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0. Presentación 
 
Entre las llamadas expresiones fijas se encuentra un subgrupo que algunos auto-

res1 clasifican como juegos lingüísticos, nos referimos a las adivinanzas, acertijos y 
enigmas mediante los cuales los niños aprenden y memorizan, por una parte, un 
número más o menos importante de palabras de su lengua y, por otra parte, ad-
quieren un grado de reflexión sobre su lenguaje. Esto significa que, mediante este 
tipo de juegos con el lenguaje, los niños, en todas las culturas y desde muy antiguo, 
aprenden parte de su lengua; en esto radica precisamente el interés de este tipo de 
expresiones fijas que se transmiten de generación en generación, con muy pocos 
cambios.  

Para los dialectos, las adivinanzas, junto con las demás expresiones fijas (refranes, 
sentencias, locuciones, giros, dichos, etc.) se pueden considerar como una fuente 
importante, especialmente del léxico y un reflejo de una etapa histórica del dialecto 
estudiado. En el caso que nos interesa aquí, sabemos que estas adivinanzas son 
relativamente antiguas porque aluden a objetos y hechos hoy casi inexistentes, 
debido, entre otras razones, al proceso rápido de sedentarización al que se ha so-
metido la sociedad biānī2 desde hace varias décadas. Ante este proceso irre-
versible, la tradición oral biānī se encuentra amenazada y debería ser recogida con 
el fin de evitar su desaparición definitiva. Esto nos ha llevado a contribuir humil-
demente en esta labor con la recogida de algunos materiales dialectales, entre los 
cuales se encuentran estas 100 adivinanzas, acertijos y enigmas.  

Este tipo de expresiones fijas, que recibe en el dialecto ḥassāniyyä el nombre de 
tḥāži3 (singular: tḥāžiyyä), era muy frecuente entre los beduinos que, cuando las cir-
cunstancias lo permitían, solían organizar veladas en las que un grupo de niños y 
jóvenes escuchaban con atención a un adulto que les preguntaba las adivinanzas; 
debían contestar individualmente y el mejor de todos se llevaría al final de la sesión 
un pequeño regalo o simplemente la satisfacción de haber ganado. 

                                                        
1 Youssi (1995: 175) en su tipología de estructuras fijas sitúa bajo el epígrafe de “ludismes 
linguistiques” las adivinanzas. 
2 El adjetivo biānī se emplea para referirse a la población mauritana de origen árabe para 
distinguirla del resto de la población de origen africano.  
3 En árabe clásico se emplean los términos ʾuḥžiyya y luġz, aunque este último término se 
emplea más para referirse al enigma. 
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Existen, además de tḥāži destinado a los más pequeños, otras dos clases de adi-
vinanzas que se llaman zärg (sing. zärgä), o sea, “acertijo” y ləġz4, o “enigma”5 cuyos 
destinatarios son los adolescentes. Por otra parte, existían otros acertijos redactados 
en árabe clásico6, destinados lógicamente a los adultos7. 

A la expresión castellana “adivina adivinanza…”, le corresponde en ḥassāniyya: 
“ḥāžäytak mā žäytak ...”8.  

La mayoría de las adivinanzas tiene su propia rima para facilitar su memorización. 
Algunas de estas adivinanzas utilizan la onomatopeya para conseguir la rima y la 
musicalidad, que tanto gusta a los niños y les ayuda a recordarlas. En cuanto a su 
léxico, se hace referencia esencialmente a la vida cotidiana de los beduinos. En este 
sentido, resulta muy llamativo el hecho de que muchas adivinanzas tradicionales de 
estos beduinos se hayan conservado y que los niños de las ciudades las sigan utili-
zando9. 

 
1. Adivinanzas, acertijos y enigmas 
 
Hemos empleado en las cinco primeras adivinanzas la formula que se emplea con 

todas, dejando las demás adivinanzas sin ella para ahorrar espacio. Las soluciones 
de las adivinanzas aparecen entre corchetes y señaladas mediante=. 

 
1. /ḥāžäytak mā žäytak: ʿlāš žäytak/ [= /əl-kaṛʿayn/]. 
 “Adivina adivinanza, ¿sobre qué vine a ti?” [= los pies]. 
2. / ḥāžäytak mā žäytak: ṭwīl b-lā all/ [= /lə-mrīrä/10]. 
 “Largo mas no tiene sombra” [= el camino]. 
3. /ḥāžäytak mā žäytak: Vāṭmä Mint əl-ʿAbbās ətäbbaʿhä miyyä w-mitäyn ṛaggāṣ/ [= 

/ən-nžūm w-əl-qamaṛ/11]. 
 “Vaṭmä Mint əl-ʿAbbās la siguen cientos y cientos12 de bailarines” [= las es-

trellas y la luna]. 
4. /ḥāžäytak mā žäytak: Vāṭmä Mint əl-Qāsəm mšāt txāṣəm nḥall ḥzāmhä w-
                                                        
4 “al-luġzu fī-l-luġati žuḥru aḍ-ḍabbi wa-huwa ḥayawānun ḏakiyun yuḍallilu aʿdāʾahu fa-
yaḥfiru fī žānibin min žuḥrihi ṭarīqan wa-yaḥfiru fī-l-žānibi l-ʾāxari ṭarīqan wa-kaḏālika fī-ṯ-
ṯāliṯi wa-r-rābiʿi fa-ʾiḏā ṭalabahu l-badawiyu bi-ʿaṣāhu min žānibin haraba min l-žānibi l-
ʾāxari”, según Xaḍīr (1981: 5). 
5 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, p. 556: Enigma “Dicho o 
conjunto de palabras de sentido artificiosamente encubierto para que sea difícil entenderlo o 
comprenderlo”. 
6 Véase algunos ejemplos de esta clase de acertijos en Wuld Ḥāmidun (1990: 136-137).  
7 Forman parte de este tipo de enigmas ʾalġāz almaʿnà , que podrían traducirse por dilogías y 
ʾalġāz alʾiʿrāb “enigmas gramaticales”, a este último grupo pertenecen algunas obras de 
autores árabes clásicos como ʾAlġāz Ibn Hišām fī-n-naḥw, v. Xaḍīr (1981). 
8 Lit.: “Te hago una adivinanza y no voy a ti”. Compárese con la expresión clásica ḥužayyāka 
mā/fī …  
9 De hecho, estas adivinanzas han sido recogidas por el autor de este trabajo entre niños y 
jóvenes del barrio de ʿArafāt en Nwākšūṭ (Mauritania); aprovecho estas líneas para expresar 
mi agradecimiento a todos por su colaboración, especialmente a Mohameden Vall Ould 
Mouttaly y a Mechaly Ould Challa. 
10 Igual contestación que la nº 28 y la nº 29. 
11 Igual respuesta que la nº 39. 
12 Lit.: “Cien y doscientos”. 
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əḏḏärädru ʿāmhä/ [= /ət-tuīt/].  
 “Vāṭmä Mint əl-Qāsəm se fue a pelear, se desabrochó su cinturón y se disper-

