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SISTEMA DE TRANSCRIPCIÓN ÁRABE 

 

 š   ْ n ػ   ‟ ا

  ṣ   ٖ h ؿ   b ة

  ḍ   ٚ w ض   t د

 ṭ   ٞ  y غ   ṯ س

 ‟ ء   ẓ ظ   ŷ ط

 „ ع   ḥ ػ

 g غ   j ؿ

 f ؾ   d د

 q ق   ḏ ر

 k ن   r س

 l ي   z ص

 s   َ m ط

 

La hamza inicial no se transcribe, la tā’ marbūṭa se transcribe t sólo en 

estado constructo, el artículo al- no varía ante consonantes solares. Los 

alargamientos vocálicos se indican con macrón. 

 

SISTEMA DE TRANSCRIPCIÓN HEBREA 

 p, f ף / פ   ṭ ט   ‟ א 

 ṣ  ץ/צ   y י   b ב

 q ק   k כ   g ג

 r ר   l ל   d ד

 š/ś שׂ/שׁ   m  ם / מ   h ה

 t ת   n ן/ נ   w ו

 s ס   z ז

 „ ע   ḥ ח
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PRÓLOGO 

 

 

Al platearnos la realización de este trabajo de investigación asumimos la 

hipótesis de la existencia en al-Andalus de una estrecha relación entre las 

culturas árabe y judía, lo que supone que esta relación intercultural se 

proyectaría en todas las facetas de la vida de los andalusíes, desde los aspectos 

más triviales de la vida diaria hasta todas las ramas del saber y todas las 

manifestaciones artísticas. En consecuencia, la poesía no podría ser ajena a esta 

realidad. 

Es un hecho admitido por todos los estudiosos la gran influencia que la 

poesía árabe tuvo en la hebrea medieval, y más concretamente en la 

judeoandalusí, pero la pregunta que nos planteamos fue ¿hasta que grado llegó 

esta influencia? ¿Empleaban los poetas judeoandalusíes las técnicas poéticas 

árabes a través de otros poetas y preceptista judíos ―que basaron sus teorías en 

los árabes― o habitualmente recurrían directamente a las obras de los 

tratadistas árabes? 

 La hipótesis de la que partimos fue que, dado el perfecto conocimiento 

que los poetas judíos tenían del árabe (no se puede olvidar que muchos de ellos 

cuentan, a su vez, con una producción en prosa redactada en lengua árabe o en 

judeoárabe) era más que probable que bebieran directamente de las fuentes de 

la poética árabe.  

 Los objetivos que nos propusimos fueron dos: 

1) Buscar tratados de teoría poética (prosodia, retórica…) hebreos, 

fundamentalmente judeoandalusíes o, al menos, producidos en el 

occidente islámico, que avalaran el uso de esas obras por parte de los 

poetas judeoandalusíes. 
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2) Ver qué grado de aplicación tenían las teorías poéticas árabes en 

algún poeta judeoandalusí. 

 

Dado los múltiples aspectos de la poesía que se pueden examinar, y con 

la finalidad de no perdernos, optamos por estudiar unas de las técnicas más 

paradigmáticas del “buen hacer” de la poética como es la teoría de al-badī‘ y 

técnica de al-ŷinās, es decir los usos paronomásticos. 

En el ámbito de la poesía judeoandalusí existía una obra referente de 

esta técnica que es el Sefer ha-‘Anaq de Mošeh ibn „Ezra ha-Garnatí, poeta que 

a su vez es el único autor judeoandalusí del que se conoce una obra sobre 

preceptiva poética, el Kitāb al-muḥādara wa-al-muḏākara. La evidencia del 

uso de la paronomasia en el Sefer ha-‘Anaq desaconsejó el análisis de ésta para 

realizar el estudio, lo que conllevó descartar también el resto del diván de Ibn 

„Ezra.  

En consecuencia se optó por analizar la de otro gran poeta 

judeoandalusí, Yehudah ha-Leví, sobre el que no se tenían dudas acerca de la 

calidad de su producción poética y reconocimiento como uno de los defensores 

del empleo de purismo lingüístico hebreo en la poesía. 

La metodología seguida ha sido: 

1) Presentación de la teoría de al-badī‘ y de la técnica de al-ŷinās 

mediante la lectura y análisis de las obras de los tratadistas árabes 

2) Presentación de las obras claves sobre tema de Mošeh ibn „Ezra. Se 

ha incluido el capítulo del Kitāb al-muḥādara wa-al-muḏākara 

dedicado a los usos paronomásticos. Su lectura muestra la escasez de 

datos que aporta el autor granadino. 

      Se ha procedido a la traducción de un capítulo de Sefar ha-‘Anaq 

para subrayar el carácter experimental de la obra, lo que la anula 

como documento válido para poder demostrar la hipótesis de partida. 

3) Análisis del diván de Yehudah ha-Leví en función de la preceptiva 

árabe sobre ŷinās.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente tesis aspira cubrir una laguna importante en los estudios 

dedicados a las literaturas comparadas entre dos culturas semíticas, la árabe y la 

hebrea. 

No hay muchas fuentes que traten el tema de la paranomasia en la 

poesía hebrea, excepto un artículo de Díaz Macho y unos párrafos de Moseh ibn 

„Ezra en su libro Kitāb al-muḥādara wa-l-muḏākara, que proporcionan 

ocasionalmente algunos ejemplos de paralelos de paranomasia en árabe y 

hebreo. 

Es sabido que cuando los árabes se establecieron en al-Andalus y sus 

poetas comenzaron a aparecer, la poesía andalusí inició su camino hacia el 

florecimiento, a fortalecerse y a diversificar su tipología, hasta un punto 

inimaginable. La poesía no se limitaba sólo a los poetas profesionales, sino que 

a su cultivo se sumaron emires, filósofos, médicos… 

Así pues, la sociedad andalusí, debido a sus características basados en la 

ciencia de la lengua árabe, en la naturaleza de al-Andalus y en su diversidad ― 

que se apropia de los sentimientos y moviliza la imaginación―,  hicieron que la 

sociedad andalusí respirara poesía. 

