 
En este ejemplo la homonimia se establece entre la palabra سبكا (sabika) 

que significa «fundir» y la letra última س de la palabra يقاس y la palabra بكا 
(lā yuqāsa bika). 

 
 

ŶINĀS IMPERFECTO  
El ŷinās imperfecto, ŷinās al-nāqiṣ o en hebreo ṣimmud ḥelqi es cuan-

do no se cumplen las condiciones que han de tener los homónimos y que 
hemos señalado antes (consonantes, número de consonantes, su orden, etc. 
o variación de las vocales). El ŷinās se asemejaría más a las figuras de 
metaplasmo (prótesis, epéntesis, paragoge…), aunque sin ser exactamente 
lo mismo, pues no son barbarismos. 

En el ŷinās al-nāqiṣ si la diferencia afecta a las vocales se denomina 
muharraf y si es al orden y número de las consonantes se llama maqlūb. 

En el marco ŷinās al-maqlūb existe un grupo de cuya imperfección 
consiste en la adición de una letra en uno de los componentes del ŷinās. 
Ésta se puede producir cuando se añade al comienzo de la palabra, en me-
dio de ella o al final. 

 
1.Ŷinās al-maqlūb o zā’id37 

1.a) Ŷinās al-mardūf es cuando se añade a uno de los términos que 
componen el ŷinās una letra al comienzo del vocablo, formando una espe-
cie de prótesis. Como se puede ver en la siguiente cita del Corán (75,29-
30): 

 
 

 
37. Ibn ‘Ezra’ lo denomina zā’id. Díez, 1949: 283-4. 
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 ُاقسَمَلْٱ ذٍٮِٕمَوَْ يكَِّبَ رىَٰلِإ ِاقَّلسبِٱ ُاقَّلسٱ تَِّفَتلْٱوَ
 
Se enreda una pierna con la otra, ese día la marcha será hacia tu Señor. 

 
La paronomasia es entre la palabra -que significa «pier (as-sāqu)  ُاقَّلسٱ

na» y la palabra ُاقسَمَلْٱ  (al-masāqu) que significa «la marcha». La conso-
nante añadida es م. Ambas palabras derivan de la raíz ساق (sāqa).38 

Un ejemplo en la poesía hebrea lo encontramos en el siguiente verso 
de Samuel ha-Nagid:39 

 חשֶׁןכְּמוֹ אוּרִים עֲלֵי  וְתַפּוּחִים בּתוֹךְ טֶנאֶ
 שֵׁןלְכָל נבָָל בְּפִיהוּ  פְּדֵם מִיּדַ נבְָלִים כִּי

 
Las manzanas dentro del cesto 

son como los ’urim sobre el pectoral. 
Líbralas de la mano de los necios, que 

los necios tienen en la boca dientes. 
 
El ŷinās se establece entre la palabra שֶׁןח  (ḥošen) que significa «pecto-

ral» y la palabra שֵׁן (šen) que significa «dientes». En este ejemplo las dos 
palabras no derivan de la misma raíz. 

 
1.b) Se puede dar el caso contrario, una especie de epéntesis, que se 

denominaría ŷinās al-muktanif, y es cuando se inserta en uno de sus dos 
términos una letra en medio del vocablo. Como en este verso anónimo:40 

 
 يدِھَْي جِّدجُ

 
Mi hado es mi esfuerzo (ŷaddī ŷahdī) 

 

 
38. Se ha de hacer notar que frecuentemente los tratadistas árabes no consideran a al-

gunas partículas como parte del ŷinās, sobre todo la wāw copulativa y el artículo, pero su 
aplicación práctica es un tanto aleatoria. 

39. Sáenz-Badillos - Targarona, 1988: 152. 
40. Al-Marāgī, 1974: 232. 



ABDELTIF EL-GHARNATI 

 
MEAH, sección Hebreo 60 (2011), 135-157   
 

148 

Un ejemplo en la poesía hebrea son estos dos versos del poeta Yĕhu-
dah ha-Levi:41 

 
 חֶפְצִיבֵּיניִ וּבֵין  לַּזמְָן יפְַרִיד־מַה

 חִצִּי עַד יחֲַטִיא אִם אֶעֱלֶה יוֹרִיד
 
¿Qué le ocurre al destino? 