saron sus huesos” [= la tuīt13]. 
5. /ḥāžäytak mā žäytak: mīt naʿžä muṣṛānhä wāḥəd/ [= /ət-tǝsbīḥ/14]. 
 “Cien ovejas que tienen un solo intestino” [= el rosario15]. 
6. /mənnu mənnu mä ḥmaṛ sənnu/ [= /əš-šhāb/]. 
 “mənnu mənnu (palabra onomatopéyica) ¡Qué rojo es su diente!” [= el tizón]. 
7. /yäxətlak lāhi yäkətlak/ [= /ən-nʿās/]. 
 “Te acecha para matarte” [= el sueño]. 
8. /iṛāʿi vīk mā igədd ižīk/ [= /l-ūtəd/]. 
 “Te ve mas no puede ir hacia ti” [= la estaca]. 
9. /yäʿṛa l-ət-təḥlāb w-lā iūgu/ [= /lə-ʿmūd əl-gəddāmi/16]. 
 “Llega el primero al ordeño mas no lo cata” [= el palo situado en la entrada 

de la jaima]. 
10. /šwēbbtäyn yäxəngu būhum/ [= /ər-rkāyəz w-əl-ḥummāṛ17]. 
 “Dos jovencitas que estrangulan a su padre” [= los rkāyəz18 y əl-ḥummāṛ]. 
11. /gdäyḥət yaṭṭa nəkvūhä sāḥəlnä19 täṣbaḥ šaṛg-nä/ [= /əš-šäms/]. 
 “Una pequeña gädḥa20 de yaṭṭa21, la volcamos al oeste y amanece al este” [= el 

sol]. 
12. /xaṛa w-mnäyylä w-tall mgäyylä/ [= /əl-ḥadžä/]. 
 “Verde y añil y pasa el día sesteando” [= la sandía]. 
13. /äṯlət wəzzāt mətlāzzāt waḥdä v-əd-dāṛ bgāt u-waḥdä v-əs-smä ʿallāt u-waḥdä v-

ər-rḥīl mšāt/ [= /əd-däxxān w-əṛ-ṛmād w-əl-maṛžän/]. 
 “Tres patos inseparables, uno se quedó en donde moraba el campamento, otro 

se elevó hacia los cielos y otro acompañó el campamento [en su traslado]” [= la 
ceniza, el humo y la marmita]. 

14. /äṯlət ṛažžālä v-əṛ-ṛagg ʿžālä wāḥəd yənzəf u-wāḥəd yəʿrəf u-wāḥəd yäxbaṭ b-
əmmāšəkrəf/ [= /əz-znād w-ət-tīməššä w-lə-ʿam22/]. 

 “Tres hombres en una llanura andando de prisa, uno se desangra, otro tiene 

                                                        
13 Es un bulto hecho con todos los palos y pilares enrollados en la xaymä para ser trasladados a 
lomos de camello. 
14 Igual respuesta que la nº 49. 
15 El rosario musulmán tiene cien cuentas. 
16 La jaima está sostenida por una serie de maderos colocados en distintos puntos de la mis-
ma; la entrada está sujeta por un madero largo al que se refiere aquí la adivinanza. 
17 V. nota siguiente. 
18 Se trata de los dos pilares centrales que sostienen la jaima y que van unidos mediante una 
pieza hecha de madera, llamada əl-ḥuṃṃāṛ. 
19 Los dos términos /sāḥəl/ “Oeste" y /šaṛg/ “Este" significan respectivamente Norte y Sur para los 
habitantes de las provincias de El-Hodh (Este de Mauritania), y significan “oeste” y “este” para 
los habitantes de la región sur conocida como əl-Gəblä, a la que pertenecen mis informantes. 
Hay que decir, por otra parte, que el problema de la orientación o, mejor dicho, de la 
denominación de los puntos cardinales constituye una isoglosa significativa en el dialecto 
ḥassāniyyä. Esta cuestión aparece planteada en Monteil (1949: 215). 
20 /gdäyḥa/ es el diminutivo de /gädḥa/ “recipiente en forma de cuenco hecho de madera”.  
21 Es un tipo de madera de color marrón usado para fabricar diversos utensilios.  
22 Acerca del eslabón y el pedernal, hay una adivinanza en árabe clásico recogida en Wuld 
Ḥāmidun (1990: 136). 
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una hemorragia nasal y el otro pone la zancadilla” [= el eslabón, el pedernal y la 
pipa]. 

15. /žämli l-aḥmaṛ bu-gäyd mgaṣṣaṛ xbaṭṭu b-əs-sənbəl žāni yənbəl xbaṭṭu b-əl-ʿanbaṛ 
žāni yäbʿaṛ xbaṭṭu b-āskūṭ23 gäyyäl biyyä Mäkkätä w-Āfṭūṭ24/ [= /ət-təxmām/]. 

 “Mi camello rojo, el de la traba corta, le di un golpe con un jacinto, vino a mi 
cavando, le di un golpe con ámbar, vino a mi defecando, le di con una cuerda me 
llevó en un día a la Meca y Āfṭūṭ” [= el pensamiento]. 