La poesía andalusí es considerada la continuación de la poesía árabe en 

Oriente. Los andalusíes estaban seriamente relacionados e influenciados por 

Oriente, tanto a través de los libros que les llegaban de allí, como por los 

eruditos que se habían trasladado desde esa parte de mundo. En muchas de sus 

poesías imitaron a los poetas orientales, aunque esta imitación no evitó que 

fueran creativos e innovadores. La poesía andalusí tenía muchas características 

propias y particularidades, hecho que lleva a afirmar que la madurez de la 
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personalidad poética andalusí no solo llevó a confirmar un  sentimiento 

genuinamente andalusí, sino que también ayudó a que apareciera una 

creatividad andalusí autóctona, de la que Al-Andalus fue testigo, representada 

por las moaxajas y zéjeles, dos estilos desconocidos hasta entonces, ambos 

fruto de la creatividad andalusí. 

Es evidente que la literatura comparada traza la línea de la literatura en 

sus diferentes relaciones, ayudando a azuzar la vitalidad entre ellas, así como la 

armonía de los pueblos y su acercamiento a la herencia intelectual, ya que 

impulsa a la literatura nacional a salir de su aislamiento para convertirse en 

parte inseparable de la arquitectura general de la herencia literaria mundial; 

además de ser  un complemento de la historia de la literatura y fundamento de 

los estudios críticos, es también importante en el estudio y comprensión de las 

sociedades, empujándolas a cooperar en favor de toda la humanidad.
1
  

El papel jugado por la literatura comparada implica abarcar los vínculos 

generales entre las literaturas, por una parte, y la penetración en los aspectos y 

particularidades de cada una de las literaturas, por otra, para destacar los 

aspectos nacionales y extranjeros y para demostrar la importancia de la semilla 

extranjera en la fertilidad y abundancia de frutos de la literatura nacional.  

Cuando la mayoría de los investigadores de Literatura Comparada 

exigían como condición necesaria la existencia de una relación entre los 

pueblos para afirmar la existencia de una influencia por parte de una literatura 

sobre otra, la historia ha demostrado que los judíos habían convivido en Al-

Andalus con los árabes y que sus esfuerzos conjuntos se habían llevado a cabo 

durante siglos. Respecto a esto, el investigador especializado en literatura 

hebrea medieval, „Ezra Fleicher, dijo: “Las fronteras entre los judíos y los 

árabes de Al-Andalus se habían evaporado o casi lo habían hecho. Se trata de la 

primera y de la última vez en la historia de la cultura hebrea, en la que la 

literatura resultante había sido fruto de la mezcla entre la literatura de este 

pueblo y la de otro distinto”.
2
 

                                                 

1
 Ganīmī Hilāl (2001), p. 20. 

2
 Fleischer (1975), p. 334. 
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Al mismo tiempo que se producía un florecimiento de la vida social y 

cultural de la sociedad judía en Al-Andalus, los musulmanes hicieron lo propio 

con la literatura árabe, que abonó este fructífero terreno, para que el árbol de la 

literatura hebrea diera su fruto. Comenzaron a parecer numerosos poetas 

hebreos que profundizaron en la cultura árabe. 

Es sabido que ambos idiomas, hebreo y árabe, pertenecen a la misma 

familia lingüística ―el semítico antiguo― por lo que entre ambos idiomas 

encontramos un gran parecido tanto en aspectos fonéticos, como en los 

gramaticales, sintácticos y  etimológico. Este parecido jugó un enorme papel en 

la relación de influencia ejercida entre ambos idiomas, ya que facilitó una 

enorme transferencia de vocablos y expresiones árabes al hebreo, no sólo en Al-

Andalus, sino también en la época contemporánea.
3
 

A pesar de que cada uno de los idiomas tiene su propia estilística, así 

como sus particularidades técnicas y expresivas ―que los cubren con su manto 

de elegancia-, la poesía hebrea utilizó las vestiduras de la retórica árabe de Al-

Andalus. Así pues, los poetas hebreos que habían aprendido la lengua árabe y 

que habían leído numerosas obras literarias en este mismo idioma, comenzaron 

a utilizar en su literatura la misma metodología utilizada en la literatura árabe: 

imitaron el método utilizado en su retórica y otorgaron una enorme importancia 

a las alegorías, metáforas y figuras literarias del lenguaje ideológico y musical. 

David Yellin, un investigador especializado en poesía hebrea medieval, dijo: 

“Los poetas hebreos extrajeron la mayor parte de sus metáforas de la edad 

antigua y de los libros sagrados, a pesar de lo cual, son numerosas las metáforas 

árabes presentes en su poesía”.
4
 

La paranomasia es una de las figuras literarias más importantes 

conocidas por los literatos hebreos. Conocían con certeza sus diversos tipos, las 

condiciones para su uso y las utilizaron con precisión. 

Por lo tanto esto ha sido uno de los motivos para elegir este tema, la 

comparación entre poemas en hebreo y poemas en árabe a través del empleo de 

una técnica prosódica común: la paranomasia. 

                                                 

3
  Saénz-Badillos (1988), pp. 261-278. 

4
  Yellin (1987), p.171. 
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Nuestro estudio sobre la paranomasia se ha enfocado fundamentalmente 

sobre el lenguaje poético del poeta Yehuda ha-Leví y esto hace que nos 

hayamos ocupado sistemáticamente de todos los tipos utilizados por el poeta en 

sus poemas, …además hemos hecho una traducción del segundo capítulo de 

Sefer ha-‘Anaq de Mošeh ibn „Ezra, por ser el libro de la época más 

representativo de la paranomasia, empleando tipo de paranomasia completa, 

donde los dos homónimos tienen todos los requisitos del fenómeno, por esta 

razón hemos visto que es necesario mencionarlo. 

No debemos olvidar que el ŷinās es una de las figuras reina en la poesía 

árabe, desde los tiempos más antiguos y probablemente ligada a una estética 

que hunde sus raíces en lo más profundo de las lenguas semíticas más antiguas. 

La elección de la poesía de Yehuda ha-Leví como tema central de este 

estudio se ha hecho en base a diversas consideraciones, entre las cuales 

destacamos las más importantes: 

- La excelsitud del nivel literario de su poesía además de su abundante 

producción, especialmente de poesía mística― la mayoría de la cual ha 

sido conservada en los libros judíos de oraciones. Muchos de sus 

poemas religiosos siguen siendo utilizadas por los judíos en las 

sinagogas. 