¿Por qué me aparta de mi deseo? 
Si me elevo, vuelve hacia abajo 

para que falle mi dardo. 
 
1.c) Cuando la letra se añade al final se denomina ŷinās al-mutaraf. En 

el  siguiente verso de Abū Tammām se encuentran dos ejemplos:42 
 

 تصول بأسياف قواض قواضب اص عواصميمدون من ايد عو
 
Extienden manos fuertes para golpear a los enemigos 
…protegidas con espadas agudas y cortantes. 

 
El primer ŷinās lo componen las palabras عواص (a‘wāṣ) y معواص  

(a‘wāṣim); el segundo قواض (qawāḍ) y قواضب (qawāḍib). 
En el caso de la poesía hebrea encontramos esta figura en el siguiente 

verso de Samuel ha-Nagid, en el que la letra añadida es la desinencia de 
género, si bien en esta palabra el cambio de género conlleva una leve alte-
ración de significado:43 

 
 ה שִׁיר וְשִׁירָמְרוֹמָם אַתְּ עֲלֵי כָּל וֹא וְנוֹרָאאֱלוֹהַּ עזֹ וְאֵל קַנּ

 
¡Oh Dios fuerte, señor celoso y terrible 

Por encima Tú estás de todo poema y cántico! 
 

 
41.  Sáenz-Badillos -Targarona, 1994: 182. 
42. Al-Hāšimī, 1999: 322. 
43. Sáenz-Badillos - Targarona, 1988: 4. 
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También se encuentra en este otro verso Yĕhudah ha-Levi, en el que la 
desinencia sería de estado (estado constructo y absoluto):44 

 
 צְאִי לִקְרַאת ידְִיד עוֹרֵר אֲהָבוֹת חַדְרֵי חֲדָרִיםהֲלֹא דַי לָךְ שְׁכןֹ 

 
¡Basta ya de vivir en oculto aposento! 

¡Sal al encuentro del amado que despierta amores! 
 
El primer término, חַדְרֵי (ḥadre), es un nombre masculino plural en es-

tado constructo, y el segundo, חֲדָרִים (ḥădarim), es la misma palabra pero 
en estado absoluto. 

 
Abū Hilāl al-‘Askarī lo llama Ŷinās al-tarŷī‘. Para al-Ŷurŷānī este tipo 

de ŷinās es excelente porque el receptor del poema, antes de escuchar la 
última letra, imagina que son la misma palabra, pero cuando oye el verso 
completo desaparece esta ilusión; para él la belleza de este tipo de ŷinās 
radica en el factor sorpresa que le caracteriza. 

Como hemos visto en esta breve muestra es frecuente que todos los 
componentes de este tipo de paronomasia procedan de una misma raíz, e 
incluso que sean el mismo término que varía por distintas flexiones de la 
misma palabra (género, número, etc.). Este tipo de ŷinās se asocia con fre-
cuencia a la aliteración y hay una marcada preferencia por colocar los dos 
términos próximos uno a otro. 

 
1.d) A veces se crean figuras por adición que tienen mayor compleji-

dad; ese sería el caso del Ŷinās al-mudayyal que es cuando en uno de los 
componentes del ŷinās se añade más de una letra al final de la palabra. 
Algunos lo llama al za’īd si se tiene en cuenta la parte que aumenta a la 
segunda palabra, pero se llama ŷinās al-naqīṣ si se atiende a la parte que 
falta. En un verso de uno de sus poemas el poeta Ḥassān ibn Tābit escri-
be:45 

 
 

 
44. Sáenz-Badillos - Targarona, 1994: 138. 
45. ‘Atīq, 1985: 207. 
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 بالقنا والقنابلنصل جانبيه   غز النبي قبيلةوكنا متى ي
 
Cuando el profeta invadió una tribu  
 lo estuvimos escoltando con lanzas y caballería. 