16. /mudd mn-əd-dgīg iṣūʿ vrīg/ [= /əl-bāṛūd/]. 
 “Un almud de harina que es capaz de echar un campamento” [= la pólvora]. 
17. /gädḥət yaṭṭa mā tənkvä w-lā tuġaṭṭa/ [= /əl-ḥāsi/]. 
 “Una pequeña gädḥa25 que no se vuelca ni se tapa” [= el pozo]. 
18. /mīt kwäyriyyä26 taḥt sdäyriyyä/27 [= /ən-nməl/28]. 
 “Cien negritas debajo de un arbolillo” [= las hormigas]. 
19. /šayət kṛāṭa māšyä tətwāṭa/ [= /lə-gṛād/]. 
 “Un trozo de gratén que va andando” [= una garrapata29]. 
20. /kuḅḅət ḥdīd tži mn-bʿīd/ [= /əl-wätä/30]. 
 “Un rollo de hierro que viene de lejos” [= el coche]. 
21. /vtīšä taḥt ḥšīšä/ [= /l-äḥnäš/]. 
 “Un poco de leche cuajada31 debajo de una mata de hierbas secas” [= la ser-

piente]. 
22. /ʿbäydäyn v-dərbālä/ [= /bzāzīl əš-šä/]. 
 “Dos esclavitos en un andrajo” [= las ubres de la cabra]. 
23. /ʿbäydäyn yäləʿbu däydäyn bäyn ġräydäyn/ [= /ət-tēnä w-vṛāʿ əd-dāyä w-ər-ršä/32]. 
 “Dos esclavitos bailan al ritmo de däydäyn33 entre dos dunitas” [= la roldana, 

el pilar34 donde va fijada la roldana y la cuerda del pozo]. 
24. /nāgti nāgət əl-Būʿliyyä tərvəd miyyä ʿlä miyyä w-tgūl häḅḅ räyyāḥ mäggäl mā 

ʿliyyä/ [= /ət-tṛāb/]. 

                                                        
23 Es una cuerda hecha con tiras de la corteza de algunos árboles. 
24 V. Cohen (1963: 192) “grande plaine”. V. también Revue Mauritanienne de Géographie, nº 1, 
año 1992, pág. 54, “región costera de Mauritania”. 
25 V. nota a la adivinanza nº 11, cuenco hecho de madera y usado, entre otras cosas, para servir la 
leche. 
26 /kwäyriyyä/ es el diminutivo de /käwriyyä/ “negra africana”. 
27 /sdäyriyyä/ es el diminutivo de /ṣədṛāyä/ “árbol”. 
28 Igual respuesta que la nº 52. 
29 Concretamente la especie más pequeña de garrapatas, de color negro.  
30 /əl-wätä/, préstamo del francés correspondiente a la voz “auto”, “coche”. Obsérvese que es el 
único préstamo del francés que hay en todas las adivinanzas, lo que demuestra su alto grado de 
conservadurismo. 
31 El parecido entre la serpiente y la leche cuajada se establece porque la leche cuajada se 
cuartea y deja entreverse una forma que se parece al dibujo que tiene la piel de la serpiente.  
32 Hay una adivinanza rimada en árabe clásico atribuida a Šäyx Sīdi Muammad Wull Šäyx Sīdi, 
véase Wull Ḥāmidun (1990: 136).  
33 Es un ritmo típico de baile que se marca con el atabal; alude al ruido que produce el roce de la 
cuerda del pozo sobre la roldana. 
34 Este pilar consiste en un tronco de árbol cuya parte superior, en forma de horquilla, sirve para 
fijar la roldana mediante un eje transversal llamado äšärkännä.  
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 “Mi camella es camella de Būʿliyyä35, lleva cien(tos) y cien(tos) y dice ¡Aúpa! 
¿Qué poco llevo?” [= la tierra]. 

25. /ṭbälnä ṭbäl Ᾱkkās mā igisūh mnāt ən-nās/ [= /əṛ-ṛʿad/]. 
 “Nuestro atabal es atabal de Ᾱkkās36, no van a el las hijas de [buena] familia” 

[= el trueno]. 
26. /ʿabdi Maḥmūd yəhdər mamūd/ [= /əṭ-ṭbäl/37]. 
 “Mi esclavo Maḥmūd grita con un bozal puesto” [= el atabal]. 
27. /šrä bägṛa māši yägṛa/ [= /əs-säyl/]. 
 “Se compró una vaca para ir a estudiar” [= el torrente]. 
28. /ḥawliyyä mnäyn näləbsu yəždād w-mnäyn nävəsxu yədrəs/ [= /lə-mrīrä/]. 
 “Mi turbante, si me lo pongo, se vuelve nuevo y si me lo quito se vuelve viejo” 

[= el camino]. 
29. /däṛṛāʿti mnäyn nəlbəshä təždād w-mnäyn nävsaxxa38 tədrəs/ [= /əṭ-ṭrīg/]. 
 “Mi däṛṛāʿa39 si la llevo se vuelve nueva y si me la quito se vuelve vieja” [= el 

camino]. 
30. /ṣədṛāyət lə-ʿläyāt kəbrət w-ədällāt w-lā bgāt mənhä waṛgä mā usämmāt/ [= /lə-

ktāb/]. 
 “El árbol de las mujeres creció, le salieron muchas ramas inclinadas y no que-

dó ninguna de sus hojas sin nombre” [= los libros]. 
31. /tišillīt40 Mulānä mā təsgi dənbānä/ [= /lə-mrāyä/]. 
 “Cataratas de Dios que no sirven para dar de beber a una mosca” [= el es-

pejo]. 
32. /yā mən ahṛu haṛ əl-ḥəṛṛayš w-yā əl-ḥāḏəg wəll əl-ḥəḏḏāg tʿālä ʿṛavnnä ḏä əl-

häyš/ [= /gərtä/41]. 
 “Tú que tienes la espalda áspera, tú que eres inteligente, hijo de inteligentes, 

ven a reconocernos esta cosa” [= Cacahuetes con cáscara42]. 
33. /mʿayyzi bī ṿurr yäkūn (ə)fäymāthum/ [= /əš-šäwk/]. 
 “Mis cabras son enteramente blancas excepto sus morros” [= las espinas43]. 
34. /muhṛ äẓṛag yətṛagṛag yəngəḅ əš-šäwk w-ixalli əṛ-ṛagg/ [= /əl-mungāš/]. 
 “Un ciervo moteado se estira, come las espinas y deja las hierbas de la llanura” 

[= el mungāš44, o pinzas para sacar las espinas]. 
35. /muhṛ b-sərwālu kəll vrīg isālu/ [= ṛamaḍān/45]. 
 “Un ciervo con la mitad trasera blanca, a todos los campamentos se debe” [= 

el mes de Ramadán]. 
                                                        