- Su nombre se encuentra entre los más renombrados del firmamento 

poético judío de Al-Andalus, hasta el punto de que fue apodado con el 

sobrenombre de emir de los poetas judíos. Destacó entre los demás 

poetas por su dominio de las culturas árabe y judía. 

- Logró que la poesía de su tiempo floreciera y madurara artísticamente. 

Todo aquel que haya leído su poesía puede encontrar en ella todas las 

innovaciones poéticas conocidas entonces.  

- Vivió en una época en la que floreció el arte de escribir, ya que 

aparecieron diversas e importantes antologías poéticas, que tuvieron una 

fuerte influencia en el pensamiento humano, en general, y en el judío, en 

particular. 
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Finalmente, la distribución y planificación del estudio y el contenido de 

los diferentes capítulos de este trabajo es el siguiente: 

1. Capítulo 1: introducción a la historia de la retórica árabe. También 

hemos tratado al tema del badī‘ (la ciencia de la creación) y sus 

pioneros en la literatura árabe. 

2. Capítulo 2: sitúa nuestro estudio en la paranomasia árabe y sus tipos, 

dando definiciones y ejemplos a cada tipo según los tratadistas árabes.   

3. Capítulo 3: ofrece una visión  sobre la historia de la composición 

retórica hebrea, con indicación al libro de Mošeh ibn Ezra Kitab al-

muḥādara wā-l- muḏākara como obra maestra en la época medieval 

andalusí. 

4. Capítulo 4: se presenta un prologo sobre la paranomasia hebrea, hemos 

incluido la traducción del segundo capítulo del libro de Mošeh ibn „Ezra 

Sefer ha-‘Anaq, como ejemplo paradigmático de paronomasia hebrea. 

5. Capítulo 5: epicentro de nuestra investigación, tras presentar una breve 

introducción sobre la vida y las obras de nuestro poeta Yehuda ha-Leví, 

se analizan todos los usos paronomásticos en su poesía. 

6. Capítulo 6: cierra este estudio con una serie de conclusiones generales 

sobre la relación entre la paranomasia en la poesía árabe y hebrea a 

través de los casos estudiados del poeta Yehuda ha-Leví. 

Se completa este estudio con las secciones dedicadas a las conclusiones, la 

bibliografía y unos índices anexos. 

Todas las traducciones de los versos poéticos del árabe y del hebreo del 

segundo capítulo del Sefer ha-‘Anaq de Mošeh ibn „Ezra, más los fragmentos 

de los artículos, libros, han sido realizados por el doctorando. De la mayoría de 

los versos citados no existe una traducción española previa. De este modo, nos 

hacemos responsables tanto de los ciertos como de los errores. 
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1. LA RETÓRICA ÁRABE 

 

1.1 PREÁMBULO 

 

Los estudios retóricos modernos intentan explotar las posibilidades 

estilísticas que se encuentran en la lengua, y que ennoblecen la actividad 

literaria con el fin de convertirla en creación artística. Así se permite al literato 

una mayor libertad para expresar sus inspiraciones y sus diferentes ideas con 

una facilidad que se corresponde con el significado deseado, de manera que si 

el literato supiera cómo aprovechar esas posibilidades estilísticas, conseguiría 

darle a su trabajo un valor artístico añadido. 

De ahí que nos atrevamos a decir, que cualquier género literario, que 

hace de la lengua una herramienta, puede incluirse dentro de la retórica, 

teniendo en cuenta la importancia que ésta adquiere en la comprensión de la 

estructura de la expresión y de los cimientos sobre los que se asienta la creación  

de sus mejores ejemplos. 

En cada género literario la retórica toma una dirección distinta: así, en 

un relato adopta su identidad y acepta los rasgos del tiempo y el espacio, por 

ejemplo vemos que en los ensayos intenta llegar a los más altos grados de 

elocuencia. Pero si tratamos la poesía, vemos que la retórica se somete a las 

exigencias métricas y rítmicas, que encadenan su manejo para que su cadencia 

armonice con lo que emana de la actitud poética y de la experiencia afectiva del 

poeta, interaccionándose los fenómenos retóricos con estos elementos 

prosódicos: el metro, la rima, etc., aliándose con ella para producir una armonía 

interior que participe en la construcción de la actividad artística. De manera que 
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si el poeta puede anular las diferencias entre los elementos y las domina con 

sutileza dentro del poema, podrá presentar un trabajo artístico completo. 

Es sabido que la lengua árabe se distingue por su belleza y la 

magnificencia de su aportación, representando la cima de la creación lingüística 

por lo que contiene de elocuencia y retórica, representada por sus expresiones y 

la maestría de su construcción, la belleza de su estructura, y la belleza de su 

sonido.  

Cuando despuntó la aurora del Islam, el árabe vivía en su desierto, en el 

museo de las excelencias del arte literario árabe, excelsitudes creadas por 

gigantes como ‟Imru‟ Al-Qays, Al-Nābiga Al-Dubiyānī, Zuhayr Ibn Abī Salma. 

Surgió un texto inimitable, el último mandamiento, el Sagrado Corán, como una 

maravilla de la retórica árabe dejando al árabe perplejo y estupefacto. Es natural 

que el texto revelado (el Sagrado Corán) multiplicara la sensibilidad del 

musulmán por la belleza inigualable y el ingenio de la lengua árabe que 

sobrepasa toda quimera. 