 
El ŷinās se establece entre la palabra القنا (al-qanā) que significa «lan-

zas» y la palabra القنابل (al-qanābil) que significa «caballería». En este 
ejemplo es evidente la relación de significados entre los dos términos in-
volucrados en la figura, aun cuando no se derivan de la misma raíz. 

Otros tipos de ŷinās imperfecto se basan en la variación de las conso-
nantes. Debido a este fenómeno encontramos varias clases: ŷinās al-
mudāri‘, ŷinās al-lāḥiq. 

 
2) El ŷinās al-muḍāri‘, en hebreo ṣimmud ha-šonĕ’ot,46 se produce 

cuando de entre las consonantes de las palabras que forman el ŷinās una 
cambia por otra semejante, ya sea al principio de las palabras, en el medio 
o al final, y la vocales son las mismas. La paronomasia es evidente, pues 
los dos vocablos son semejantes o similares47 —no iguales— en el sonido 
pero diferentes en la grafía y en el significado. En el verso los vocablos 
suelen ser colocados próximos para reforzar el efecto. Se asocia a la alite-
ración. 

 
2.a) Un ejemplo de cuando se produce el cambio al inicio de la palabra 

lo encontramos en este verso de al-Ḥarīrī:48 
 

 وطريق طامس  بيني و بين كني ليل دامس
 
Entre mí y mi morada hay una noche oscura 
 y un trayecto lejano y oculto. 
 

La paronomasia es entre la palabra دامس (dāmis) que es «oscuro» y la 
palabra طامس (ṭāmis) que significa «lejano y oculto». 

 
46. Según traducción de Halper. 
47. Díez Macho, 1948: 306, lo llama «paronomasia similar».  
48. Al-Mārāgī, 1974: 332. 
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En la poesía judeoandalusí los ejemplos son frecuentes en los tres ti-
pos: inicial, medial y final. Un ejemplo de cuando la letra diferente se en-
cuentra al principio de las palabras que crean la paronomasia es este verso 
del poeta Mošeh ibn ‘Ezra, donde estas variaciones ocupan el mismo lugar 
dentro del metro:49 

 
  עַנּוֹתזמֶֶר כְּיוֹם־יוֹם בְּלִי־גַּם  ימֵַרחֶמֶר מְאדֹ  בְּלִי כִּי עֵת

 
Porque el tiempo sin vino es muy duro 
 También el día sin música es como un día de tormento 
 

La paronomasia se establece entre las palabras חֶמֶר (ḥemer) y זמֶֶר 
(zemer) que significan «vino» y «música». Podría incluirse la palabra que 
precede a ambas בְּלִי (bĕli), convirtiéndose en medial y compuesto. 

Aparece también el término ימֵַר (yemar) que es un verbo que crea 
cierta aliteración, pero que no pienso que se pueda considerar parte de este 
ŷinās. 

 
2.b) Un ejemplo de variación de una consonante medial aparece en el 

verso de la poetisa Nāzhūn bint al-Qilā‘ī:50 
 

 احد لو كنت حاضرة فينا وقد غفلت  عين الرقيب فلم تنظر إلى
 أسد بل ريم خازمة في ساعدي  أبصرت شمس الضحى في ساعدي قمر

 
Si hubieras estado presente entre nosotros  
 cuando se cerraban los ojos del espía sin ver a nadie, 
habrías visto el sol matutino mañana en brazos de la luna 
 y no ala gacela de Jazima en los brazos del león. 
 

La paronomasia se crea entre la palabra احد (aḥad) que significa 
«alguno» y la palabra أسد (asad) que significa «león».  

Un ejemplo del cambio de letra en medio de las palabras lo encontra-
mos en el verso de Ibn Gabirol:51 

 
49. Ibn ‘Ezra’, 1938: 336. 
50. Sobh, 1984: 86. 
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 יָגֽעְוּ לִפְסחַֹ־זקֶֹן וְעוֹד לֹא פָּסְחוּ עֲלֵי לִבִּי ימְֵי נעַֹר עֲדֵי

 
Pasaron sobre mi corazón los días de mi juventud hasta 
 mi vejez y aún no se han cansado de pasar. 