35 Nombre propio. 
36 Nombre propio. 
37 Igual respuesta que la nº 51. 
38 Obsérvese la asimilación: /nävsaxxa/ < (/nävsax/ + /hä/). 
39 Se trata de la túnica típica de los habitantes de Mauritania. 
40 V. Monteil (1949: 202). 
41 Préstamo de origen africano que no lleva artículo. 
42 Obsérvese que la cáscara de los cacahuetes es áspera. 
43 Se trata lógicamente de las espinas de las acacias que son de color blanco salvo su punta 
que suele ser de color marrón. 
44 Es una especie de pinza usada por los nómadas para sacar las espinas que se les clavan en el 
cuerpo; se abre en forma de cruz, usándose la parte puntiaguda para abrir la piel y la parte en 
forma de pinza, para sacar la espina.  
45 Igual respuesta que la nº 50. 
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36. /bgä ihəzz kväyvātu v-əd-dāṛ/ [= /lə-ḥšīš/]. 
 “Se quedó moviendo sus manitas en el lugar donde moraba el campamento” 

[= las matas de hierbas secas]. 
37. /bgä ätāš v-əd-dāṛ/ [= /ždər mägṭūʿa ṣədṛāytu]. 
 “Se quedó como un bastón en el lugar donde moraba el campamento”. [= un 

tronco cuyo árbol ha sido cortado]. 
38. /bgä ʿāgəd twäylətmātu46 v-əd-dāṛ/ [= /šännä mäzrūgä]. 
 “Se quedó con los puñitos cerrados en el lugar donde moraba el campamento” 

[= un viejo odre tirado]. 
39. /ṭbäl mlān mn-iṿuršīš kbaṛhä ʿəlkä waḥdä/ [= /ən-nžūm w-əl-qamaṛ/]. 
 “Un harnero lleno de trozos de goma arábiga, la más grande es una ʿəlkä47” [= 

la luna y las estrellas]. 
40. /ṭbäg mn-əd-dgīg ibədd ʿlä vrīg/ [= /əl-qamaṛ/]. 
 “Un harnero lleno de harina que basta para un campamento” [= la luna]. 
41. /ʿanzi ḥamṛa təmši tärdaḥ w-tži tärdaḥ nämlä mənhä šəkwä w-gdaḥ/ [= /əs-sḥāb/]. 
 “Mi cabra roja se va a jugar y vuelve jugando; la ordeño y me llena una šəkwä48 

y una fuente” [= la lluvia]. 
42. /Kumbä tʿayyaṭ v-əl-wād/ [= /əl-gādūm/49]. 
 “Kumbä está gritando en el valle” [= el hacha]. 
43. /ṭwīl mā yäglaʿ ʿəlkä/ [= /ər-ršä/]. 
 “[Palo] largo50 mas no sirve para recoger la goma arábiga” [= la cuerda del 

pozo]. 
44. /äṛbaʿ äxūt v-dərbālä/ [= /bzāzīl ən-nāgä/]. 
 “Cuatro hermanos en un harapo” [= las cuatro ubres de la camella]. 
45. /yädvaʿ w-lā yənšāf/ [= /lə-ʿmāṛa/]. 
 “Corre mas no se ve” [= la bala]. 
46. /žämli l-aṣvaṛ bu-gäyd mgaṣṣaṛ ṛaṣṣaf lə-bḥaṛ w-dägdäg lə-kṣaṛ/ [= /ər-rīḥ əl-

ḥamṛa/]. 
 “Mi camello de color amarillo51, el de la traba corta, saltó por encima del mar y 

destruyó la aldea” [= la tempestad de arena]. 
47. /nḥall ḥzāmhä əḏḏärəḏru ʿāmhä/ [= /əl-ʿaṣmä/]. 
 “Se desabrochó su cinturón y se esparcieron sus huesos” [= la ʿaṣmä52, bulto 

hecho con la tienda y los enseres de los nómadas para ser transportado a lomos 
del camello]. 

                                                        
46 Diminutivo de täwlətmīt “puño". 
47 Se refiere a una pieza entera de goma arábiga; si aparece en trozos, debido a la facilidad de 
romperse cuando está seca, se denomina /ivuršāš/.  
48 Especie de odre hecho con la piel de un cabrito y que se usa para guardar la leche. 
49 Igual respuesta que la nº 56.  
50 Para recoger la goma arábiga de las ramas altas del gomero, se emplean unos palos largos 
que llevan en la punta una pieza metálica afilada (llamada waxa) que arranca la resina de las 
ramas para que sea recogida del suelo, v. la descripción de esta actividad en el texto 4.15 en 
Ould Mohamed Baba (1998: 183). 
51 El color amarillo hace referencia a la arena que arrastra la tormenta.  
52 La ʿaṣmä igual que la tuīt son bultos que se hacen con la tienda doblada, los pilares y demás 
elementos de la jaima para facilitar su transporte a lomo de camello. V. también nota a la 
adivinanza nº 4.  
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48. /nāgti nāgət Wlād Mbāṛək53 ḏərwəthä v-əs-smä tʿārək w-būṭhä v-ət-tṛāb yäžhaṛ 
lə-mbārək/54 [= /əẓ-ẓəʿṿäygä/]. 

 “Mi camella es la camella de Wlād Mbāṛək, su joroba está en el cielo peleando 
y su ombligo en la tierra cavando trincheras” [= el vendaval].  

49. /miyyä mən Tändġa mətrādvä ʿlä mädġa/ [= /ət-təsbīḥ/]. 
 “Cien miembros de la tribu Tändġa55 que van a la grupa sobre un bocado [de 

carne]” [= el rosario]. 
50. /sāyəlkum yä-əl-vāhmīn ʿan ämnādəm blaġ snīnu igässäm ṯlāṯīn kəll mnādəm b-

ṯlāṯīnu/ [= /Ṛamaḍān/]. 
 “Os pregunto a vosotros que sois inteligentes, una persona que alcanzó su 

[mayoría] edad56, reparte treinta cada persona recibe sus treinta57” [= el mes de 
Ramadán]. 