 

 

1.2 HISTORIA DE LA COMPOSICIÓN RETÓRICA ÁRABE 

 

Es sabido que los poetas y oradores árabes, desde la época pre -islámica, 

alimentaban su estilo expresivo con la estilística; y la poesía de los poetas 

abasidas y la de sus congéneres ulteriores no fue sólo una cuestión de 

composición o formación, sino que incluso, las máximas belicistas se 

transmitieron mediante las creaciones de los poetas, destacando la  facultad de 

alcanzar su objetivo con las palabras que querían utilizar, como ya venía 

sucediendo desde mucho tiempo antes de la llegada del Islam. Estas cuestiones 

empujaron a Ibn Al-Mu„taz a escribir su libro Kitāb al-Badī‘, en cuyo prólogo 

indicó su objeto, diciendo: 

 

“Hemos presentado en los capítulos de este nuestro libro algo de lo que 

encontramos en el Corán, en la lengua de los hadices del Mensajero de 

Dios (PSCE) y en las palabras de sus Compañeros, los beduinos y 

demás; y en la poesía de los aventajados en lingüística, que los 
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contemporáneos llamaron al-badī‘, para que se sepa que Bašār, Muslim, 

Abū Nuwās y los que les antecedieron y los que siguieron su pauta, no 

se les han adelantado en este arte, sino que fue -al-Badī- pródigo en sus 

poesías y se descubrió en sus tiempos de manera que se llamó de esta 

manera, se le asignó ese significado y se conoció así.”
5
 

 

Desde aproximadamente los albores de la segunda mitad del siglo I de la 

Hégira (VII), los estudiosos observaron cómo arreciaban los juicios elogiosos 

en torno a las excelencias de la poesía árabe. A este respecto, los historiadores 

nos informan de lo que parecían asambleas o audiencias literarias que reunían a 

su alrededor algunas de las portentosas figuras del arte de la poesía. A finales 

del siglo I de la Hégira (VII) los sabios se centraron en primer lugar en el 

descubrimiento de la preeminencia del Corán sobre todos los demás preceptos y 

en la investigación del origen de la fascinación y la belleza de las aleyas de la 

oración, después se consagraron a evidenciar la naturaleza de la inimitabilidad 

del Libro de Dios. 

Es natural que todo esto llevara a dirigir la atención  hacia el 

conocimiento de las particularidades del estilo de la expresión, la versatilidad 

de los significados según la variedad de expresiones, las ventajas exclusivas de 

que gozaban los diferentes esquemas gráficos de la palabra, constituyendo todo 

ello lo que hoy en día se denomina ‘ulūm al-balāga al-‘arabīya “ciencias de la 

retórica  árabe”. 

El procedimiento seguido por la investigación elocutiva árabe fue el 

siguiente: 

En los siglos II y III de la Hégira (VIII y IX d.c.) surgieron maestros que 

enriquecieron el panorama de la investigación de la retórica aportando obras 

bastante importantes. Éstas son: 

 

 Abū „Uṯmān „Amr Ibn Baḥr Al-Ŷāḥiẓ (255 H.). Perteneciente a los 

                                                 

5
 Ibn Al-Mu„taz (1967), 1. 
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mu‘tazilíes,
6
 se le considera un insigne árabe que dejó un importante 

legado literario. Quizá sea su libro Al-bayān wa-al-tabyīn (La retórica y 

las explicaciones) uno de los ejemplos más espléndidos de obras de 

retórica árabe existentes, tanto por su ingente contenido sobre la 

elocuencia, como por lo referente a la retórica, lo innato y lo sintético de 

la producción poética. 

 

 Abū Al-„Abbās „Abdullāh Ibn Al-Mu„taz (296 H.), el primero que 

comenzó la etapa de la redacción de los libros retóricos cuando 

compuso su obra Kitāb al-Badī‘ (El libro del buen estilo), siendo el 

primer libro que se escribiera sobre la retórica, agrupando en él todas 

sus artes.
7
Ibn Al-Mu„taz destaca por haber vivido durante el conflicto 

entre los conservadores y los innovadores y que fuera un poeta de buen 

gusto, que percibiera la belleza de la poesía y la sintiera, habiendo 

tomado parte en esa lucha, expresando su propia opinión sobre el 

particular.
8
 

 

Durante el siglo IV de la Hégira (X), el peso del estudio de la retórica 

recayó en tres personas emblemáticas: 

 

 Qudūma Ibn Ŷa„far (337 H.). Escribió su obra Naqd al-ši‘r (Crítica de 

la poesía), en donde realizó un estudio sobre una serie de artes de la 

retórica que asignó a los diferentes elementos de la poesía. Qudāma no 

investigó estas artes desde la perspectiva de al-badī‘ como hiciera Ibn 

Al-Mu„taz, sino que las mencionó como parte de los elementos de la 

poesía y su crítica, incorporando otros elementos indispensables para la 

producción poética. De ahí que los investigadores discreparan sobre el 

                                                 

6
 Escuela teológica musulmana que introdujo el dogmatismo especulativo. Veáse el libro de 

Jašīm, Ali Fahmī  Al-naz‘a al-‘aqliya fi tafkīr al-mu‘tazila. 
7
 Mubārak (s/f), p. 65. 

8
 Mubārak (s/f), p. 68. 
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número de aspectos innovadores de los que hablara.
9
 

 

 Abū Al-Ḥasan „Alī Ibn „Abd Al-„Azīz, más conocido como Al-Qāḍī Al-

Ŷurŷānī (366 H.), quien escribiera su libro Al-wasāṭa bayna al-

mutanabbī wa-juṣūmihi (Mediación entre al-Mutanabbī y sus 

adversarios), en donde destacó cantidad de aspectos, tanto positivos 

como negativos, de la poesía. 

 

 Abū Hilāl Al-„Askarī (395 H.), autor de la obra Al-ṣinā‘atayni (Los dos 

artes), donde habló de la retórica y de las diferencias que suscita su 

significado, y en donde dedicó un capítulo especial a explicar lo que es 

al-badī‘, la clarificación de sus modelos y la delimitación de sus 

conceptos, sus capítulos y sus artes. 

 

A finales de los siglos IV y V de la Hégira (X y XI e.c), las ciencias de 

la retórica afianzaron su independencia, sobre todo con los siguientes eruditos: 

 

 El juez Abū Bakr Ibn Tayīb Al-Bāqilānī (403 H.), escritor de la obra 

I‘ŷāz al-qur’ān (Inimitabilidad del Corán), con la que buscó demostrar 

los límites de la inimitabilidad retórica en el Corán, aludiendo 

igualmente a la retórica en su versión subrogativa y de asonancia. 

 

 Abū Al-Ḥasan Ibn Rašīq Al-Qayrawānī (456 H.). En su célebre libro al-

‘Umda plasma unos capítulos especiales sobre la investigación de las 

ciencias de la retórica y otros dedicados al estudio de la ciencia de al-

badī‘.
10

 Fue gracias a él que se establecieron las bases de esta ciencia. 

Sin embargo, hasta más tarde no se perfeccionaron en profundidad su 

clasificación y metodología.
11

 

 

                                                 

9
 Al-Šaḥāt (1994), pp. 15-16. 

10
 Ḥusayn Farid (2000), p. 10. 