 
La paronomasia se establece entre la palabra עֲלֵי  (‘ăle) que significa 

«sobre» y la palabra עֲדֵי (‘ăde) que es «hasta». Como en el ejemplo ante-
rior del verso de Ibn ‘Ezra, los dos términos del ŷinās pertenecen a la 
misma categoría gramatical.  

Ibn ‘Ezra ofrece diferentes ejemplos del texto bíblico y del Corán.52 
 
2.c) Un ejemplo doble de al-ŷinās al- muḍāri‘ final lo encontramos es 

este otro verso de al-Ḥarīrī, en el cual las letras consonantes que varían 
son las mismas y en el mismo orden ل y 53:ر 

 
  و إلى الخير جرى الخيل  في السير جرى السيللھم

 
Tienen en el andar el fluir de las aguas  
 y en la bondad el correr de los caballos. 
 

La paronomasia se produce entre las cuatro  palabras السير (as-sayr) «el 
andar» y agua» y entre la palabra» (as-sayl)  السيل  que (al-ḫayr)  الخير
significa «bondad» y الخيل (al-ḫayl) «caballo». 

También en otro poema escribe Ibn ‘Ezra:54 
 

ק ךְ־ישִַּׁ  וּבְתַהֲפוּכוֹתָיו אֱנוֹשׁ ישְִמָחוּ גַּם יחֲַלִים־יחֲַלִיא וְישִַּׁ
 
Besa y mata, enferma pero también sana. 
 y con sus trastornos los hombres se alegran. 
 

 
51. Ibn Gabirol, 1987: 210. 
52. Ibn ‘Ezra, 1986: 278. 
53. Al-Marāgī, 1974: 332. 
54. Pérez Castro, 1989: 298-299. 
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En este verso la paronomasia es doble y del mismo tipo, es decir que la 
variante se encuentra en la letra final. El primer caso es entre la palabra 
ק ךְ verbo que significa «besar» y la palabra ,(yiššaq) ישִַּׁ  que es (yiššak) ישִַּׁ
otro verbo que significa «matar». En este primer caso los dos términos son 
homófonos. El segundo caso, sería  del tipo siguiente, ŷinās al- lāḥiq, pues 
la consonante que varía no es fonéticamente semejante. El ŷinās, también, 
se establece entre dos verbos con significados antónimos, «enfermar» y 
«sanar»: יחֲַלִים / יחֲַלִיא  (yaḥălim / yaḥăli’). En ambos casos el efecto se re-
fuerza por el paralelismo antitético. 

Como en los otros ejemplos de ŷinās al- mudāri‘ encontrados en la 
obra de Ibn ‘Ezra’ y que hemos presentado aquí, los términos de la paro-
nomasia son de la misma categoría gramatical y en este último ejemplo el 
poeta recurre a emplear una figura muy enraizada en la retórica hebrea 
clásica, el paralelismo. En este caso es antitético y junto a él, vuelve a re-
petir otro paralelismo antitético y hace una paronomasia, pero en este caso 
del tipo ŷinās al-lāḥiq que veremos a continuación. 

  
3) El ŷinās al-lāḥiq, en hebreo conserva el mismo nombre que el caso 

anterior, ṣimmud ha-šonĕ’ot.55 Este tipo de paronomasia se produce cuan-
do todas las vocales son iguales y de las consonantes cambia una, pero la 
letra que cambia no es similar u homófona, como sucedía en el tipo ante-
rior. Como en los casos anteriores en los que hay cambios de consonantes, 
estos se pueden producir al comienzo de las palabras que forman el ŷinās, 
en medio o al final.  

3.a) Los tratadistas árabes nos muestran unos ejemplos de esta figura 
recogidos del Corán, como por ejemplo un caso de variación al principio 
de las palabras (104,1):  

 
 ةٍزَمَُّل ةٍزَمَُھ ِّلكُِّ للٌيْوَ

 
¡Ay de todo aquel que difame (humazatin), que critique (lumazatin)! 
 