51. /ṯäwṛi bū-žnāḥ yərvəd ṣyāḥu mən lə-mṛāḥ ilä ṛūṣ l-äsrāḥ/ [= /əṭ-ṭbäl/]. 
 “Mi toro que tiene la pata delantera blanca va mugiendo desde el aprisco has-

ta los pastizales” [= el atabal]. 
52. /miyyä mən lə-kwaṛ māšyä tətkaṛkaṛ mā yuṿāṣəl bäyn ən-näyti mənhä w-ə-kaṛ/ 

[= /ən-nməl/]. 
 “Cien negros andando ruidosamente, no se distinguen sus hembras de sus va-

rones” [= las hormigas]. 
53. /əl-ṿäwg xšäb w-ət-taḥt xšäb w-əl-wəṣṭ ḏhäb/ [= /l-əʿam w-əl-muxx/]. 
 “Por arriba madera, por abajo, madera y, por dentro, oro” [= el hueso y el 

tuétano58]. 
54. /äṛbaʿ mṭāṛəg v-wād ġārəg/ [= /bzāzīl əl-bägṛa/]. 
 “Cuatro balas en un valle profundo” [= las ubres de la vaca]. 
55. /ždäyy aṛgaṭ māši yəṣaggaṭ/ [= /tälmīdi əl-xatmä/]. 
 “Un cabrito moteado que va mendigando” [= un alumno que ha finalizado un 

rubʿ del Corán59]. 
56. /ṛāḥ əl-bārəḥ ṣbaḥ sārəḥ/ [= /əl-gādūm/]. 
 “Vino anoche, y hoy va a pastorear” [= el hacha]. 
57. /maxluq60 vih maxālīq inūḥu dāk lli mā vīh əṛ-ṛūḥ kārəd dāk lli b-ṛūḥu/ [= /ər-

rbəg/]. 
 “Una criatura contiene criaturas que se están quejando, la que no está viva 
                                                        
53 Tribu que le correspondía históricamente la imāṛa de la provincia de Bṛāknä (sur-este de 
Mauritania actual); acerca de esta tribu y de su emirato, v. Ould Cheikh (1988: 92). 
54 Obsérvese la diferencia entre Mbāṛək (nombre propio) y mbārək, plural de mäbräk “trin-
chera”; ambas palabras constituyen un par mínimo para diferenciar los dos fonemas /r/ y /ṛ/. 
55 Tribu de la provincia de Trārzä (sur de Mauritania). 
56 La mayoría de edad mencionada aquí es la necesaria para tener la obligatoriedad de ayunar 
durante el mes de Ramadán. 
57 O sea, los treinta días que dura el mes de Ramadán. 
58 Los beduinos comparan el tuétano con el oro porque lo aprecian como alimento altamente 
nutritivo y por su característico color amarillo.  
59 Los alumnos de las escuelas coránicas tienen por costumbre, cuando memorizan una cuarta 
parte del Corán, el llevar un läwḥ (tabla para aprender el Corán) con un dibujo coloreado 
llamado xatmä para solicitar una ayuda para su escuela y sus compañeros. Las personas que les 
ofrecen la ayuda pueden pedirles que reciten alguna azora para comprobar que han memorizado 
efectivamente el texto coránico. Algunas veces les preguntan una zärgä, o acertijo.  
60 /maxlūq/ significa “criatura” y “serpiente”, en este último sentido está utilizada aquí, por el 
parecido entre la largura de la serpiente y la del rbəg, (v. infra). 
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sujeta a las que están vivas” [= el rbəg61]. 
58. /yäḥläb ət-təḥlāb w-la iūgu/ [= /äzäzzāy/]. 
 “Ayuda a ordeñar pero no prueba la leche” [= el äzäzzāy62]. 
59. /ždäyyti ždäyyət dəmyān mäksūṛa mən läwwṛa w-mən əl-gəddām ṛākəbhä 

bužʿṛān w-igūdhä Ahmäd ʿUdān/ [= /əd-dənyä/]. 
 “Mi cabrita es una cervatilla cuyas patas traseras están rotas igual que las de-

lanteras, va montado en ella un escarabajo y lleva su rienda una mantis religiosa” 
[= la vida]. 

60. /Allāh xallaq maxlūq yäḥyä w-imūt w-lāhu ḥayy w-mən maxlūqu ḏāk lli xallaq xāf 
əl-məyyət w-əl-ḥayy/ [= /ən-nāṛ/]. 

 “Dios creó una criatura que vive y muere sin estar viva y esa criatura que Dios 
creó es temida por el que vive y el que está muerto” [= el fuego]. 

61. /ānä ʿlä žālä w-əntä ʿlä žālä nəzzārgu b-aʿām əṛ-ṛažālä/ [= /t-təʿmāṛ/]. 
 “Yo estoy en una orilla y tú en otra orilla y nos tiramos huesos de hombres” [= 

las balas]. 
62. /ḥāžäytak b-əlli thābu l-axlāg kīvət lə-ġṛāb gaḷbu xərḅäyšä yä əl-ḥāḏəg wəll əl-

ḥāḏəg ilāh ʿṛaf ḏi əl-häyšä/ [= /əl-mädvaʿ/63]. 
 “Adivina una cosa que el alma rechaza su corazón ruidoso se parece a un 

cuervo64, tú que eres inteligente hijo de inteligente, ven y dime ¿qué cosa es 
esta?” [= el fusil]. 

63. /näyräb b-axṛāṣhä rāvdä əs-smä ʿlä ṛāṣhä/ [= /əl-jaymä/]. 
 “Una liebre que lleva pendientes, sostiene el cielo sobre su cabeza” [= la 

jaima]. 
64. /Vāṭmä Mint əl-Qāsəm häkk ʿlä ḏāk əl-ʿəlb txāṣəm/ [= /lə-ʿmāṛa/]. 
 “Vāṭmä Mint əl-Qāsəm está allí encima de aquella duna y está chillando” [= la 

bala]. 
65. /xaṛa w-mlānä ṭāṛəḥḥa65 mulānä/ [= /ḥadžət l-əḥmāṛ/66]. 
 “Verde y llena allí la dejó Dios” [= la sandía silvestre]. 
66. /ibəl xaṛa kāməlhä yäkūn žmālhä/ [= /äḅäylä/]. 
 “Un rebaño de camellos todos de color oscuro, excepto los machos” [= la 

äḅäylä67].  
67. /šwēbtäyn xlāṭ v-ksä/ [= /ḥabbtäyn mən gərtä/]. 
 “Dos jovencitas juntas en un alquicel” [= dos granos de cacahuetes en su cás-

cara]. 
68. /muxāləf muwāləf maṭṛūḥ bäyn lə-xwāləf/ [= /lə-xṭēṛ/]. 