11
 Al-Zanād (1992 ), p. 8. 
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 Al-Ŷurŷānī (471 H.) (XI e.c) es considerado como el erudito que en el 

siglo V de la Hégira estableciera las ciencias de los conceptos en su 

libro Dala’il al-i‘ŷāz (Pruebas de la inimitabilidad). De igual manera, 

se le considera como el autor de las teorías de las Ciencias de la 

Evidencia, que recogió en su libro Asrār al-balāga (Secretos de la 

retórica).
12

 El estilo empleado en el libro de Al-Ŷurŷānī es 

extraordinariamente elocuente y ayuda a cultivar la disposición a la 

retórica. Este personaje consiguió, en el mundo de la ciencia de la 

oratoria, lo que nadie antes que él había conseguido, sobre todo porque 

el sol de las ciencias, en su época, estaba camino del ocaso. Como él 

mismo dice: 

 

“Crece sobre las ciencias, querido /  

 e inclínate hacia la ignorancia, cuan un sediento y 

vive como un burro; vivirás feliz /  

pues la suerte está del lado de los animales.”
13

 

 

Siglo VI de la Hégira (XII e.c). En esta centuria destacan: 

 

 Al-Zamajšarī (538 H.) con su exégesis al-Kašāf (El explorador) 

y su obra Asās al-balāga (Fundamento de la retórica). En el 

primero terminó lo que había comenzado Al-Ŷurŷānī; mientras 

que en el segundo optó por el estudio de los temas de lengua 

árabe, con explicaciones para cada una de las materias, 

insistiendo en sus usos correctos. 

 

 Al-Watwāt, intentó aplicar las reglas de la retórica árabe en la 

literatura persa, en el momento en que Ibn Munqid escribiera Al-

badī‘ fī naqd al-ši‘r (Creatividad en la crítica de la poesía) en el 

                                                 

12
 Ḥusayn Farid (2000), p. 10. 

13
 Al-Ṣi„īdī (1999), p. 4.  
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que recopiló lo que había disperso en los libros de los escritores 

anteriores.
14

 

 

Siglo VII de la Hégira (XIII e.c). La estilística árabe conoció una época 

de gran productividad, con un importante y claro desarrollo: 

 

 Abū Ya„qūb Yūsuf a-Sakākī (626 H.), que distinguió de manera 

minuciosa y completa las investigaciones de la retórica, en su obra 

Miftaḥ al-‘ulūm (La llave de las ciencias), haciendo de cada estudio un 

mundo aparte, lo que hasta cierto punto le valió ser considerado como 

discípulo de la escuela de Al-Ŷurŷānī, aunque en realidad no era un 

literato sino un crítico.
15

 

 

 Destacan además Ḍiyā‟ Al-Dīn Ibn Al-Aṯīr (637 H.) y su libro al-Maṯal 

al-sā’ir (El ejemplo corriente), Ibn Abī Al-‟iṣba„ y Badr Al-Dīn Ibn 

Malik. 

 

En cuanto al siglo VIII de la Hégira (XIV e.c), éste conoció varias clases 

de comentarios y aclaraciones en el ámbito de la investigación de la retórica. 

 

 Es el caso de la obra de Al-Jatīb Al-Qazwīnī, que vino a 

completar y perfeccionar Miftah al-‘ulūm (La llave de las 

ciencias) de Al-Sakākī, en el que el autor cambió a su antojo, 

añadiendo lo que consideraba que faltaba de los libros de 

retórica. Su estilo se considera más claro que el de Al-Sakākī.
16

  

 

La creación en el tema de la retórica tuvo su fin en el mismo punto en 

que la dejó Al-Qazwīnī. 

 

                                                 

14
 Ḥusayn Farid (2000), p.10. 

15
 Al-Ṣi„īdī (1999), p. 4. 

16
 Al-Ṣi„īdī  (1999), p.5. 
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1.3 DEFINICIÓN DE AL-BADĪ‘ 

 

Es un hecho conocido que en origen, el vocablo al-badī‘  اٌجذ٠ع  no 

significaba lo que se entiende hoy en día como “refinamiento” “adornos” que 

pueden ser fonéticos, conceptuales o expresivos. Originariamente se empleaba 

por referirse a recursos descriptivos y nuevas prestaciones artísticas que 

englobaban las ciencias de la retórica y la estilística. 

En las definiciones del diccionario árabe de Ibn Manẓūr Lisān al-‘arab 

encontramos que las expresiones abda‘a  اثذع “creó algo” o yubdi‘u  lo“   ٠جذع 

crea e innova”, significan lo formó y lo promovió; mientras que  al-bad‘  la   اٌجذع

creación inicial y    اثزذعذ اٌؾئ  ibtada‘tu al-šay’  (“innové algo”), significa “lo 

inventé”.
17

 

Al-badī‘ o creación es, por tanto, algo nuevo y lo novedoso; así es como 

los literatos clásicos comprendieran el término “creación” (al-badī‘). Ibn Jaldún 

define la naturaleza de la ciencia de al-badī‘ (creador) diciendo: 

 

 “Es la previsión del embellecimiento de la palabra y su mejora con una 

especie de ornamento, sea con una prosa rimada que lo separe, ya con 

una semejanza que asimile sus palabras; también engarzando su metro, 

disimulando el significado buscado, sugiriendo otro significado más 

hermético con el que comparta la misma expresión, o por la 

coincidencia, por confrontación entre antagonismos o recursos 

semejantes”.
18

 

 

En cuanto a Al-Ŷurŷānī, éste limita el mecanismo de al-badī‘ a los 

árabes, considerándolo como el origen y la causa de la supremacía de su lengua 

sobre todas las demás, argumentando: “(al-badī‘) es exclusivo de los árabes y 

                                                 

17
 Ibn Manẓūr (1990), p. 6. 

18
 Ibn Jaldūn (1962), p. 1265. 
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gracias a él, su lengua se impuso a todas las lenguas”.
19

 