 
55. Díez, 1948: 306. Ibn ‘Ezra ofrece numerosos ejemplos extraídos del texto bíblico. 
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En la poesía judeoandalusí encontramos un ejemplo de cambio en las 
primeras letras en un verso de Yĕhudah ha-Levi:56 

 
 דָתוֹ בְּטֶרֶם הַפְרִידָה־פְּרִי וְלֵב כּוֹסֵף לְרַב יוֹסֵף יאְַסֵּף

 
Así el corazón que anhela a rabí Yosef cosechará 

el fruto de su saber antes de separarse 
 
La paronomasia es entre la palabra כּוֹסֵף (kosef) que es «anhela», un 

participio activo del verbo  que es un nombre (Yosef)   יוֹסֵף y la palabra ףס כ
propio. 

Otro ejemplo de este tipo de ŷinās lo encontramos en un verso de Sa-
muel ha-Nagid:57 

 
 דּוֹקָם הַצַּר וְקָם הַצּוּר לְנגְֶוְ

 וְאֵיךְ תָּקוּם בְּקוּם צוּר הַיצְִירָה
 
Se levantó el enemigo, mas se alzó la Roca contra él, 
¿Cómo aguantará en pie lo creado al erguirse la roca? 

 
La paronomasia se produce entre las palabras תָּקוּם (taqūm) y בְּקוּם 

(bĕqūm), ambas derivadas de la misma raíz. 
  
3.b) También de cambio de letra en medio de las palabras hay ejem-

plos en el Corán (100,7-8): 
 

 ٌيددِشََ لرِيْخَلْٱ ِّبحُِلُ هَّنِإوَ ٌيدھِشََ لكَِلَٰ ذىَٰلَ عُهَّنِإوَ
 
Él es, sí, testigo de ello. 

Y ama ardientemente, sí, los bienes terrenales. 
 
La paronomasia se produce entre la palabra شھيد (šahīd) que significa 

«testigo» y la palabra شديد (šadīd) que significa «ardientemente». 

 
56. Sáenz-Badillos - Targarona, 1994: 226. 
57. Sáenz-Badillos - Targarona, 1988: 7. 
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3.c) En uno verso de Al-Buḥturī podemos encontrar un ejemplo de 

cambio en las letras finales:58 
 

 أم لشاك من الصبابة شافي ھل لما فات من تلاق تلاف
 
¿Habría remedio por el reencuentro 
  o habría curación para el que se queja de amor? 

 
El ŷinās lo forman las palabras تلاق (talāq) que significa «reencuentro» 

y تلاف (talāf) que significa «remedio».  
Ejemplos de cambio de la letra al final de palabra, lo encontramos 

también en la obra poética del poeta judío granadino Mošeh ibn ‘Ezra:59 
 

  חֳלִי חלֵֹםאָחִי וְנמְִצָא בּוֹ בּוֹ תְּרוּפַת דַּל־הָבָה אֲשֶׁר ישֶׁ
 
Da aquello en lo que en él está la cura para el débil. 
 Hermano encuentra en él la enfermedad soñada. 

 
La paronomasia es entre la palabra ֳלִיח  (ḥoli) que es «enfermedad» y la 

palabra חלֵֹם (ḥolem) que es un participio del verbo חלם «soñar». 
A través de estos ejemplos hemos visto que el taŷnis nos ofrece una se-

rie de semejanzas sonoras, gracias a las repeticiones de las palabras, es 
decir unas figuras literarias que afectan tanto al nivel fónico como al mor-
fosintáctico. Los poemas juegan con impactos directamente dirigidos a los 
oídos y a la vista, para dibujar una imagen que sólo existe en el interior de 
la imaginación poética, una imagen que permita al poeta identificarse en 
un entorno hostil. Es con el mismo sentido con el que reemplea en la poe-
sía hebrea. 

Estas páginas han sido un fugaz paseo, y nuestra mayor satisfacción 
sería haber acertado a descorrer el velo de un nuevo panorama de la litera-
tura árabe y hebrea, vista desde la perspectiva de la interculturalidad. 

 
58. Al-Marāgī, 1974: 332. 
59. Ibn ‘Ezra, 1938: 332. 
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