                                                        
61 /rbəg/ es un conjunto de sogas fijadas separadamente a una cuerda tendida entre dos estacas. 
Cada soga sirve para sujetar un cabrito o un corderito. 
62 Cuerda que se usa para atar el ternero a la pata delantera de su madre mientras se ordeña a 
ésta. Según la creencia popular, la vaca produce más leche cuando está en contacto con su hijo.  
63 Igual respuesta que la nº 82.  
64 La palabra cuervo aquí hace referencia al color negro que tenía la parte metálica de los 
antiguos fusiles. 
65 /ṭāṛəḥḥa/ (< /ṭāṛəḥ/ + /ha/).  
66 Es un tipo de sandía silvestre incomestible llamada popularmente “sandía del asno” por ser el 
único animal que la come. Su identificación botánica es Citrillus colocynthis y su nombre en 
árabe clásico es al-ḥanal, v. Ould Mohamed Baba (2006), s.v. ḥdäž lə-ḥmāṛ.  
67 Es la planta Caralluma edulis, v. Taine-Cheikh (1988-: 174). 
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 “Desordenado, ordenado, dejado entre los xwāləf68” [= el xṭēṛ69= palanquín]. 
69. /laġu itämm smīn iläyn yuṭaḷḷaṣ imūt/ [= /lə-ḥdäž/]. 
 “Un rebaño de cabritos que, estando atados se mantienen gordos y, cuando se 

sueltan, mueren” [= las sandías]. 
70. /äṯəlt äxūt mā yətmāssu/ [= /kaṛʿayn əl-maṛžän/]. 
 “Tres hermanos que no se tocan” [= las tres patas de la marmita]. 
71. /kḥal kəḥḥäyl ibāt sāri v-əl-läyl ʿlä ṯlət xayl/ [= /əl-maṛžän/]. 
 “Negro, negrito, pasa la noche viajando sobre tres caballos” [= la marmita]. 
72. /rvəttu70 w-ẓwä w-ṭṛaḥtu w-ẓwä šənwāsīlu yä əl-ġəzwä/ [= /ḥdīd lə-mʿalläm/]. 
 “Lo llevé e hizo ruido, lo dejé e hizo ruido, ¿Qué le hago, compañeros?” [= 

herramientas del herrero]. 
73. /srīlu w-əmbrīlu əs-sḥāb mā tbəllu w-əl-muvtāḥ mā iḥəllu/ [= /əl-väkṛūn/]. 
 “Srīlu (palabra onomatopéyica) y əmbrīlu (palabra onomatopéyica que rima 

con la primera) la lluvia no lo moja; la llave no lo abre” [= la tortuga]. 
74. /ʿammti tṣalli w-slā-hä71 mdälli/ [/lə-brä w-əs-səlk/]. 
 “Mi tía está rezando y su placenta está cayendo” [= la aguja y el hilo]. 
75. /nəṣṣ tämṛa täšbaʿ mīt mṛa/ [= /əl-kəḥlä/]. 
 “Medio dátil que harta a cien mujeres”72 [= el alcohol]. 
76. /yäwkäl b-ṿummäyn w-lā yäšəbʿū-h muddäyn/ [= /əl-mährāz/]. 
 “Come a dos carillos y no le hartan dos almudes” [= el almirez73]. 
77. /ṭar b-ən-näggāṛ74 šägg əs-smä šägg ət-tṛāb w-nzəl täll Nbäykət lə-ḥžāṛ/75 [= 

/ṛaẓẓa/]. 
 “Voló con el bastón, perforó el cielo, perforó la tierra y cayó al norte de 

Nbäykət lə-ḥžāṛ” [= el rayo]. 
78. /äṛbaʿ äxūt mā yətmāssu/ [= /kaṛʿayn äšäqqāb/]. 
 “Cuatro hermanos que no se tocan” [= las patas del äšäqqāb76]. 
79. /šäyx äṣvaṛ tāki v-kṣaṛ/ [= /əl-muxx/]. 
 “Un viejo amarillo acostado en una aldea” [= el tuétano]. 
80. /šäybāni iẓəgg əd-dämm/ [= /ət-tīməššä/]. 
 “Un viejo que defeca sangre” [= el pedernal]. 
81. /yäkvä ṣuṛbä w-lā yərvəd ḥalbä/ [= /äbärrād/77]. 
 “Basta para dar de beber a una delegación pero no cabe en el la leche de una 

camella” [= la tetera]. 

                                                        
68 Los xwāləf, (plurar de xālvä), son cada uno de los vientos que sujetan la jaima. 
69 lə-xṭēṛ, es un palanquín usado para transportar a las mujeres encima de los camellos, además 
de la comodidad que proporciona, protege de las ramas de los árboles y del sol. 
70 Se trata de la forma verbal con sufijo pronominal /rväd + tu/, la dāl queda asimilada por la tāʾ. 
71 /slä/: “Placenta”, V. Monteil (1952: 68). 
72 Como es sabido el color del alcohol es oscuro como el dátil y hace falta muy poca cantidad 
para los ojos.  
73 Wuld Ḥāmidun (1990: 136) recoge una adivinanza rimada en árabe clásico atribuida a el-
Muxtār Wull Muammad Sāləm əd-Däymānī. 
74 ən-näggāṛ : bastón usado en un baile llamado tnäygīṛ; en el cual, dos bailarines saltan hacia 
arriba y, a su vez,  golpean sus bastones, varias veces, antes de caer al suelo.  
75 Topónimo correspondiente a una aldea de la provincia del Bṛāknä.  
76 V. nota a la adivinanza nº 68. Es también un palanquín que sirve para transportar a las mujeres 
a lomos del camello y también se usa como mueble para mantener los enseres elevados del suelo.  
77 Igual respuesta que la nº 85.  
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82. /ṣūṭu būṭu lämm əl-wäyl v-būṭu/ [= /əl-mädvaʿ/]. 
 “Sūṭu būṭu (palabras onomatopéyicas) guarda el mal en su ombligo” [= el 

fusil]. 
83. /bāt ʿand ṛāṣu ṣbaḥ ʿand rəžlēh/ [= /əš-šäms/]. 
 “Durmió junto a su cabeza, amaneció junto a sus pies” [= el sol]. 
84. /bgä mbäyggaʿ78 v-əd-dāṛ/ [= /əz-zrībä/]. 
 “Se quedó acurrucado en el lugar donde moraba el campamento” [= el 

aprisco]. 
85. /twäys mbukər täwkäl əṣ-ṣəkkəṛ/ [= /äbärrād/]. 
 “Una vaquita joven [que ha parido una vez] que come azúcar” [= la tetera]. 
86. /slūkiyyä slūkiyyä b-lā käbdä w-b-lā riyyä w-tṣayyaḥ ṣyāḥ əl-ḥawliyyä/ [= /ət-