En este momento fue cuando Al-„Alawī, autor de Al-tirāz al-mutaḍamin 

li-asrār al-balāga (El estilo que contiene los secretos de la retórica), 

comprendió el valor de al-badī‘ y su posición entre las ciencias de la retórica, 

considerándolo como el néctar de las ciencias de la retórica y la elocuencia, en 

la que se concentra la belleza. Comienza su epístola sobre la ciencia de al-badī‘ 

diciendo: 

 

 “Sé que este arte, es el arte de manejar el discurso, es exclusivo de los 

tipos de frases y no es posible con las palabras, lo que en definitiva es el 

resumen de las ciencias de la claridad (al-bayān) y la semántica (al-

ma‘ānī)… y la ciencia de la creación (‘ilm al-badi‘) es una continuación 

de la locuacidad y la retórica”.
20

 

 

El Jatib Al-Qazwīnī lo define en su obra al-’īyḍāḥ (la claridad) 

diciendo: “Es una ciencia que enseña cómo mejorar la palabra, siempre que se 

cuide su aplicación sobre las necesidades de la circunstancia y la claridad del 

significado”.
21

 

En opinión de Al-Qazwīnī, la diferencia entre la ciencia de al-badī‘ y las 

ciencias de al- bayān (la claridad) y al-ma‘ānī (la semántica) es que éstas 

investigan el fondo de lo que es evidente. Así, la primera, al- bayān (la 

claridad), investiga desde el punto de vista de su aplicación sobre las 

necesidades de la circunstancia, y la segunda, al-ma‘ānī (la semántica), en 

virtud de su contribución, con diferentes matices de nitidez, de la claridad del 

significado buscado. En cuanto a la ciencia de al-badī‘ (creación), lo que busca 

es el significado o la expresión embellecida, adornada con atuendo pomposo, 

que conquista el oído y se apodera del corazón. 

De ahí que pueda decirse que al-badī‘ es la elocuencia en su grado 

sumo. El estilo distinguido y creativo es el que lleva hacia la elocuencia y es el 

                                                 

19
 Al-Marāgī (1991), p. 10.  

20
 Ḥusayn (1983), p. 12. 

21
 Al-Qazwīnī (2003), p. 488. 
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que le confiere la excelencia; por lo tanto, las artes de la estilística están todas 

destinadas a conseguir el primer grado de la creación y luego, la semejanza y la 

paronomasia. Las otras artes no son sino recipientes donde el artista intenta 

verter su creatividad y su innovación. 

Aún cuando algunos estudiosos ven que “la creación” es un arte con el 

que se acostumbra a jugar con las palabras, eso se debe a la exageración con 

que algunos intelectuales y poetas se dedicaron a utilizar las mejoras creativas, 

como es el caso de Bašār Ibn Burd, Muslim Ibn Al-Walīd, Abū Nuwās y 

aquellos que les imitaron después, como Abū Tammām, que abusó de este 

estilo, saliendo airoso en algunas ocasiones y fracasando en otras. Por su parte, 

Abī Hilāl Al-„Askarī consideró que si esta clase de locuacidad estuviera exenta 

de esfuerzo y libre de defectos, sería altamente bella y de altísima calidad.
22

 

 

 

1.4 PIONEROS DE LA CIENCIA DE LA CREACIÓN (‘ILM AL-BADĪ‘) 

 

Los historiadores de la estilística árabe están de acuerdo en que la 

primera obra sobre la elocuencia reconocida, especialmente la que trata de la 

creación, es el libro al-Badī‘ de Ibn Al-Mu„taz, aún cuando le antecedieron 

algunas otras que contenían tenues alusiones a ella, como fue el caso de la obra 

Al-bayān wā-l-tabyīn de Al-Ŷāḥiz. Consideramos que son tenues alusiones 

porque este último, como se sabe, no se dedicó únicamente a las artes de la 

estilística, ni a este género.
23

 

Ibn Al-Mu„taz lo declara en su libro, precisando: 

 

 “Nadie, con anterioridad a mí había recopilado las artes de la estilística, 

ni ningún escritor se me había adelantado en su redacción…, así que, el 

que quiera copiarnos y limitarse a esto, que lo haga. El que añadiera 

algo a estas calidades o a otras, a cuenta de la estilística, que la alterara 

                                                 

22
 Al „Askarī (1939), p. 204. 

23
 Abū Zayd  (1983), p. 16. 
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o tuviera otra opinión que la nuestra, puede hacerlo con libertad”.
24

 

 

Con su declaración, Ibn Al-Mu„taz abrió las puertas a la instauración de 

la competición y la pugna, convirtiéndose el mecanismo de al-badī‘ en una 

puerta abierta a la laboriosidad, lo que hizo que el tema comenzara a 

desgastarse hasta convertirse en simples definiciones, desechándose la idea de 

la creación e innovación en el contexto de la pugna entre estilistas en su afán de 

rellenar los vacíos que creían que había dejado Ibn Al-Mu„taz.
25

 

Quizás lo dicho por Bahā‟ Al-Dīn Al-Sabqī fuera la mejor prueba de 

hasta dónde había llegado la ciencia de la retórica:  

 

“Sé que hay muchas clases de retórica y que están todas ellas 

catalogadas; el primero que lo hizo fue „Abdellāh Ibn Al-Mu„taz, que 

clasificó veintisiete variedades; su contemporáneo Qudāma Al-Kātib 

recopiló veinte, de los que siete coincidían con otros tantos de Al-

Mu„taz, resultando ser sólo trece los que eran novedosos. Sumadas 

ambas cifras, definieron treinta variedades de retórica. A éstas se le 

sumaron los treinta y siete de Abū Hilāl Al-„Askarī y una suma similar 

de Ibn Rašīq, añadiendo él mismo otros sesenta y cinco variedades, que 

fueron engrosada por Šaraf Al-Dīn Al-Sāsī con setenta más. Todo ello 

fue mencionado por Ibn Al-‟Isba„ en su libro Al-Muḥarrir (El escritor), 

considerado como el libro de arte más conseguido, por contener 

reproducciones de los textos y crítica”.
26

 

 

Por lo tanto, Ibn Al-Mu„taz fue el primero que hizo un esfuerzo 

científico serio para fundar la ciencia de la retórica y aplicó terminología 

científica a sus artes. Estas fueron posteriormente una referencia para los que le 

sucedieron, que no dudaron en adoptarlas y engrosarlas, afianzándose en ese 

terreno. 

                                                 

24
 Ibn Al-Mu„taz (1967), p.3. 

25
 Sultān (1986), p. 17.  

26
 Al-Taftazānī (1937), p. 467. 
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Después de él, apareció la obra Naqd al-ši‘r (Crítica de la poesía), de 

Qudāma Ibn Ŷa„far, que difiere de la de Ibn Al-Mu„taz, estando una de sus 

partes dedicada a la técnica de al-badī‘, y donde explica la estilística creadora 

en la poesía. A él se le atribuye el mérito de haber sido el primero que llama la 

atención sobre la división de las clases del al-badī‘ en lafẓī “literal” y ma‘nawī  

“figurado”.
27

 

En cuanto a las características del famoso triángulo estilístico
28

, sus 

particularidades aparecen en el libro de Abū Hilāl Al-„Askarī Al-Ṣinā‘atayn, en 

referencia a la expresión y a la semántica, junto al al-badī‘, del que hablaron, 

antes que él, Ibn Al-Mu„taz y Qudāma. 

El método de Al-„Askarī se aproxima al de Ibn Al-Mu„taz en cuanto a la 

facilidad de estilo, alejándose de la complejidad, la profundización y la analítica 

de los sabios, la formación de ambos era muy similar.
29

 

Después, apareció una numerosa cadena de nuevos libros, como Al-

‘umda, de Ibn Rašīq; Asrār al-balāga, de Al-Ŷurŷānī y Miftaḥ al-‘ulūm, de Al-

Sakākī.  

Concluiremos afirmando que todas las ciencias en su origen y cultivo 

entre sus fundadores presentan una terminología dispersa y variada, por lo que 

se pueden emplear distintos términos para referirse a un mismo fenómeno. A 

veces  las diferencias son fruto de modas y escuelas y sólo duran un breve 

espacio de tiempo a incluso quedan reducidas a pequeños círculos, de esta 

manera, en siguiente capítulo, recogeremos las principales formas y variantes 

descuidas por la escolástica islámica medieval, si bien en el análisis nos 

centraremos en las formas recogidas en las introducciones de cada sección.  

                                                 

27
 Al-Marāgī (1991), p. 15.  

28
 Con tríangulo retórico escolástica árabe medieval aborde al hecho de que las especialidades 

de la retórica árabe están divididas en tres ciencias, la primera se llama ‘ilm al-bayān (ciencias 

de la elocuencia), la segunda ‘ilm al-badī‛ (ciencias de la creación), y la tercera ‘ilm al-ma‘ānī 

(ciencias de los significados). veáse el libro de Ibn Al-‟Aṯīr, Ḍiyā‟ Al-Dīn, Al-maṯal al-sa’ir. 
29

  Al-Marāgī (1991), p.15.  
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2. LA PARANOMASIA ÁRABE 

 

 

2.1. PREÁMBULO 

 

Los estilos literarios se consideran adaptaciones de los componentes de 

la palabra y de sus relaciones mutuas dentro de una forma determinada; así, es 

la forma de la palabra la que determina la ordenación lingüística y artística que 

le atribuyen su nombre, de ahí que la lengua se considere como el punto de 

llegada y partida al mismo tiempo. 

Muchos estudios como Dirasāt fanīyā fi al-’adab al-‘arabī  de 

Abdelkarīm Yāfī  intentan, a través de la composición literaria artística, 

descubrir el contenido de la misma lengua, sobre todo porque cualquier 

conocimiento de la literatura sigue un camino paralelo al conocimiento de la 

palabra. 

Esto es lo que vamos a mostrar a través de nuestra exposición sobre la 

paronomasia y su relación con la ciencia de la retórica, puesto que la 

paronomasia juega un papel importante en el marco de los estudios estilísticos, 

literarios y artísticos. 

Antes de abordar la exposición sobre la paronomasia árabe y sus clases, 

es imprescindible señalar el hecho de que esta última pertenece a lo que se 

denomina refinamientos literarios. El refinamiento retórico ha sido dividido en 

dos clases: semántico y literal. Sólo que, según algunos críticos como 

Moḥamed Al-Šaḥāt, esta división es únicamente virtual, y su ventaja no va más 

allá del control de los tipos creativos y su catalogación, sin que se deba 

interpretar como una separación entre significados y expresiones en la actividad 

literaria. Se ha considerado que en esta separación existe un debilitamiento de 
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una de las dos partes en las que se basa el estilo expresivo, ya que su expresión 

y su significado se complementan para llegar a la meta anhelada, según 

expresara Moḥamed Al-Šaḥāt
30

 ya que, para la creación de la belleza y la 

calidad en el estilo, no procede separar la expresión de la semántica, puesto que 

ninguna de ellas puede existir sin la otra y la locuacidad del estilo no se 

consigue sino con ambas a la vez. Así, el refinamiento expresivo no se logra si 

carece de contexto, y las perfecciones expresivas sólo pueden optimizarse 

teniendo en cuenta la expresión que conlleva el significado, siendo éste un 

asunto sobre el que se han pronunciado profusamente los estilistas.
31

 

 

 

2.2 DEFINICIÓN DE PARANOMASIA 

 

Se define como afinidad, homogeneización, analogía y se deriva de la 

forma árabe (III) ŷānasa عبٔظ “asemejar” “asonante” “homogeneo”, que hace 

referencia a lo idéntico, a lo similar. La definición más precisa que le atribuyen 

los estilistas es semejanza en la expresión y diferencia en el significado. 

La paronomasia integral se realiza cuando la expresión se usa en dos 

contextos diferentes, de manera que el significado de una no es el mismo 

significado del de la otra, siendo fonéticamente la misma palabra. De ahí que se 

use paronomasia por referirse a una expresión que contenga dos significados 

diferentes, siendo esto considerado uno de los más bellos procedimientos de 

conducción de un diálogo. La semejanza en la lengua es la pluralidad de algo, 

lo que equivale a haber más variedad que un simple género. La paranomasia es, 

pues, la semejanza, basada en una afinidad fonética.
32

 

La paronomasia es uno de los aspectos de la asonancia descubiertos 

cuando se inició la investigación estilista de la oratoria, que fuera descrita por 

Al-Jalīl Ibn Aḥmad y recogida en el libro de la estilística por Al-‟Aṣma„ī. Fue 

igualmente tratada por Ibn Al-Mu„taz en los Cinco capítulos de la oratoria, que 

                                                 

30
  Al-Šaḥāt (1994), PP 28-29 

31
 Al-Šaḥāt (1994), pp. 28-29. 

32
 Al-„Alawī (1914), Vol  II p. 355. 
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enumeró debidamente, definiéndola como “Aquella palabra que aparece en una 

poesía y en un diálogo semejante a otra y cuya analogía se extiende a la 

formación de sus letras”
33

, dando a continuación muchos ejemplos sobre el 

particular. Los estilistas han hablado frecuentemente de la oratoria, hasta el 

punto de que son muy escasos los libros antiguos en los que no se menciona. A 

continuación se ofrecen las definiciones de algunos autores clásicos. 