tēnnä/]. 
 “Slūkiyyä, slūkiyyä (palabras onomatopéyicas) no tiene hígado ni pulmones 

pero bala como una cabrita” [= la roldana]. 
87. /ʿanz ävaṛṭāṣ tälʿab b-lā ṛāṣ/ [= /ət-täwd/]. 
 “Una cabra sin cuernos juega sin cabeza” [= /täwd/79= pelota].  
88. /gəṭṛa mn-əd-dämm māšyä tətgäddäm/ [= /bgäyrət əs-sḥāb/80].  
 “Una gota de sangre que va avanzando” [= insecto llamado “vaquita de llu-

via”= mariquita]. 
89. /šäybāni muʿaḷḷag b-ləḥītu/ [= /tūggä/]. 
 “Un viejo colgado con su barba” [= el fruto llamado tūggä81]. 
90. /ībli ībəl ngīrä mā täwkäl ṛbīʿ əz-zīrä w-lā təšṛəb mä žhīrä/ [= /lə-mzūn/]. 
 “Mi rebaño de camellos está compuesto de camellos buenos, no comen las 

hierbas de las dunas ni beben agua de pozos” [= las nubes]. 
91. /srəllu w-brəllu w-əs-sḥāb mā tbəllu w-əl-muvtāḥ mā iḥəllu/ [= /gaḷb t-

täydūmä/82].  
 “Srəllu y brəllu (palabras onomatopéyicas) la lluvia no lo moja y la llave no lo 

abre” [= el tronco del baobab]. 
92. /ḏāku wäyn-hu/ [= lə-bṛag]. “Allí está ¿Dónde está?” [= el relámpago]. 
93. /ṛāžläyn mā-hum mn-lli xallaq Ḷḷa/ [= /mā-hum lli xəlgu mənnu xallqu Ḷḷāh/]. 
 “Dos hombres no son (= su agua es) de lo que Dios ha creado” [= mā-hum 

significa “su agua es” y “no son”, la respuesta es lógicamente “su agua es”83]. 
                                                        
78 Es un diminutivo de la palabra /mbäggaʿ/ (< */BGʿ/). 
79 Una pelota hecha con piel de cabra y rellena de lana y telas. Se juega habitualmente con unos 
palos, parecidos a los utilizados para el golf, llamados ġawrāvä, (pl.) ġawrävāt. El juego se 
organizaba por las tardes, entre dos equipos que pueden ser de dos campamentos distintos, no 
tiene guardameta y la portería suelen ser dos árboles o dos palos clavados en el suelo. El equipo 
que consigue pasar la pelota entre los dos puntos gana el partido, pero el juego sigue hasta que 
todos los jugadores decidan poner fin al juego; suele ser al atardecer. 
80 Lit.: “Vaquita de la lluvia”. Corresponde en castellano a mariquita: “Insecto coleóptero; con 
las alas replegadas de forma semiesférica, la parte superior es de color rojo vivo con siete 
puntitos negros”, según Moliner (1998II: 284). Suele aparecer después de la lluvia. 
81 Fruto del árbol balanites aegyptae, de sabor agridulce. 
82 V. Jaouen (1988: 54). 
83 Se trata aquí de un ejemplo de las llamadas zärgāt, (plural de zärgä) “acertijos”; este acertijo 
consiste en una pregunta hecha con juegos de palabras, o dilogía, que da a los niños la 
oportunidad de reflexionar y razonar; los acertijos suelen ser destinados a los niños de más edad 
debido a su dificultad. El juego de palabras es el siguiente: /mā-hum/ significa a la vez “su agua 
(de ellos)” y “no son”; al oír el acertijo, se piensa en primer lugar que quiere decir: “dos hombres 
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94. /khäyl mlān mn-əs-swāləf/ [= /əl-ʿəkkä/]. 
 “Un viejo que tiene muchas trenzas” [= la ʿəkkä84]. 
95. /ṛāžläyn ṛākbīn äṛbaʿ mḥmāṛāt/ [= /äkäytār w-əd-däyāt w-išäddūmən/]. 
 “Dos hombres van montados en cuatro burras” [= äkäytār85, əd-däyāt86, 

išäddūmən/87]. 
96. /äṯlət ṛažžāla v-əṛ-ṛagg ʿžālä ytäbbaʿhum ʿzäyyəz88 räwgālä/ [= /l-ämhāṛ 

itäbbaʿhum ət-täʿmāṛ/]. 
 “Tres hombres en una llanura que van apresurados y seguidos de un viejo ca-

ballo veloz”. [= los ciervos huyendo de una bala]. 
97. Este acertijo está redactado en árabe clásico89: 
 /fa-mā ḥabībun qalbuhu muʿžamā šākin wa lam yuʿallaq fihi qaṭṭu bāsī 
 bāṭinuhu yuʿlamu min āhirin wa-žismuhu ʿārin yurà wa-huwa kasī/90 [= /al-

kaʾs/] 
 “¿Qué amante tiene el corazón ininteligible; se queja sin que haya tenido 

nunca ningún mal, su interior se ve desde el exterior y su cuerpo está desnudo a 
pesar de estar cubierto” [= el vaso]. 

98. /əl-lūlä mint əl-lūlä xəlgət bärḥətlūlä ṣabḥrət ṣəṛṛəṭha mäblūlä/ [= /ət-täššaġlīt/]. 
 “əl-Lūlä hija de əl-Lūlä nació antes de anoche y amaneció con el ombligo 

mojado” [= la täššaġlīt (calabaza empleada a modo de cazo].  
99. /l-imām lli iṣalli wṛa tlāmīdu/ [= /äbärrād w-əl-kisān/]. 
 “El imām que dirige la oración colocado detrás de sus discípulos” [= la tetera 

y los vasos colocados en su bandeja].  
100. /šənhu əl-ḥaywān lli mʿa ṣ-ṣbāḥ yəmši ʿlä aṛbaʿ kaṛʿayn, mnäyn iʿūd əl-gāylä 

yəmši ʿlä kṛāʿayn, w-mnäyn iʿūd addaḥmīs yəmši ʿla äṯlət kaṛʿayn/91 [= /ärägāž 
mäḥaddu īšīr xlāga w-mnäyn iʿūd yəmši w-mnäyn iʿūd kähl/]. 

 “¿Cuál es el animal que por la mañana anda a cuatro patas; al mediodía a dos, 
y por la tarde anda a tres?” [= la persona en su niñez, juventud y vejez]. 

                                                                                                                                                               
que no son de la creación de Dios”; los adolescentes deben reflexionar sobre este texto y buscar 
otra variante lógica, que es: “Dos hombres cuya agua (= sustancia) de la que están hechos es una 
creación de Dios”; esta es la contestación correcta.  
84 Es un recipiente hecho con la piel de un cordero y que sirve para guardar əd-dhən “la 
manteca”.  
85 Mueble nómada confeccionado con una tela muy resistente a la que se le colocan dos palos, 
llamados išəddūmən, uno a cada lado a modo de camilla; la cual, se apoya sobre cuatro 
horquillas, llamadas əd-däyāt, clavadas en el suelo. De este modo, se consigue proteger los 
enseres de carcomas y otros insectos. 
86 V. nota anterior. 
87 V. nota anterior. 
88 ʿzäyyəz, diminutivo de ʿzūz (< cl. /ʿažūz/); obsérvese el uso de /ʿzz/ en vez de /‘žz/. 
89 El texto de esta adivinanza está en Wuld Ḥāmidun (1990: 137) y la atribuye al poeta 
Muḥamd al-Māmī w. el-Muxtār. 
90 La expresión wa-huwa kāsī significa “él está cubierto” o “él es un vaso”. 
91 Este es un enigma muy divulgado en todos los países del Magreb; tiene su origen en la 
Grecia clásica, pues se cuenta que Edipo, cuando llegó a Tebas encontró en ella la Esfinge 
(monstruo con cabeza de mujer, cuerpo de león y alas) que tenía aterrorizada a la población 
proponiendo enigmas y devorando a los que eran incapaces de resolverlos. El enigma que 
solía proponer era el siguiente: “¿Cuál es el ser que tiene cuatro pies por la mañana, dos al 
mediodía y tres por la noche?” Edipo resolvió este enigma y salvó así su vida, v. Falcón Mar-
tínez (1981: 196).  
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 2. Breve comentario lingüístico sobre el corpus de adivinanzas, acertijos y 

enigmas 
 
Desde el punto de vista lingüístico, se puede observar lo siguiente: 
- Conservación de los fonemas interdentales, v.gr., /äṯlət/ (< /ṯalāṯa/) “tres”; 

/ṯäwṛ/ (< /ṯawr/) “toro”; /näyṯi/ (< ʾunṯā/; /ḥāḏəg/ (< ḥāḏiq/) “sagaz, hábil”; 
/ḏənbānä/ (< /ḏubāba/) “mosca”; /ḏhäb/ (< /ḏahab/) “oro”; /ḏä/ (< /ḏa/ ) “este”; 
/ḏərwä/ (< /ḏarwa/)92 “cumbre”; /šayət/ (< /šaiyya/) “fragmento, astilla”, etc. 

-  /q/ se convierte en /g/ como en todos los dialectos beduinos, v.gr., /ḥāḏəg/ (< 
ḥāḏiq/) “sagaz, hábil”; /bägṛa/ (< /baqara/) “vaca”; /ṛaggāṣ/ (< /rāqiṣ/) “bailarín”; 
/sgä/ (< /saqà/) “dar de beber”; /šaṛg/ (< /šarq/) “Este”; /tgäddäm/ (< /taqaddama/) 
“avanzó”; /gaḷb/ (< /qalb/) “corazón; /gäyd/ (< /qayd/ ) “traba”; /nāgä/ (< /nāqa/) 
“camella”, etc. Sin embargo tenemos las siguientes palabras que conservan /q/: 
/maxlūq/ “criatura”; /qamar/ “luna”. 

- La /ṛ/ es un fonema93, puesto que encontramos en estos materiales un par 
mínimo para /r/ y /ṛ/ que es /mbārək/ (pl. de mäbräk) “trincheras”; /Mbāṛək/ 
(nombre propio). 

- Presencia de algunos duales: /šwäybtäyn/ “dos jovencitas”, /ṛāžläyn/ “dos 
hombres”; /kṛāʿayn/ “dos pies”; /mitäyn/ “doscientos”; /ḥabbtäyn/ “dos granos”; 
/ʿbäydän/ “dos esclavitos”; /ġräydäyn/ “dos dunitas”; /muddäyn/ “dos almudes”. 

- Presencia de algunos diminutivos por tratarse de un lenguaje destinado a los 
niños, v.gr., /twäys/ (dim. de /täws/ “vaquita”; /ždäyy/ (dim. de /ždi/) “cabrito”; 
/kväyvātu/ “sus manitas”. 

- Numerosos casos de anexión directa, la única posible en este dialecto, por 
otra parte, v.gr., /ṣədṛāyət lə-ʿläyāt/ “el árbol de las mujeres”; / tišillīt Mulānä/ 
“cataratas de Dios”; /aʿām əṛ-ṛažālä/ “los huesos de los hombres”, etc. 

 
Desde el punto de vista del léxico, se observa que, como es lógico en un texto be-

duino:  
- La presencia de un vocabulario casi especializado en la vida nómada, v.gr., 

/ibəl/ “camellos”; /bägṛa/ “vaca”; /twäys/ “vaquita”; /tēnnä/ “roldana”; /žmäl/ 
“camello”; /əl-ḥāsi/ “el pozo”; /yäḥläb/ “ordeña”; /əl-xaymä/ “la jaima”; /ər-rḥīl/ “el 
desplazamiento del campamento”; /əz-zrībä/ “el aprisco”; /sārəḥ/ “que pastorea”, 
etc. 

- Hay algunas voces bereberes, v.gr., /tišillīt/ “catarata; agua cristalina”; 
/tīməššä/ “pedernal”; /āskūṭ/ “cuerda (trenzada y hecha con la corteza de algunos 
árboles)”; /tūggä/ “fruto del balanites aegyptae”; /täwltmīt/ “puño”; /väkṛūn/ 
“tortuga”; /äzäzzāy/ “cuerda utilizada para atar el ternero a la pata delantera de su 
madre durante el ordeño”. 

- La aparición de un solo préstamo del francés, la voz /wätä/ (< auto) “coche”, 
demuestra claramente que se trata de un lenguaje muy conservador y, en este sen-
tido, relativamente antiguo. 

  

                                                        
92 En el dialecto ḥassāniyyä significa “joroba”. 
93 En este sentido, Cohen (1963: 24) afirma: “Il convient d’abord de bien préciser que r et ṛ 
n’alternent librement dans aucune forme. Les deux phonèmes sont bien caractérisés et 
nettement différenciés”.  
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