Qudāma Ibn Ŷa„far tomó de ṯa„lab el tecnicismo árabe al-mutābiq اٌّطبثك 

(similitud) y lo aplicó, como sinónimo, de semejanza integral. Sobre este 

particular, Abū Al-Faraŷ Al-‟Asfahānī (356 H.) dijo: 

 

 “Le dije a ‘Alī Ibn Sulaymān Al-‟Ajfaš (351 H.), que a la sazón era a 

mi juicio de los que más entendían de poesía, que un grupo mayoritario 

pretendía que la antítesis (tibāq) consiste en mencionar una cosa y su 

antónimo, mientras que otro grupo decía que era la asociación de dos 

significados en una misma palabra. Él me respondió: ¿Y quién dice 

esto? Le contesté: Qudāma y otros. Entonces me dijo: Hijo mío, esto es 

paronomasia y quien pretenda que no lo es, habrá dicho algo diferente a 

Al-Jalīl y a Al-‟Aṣma„ī. Le pregunté: ¿Conocían esto? Dijo: ¡Loado sea 

Dios!, y ¿quién, si no, tenía la facultad de distinguir lo bueno y lo malo 

de la ciencia poética?”.
34

 

 

Qudāma Ibn Ŷa„far lo definió diciendo: 

 “En la poesía la palabra se asemeja a otra tanto en el verso poético 

como en la prosa; es decir, que se le parece en la disposición de sus 

letras”.
35

 

 

A este respecto, Al-„Askarī, autor de Al-Ṣinā‘atayn (Las dos artes) dijo: 

“Consiste en que el narrador introduzca dos palabras totalmente 

idénticas en la disposición de sus letras, como hiciera Al-‟Aṣma„ī en la 
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 Al-Ŷundī (1954), p. 8. 
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obra al-’Aŷnās”.
36

 

 

En cuanto a Ibn Al-‟Aṯīr, dijo: “Realmente, la expresión tiene que ser 

una y el significado otro”.
37

 

Sobre el mismo particular, Ibn Al Sanān Al-Jufāŷī afirmó: 

 “Algunas palabras se derivan de otras con un mismo significado; o se 

derivan etimológicamente con significado diferente; o coincide la forma 

de las dos palabras, siendo diferente el significado”.
38

 

 

Al-Rummānī, por su parte, afirmó sobre el mismo tema: 

 “Es la expresión de los sentidos con varias clases de palabras que tienen 

en común la misma raíz lingüística”.
39

 

 

En su definición de la paronomasia, Al-Ṣafadī reunió las distintas 

acepciones de ésta y sentenció: 

 “Prefiero definir la paronomasia diciendo que es la exposición de dos 

palabras semejantes en sus letras o en algunas de ellas, en su 

composición, con adiciones en una de ellas, con diferencias en su 

clasificación o vocalismo, o con similitud semántica ocon la misma 

entonación”.
40

 

 

En cuanto a Ibn Ma„ṣūm Al-Madanī, éste dijo: 

 “Al-ŷinās اٌغٕبط  “la paronomasia”, اٌزغ١ٕظ  (al-taŷnīs) “la 

homogeneización”, اٌّغبٔغخ   (al-muŷānasa) “la semejanza” y  اٌزغبٔظ  (al-

taŷānus) “la afinidad” son todas ellas palabras derivadas de ŷinās 

[asimilación]. La paronomasia viene, pues, de la raíz عبٔظ (ŷānasa) 

“asimilar” y es la forma activa de رغبٔظ (hacer similar), y la semejanza 
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o similitud son formas activas del mismo origen, ya que cada una de 

esas palabras, en caso de asemejarse a la otra, provoca una reacción de 

asimilación. La asimilación tiene su origen en la similitud de dos cosas 

cuando éstas se funden en un solo género. La naturalización 

(adaptación) es pues, la semejanza, la paronomasia, la asonancia, la 

afinidad y todas ellas son palabras derivadas de  عٕظ (género)”.
41

 

 

Quizá, la mejor definición de la paronomasia, la más fácil y acertada, es 

la que estableció Al-„Alawī:  

“Es la equivalencia de dos expresiones en su aspecto, siendo diferentes 

en sus significados”.
42

 

 

Sin embargo, algunos retóricos rechazaron las definiciones de la 

paronomasia con su conjunto de acepciones, alegando no haber llegado a un 

consenso sobre una definición total y limitativa, lo que les indujo a aplicar 

definiciones individuales. 

Mientras, Al-Ŷurŷānī pensaba que el estilista refinado es aquél que 

invierte en la magnanimidad de la palabra, siempre y cuando sea sincero y esté 

exenta de cualquier trivialidad y ornamentación. Sobre la definición de la 

paronomasia, dijo: 

 “Te enseña que lo que hace sublime a la paronomasia es algo que no se 

consigue si no es con la complicidad del significado global de la 

oración, ya que si fuera solamente por el efecto de una única palabra, no 

tendría mérito y el resultado sería imperfecto”.
43

 

 

Esto confirma la insistencia de Al-Ŷurŷānī en asociar la paronomasia al 

significado, al considerar la necesidad de implicación entre los vocablos de la 

composición lingüística, añadiendo: 

 “Y con relación a la frase, no encuentras una afinidad aceptable ni una 
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buena prosa rimada si no es por exigencia del significado, que te lo 

reclama e impone, conduciéndote a él, sin opción a que le impongas una 

alternativa o te niegues. De ahí que la más dulce, sublime y merecida 

paronomasia sea la que se produce sin que se lo proponga el orador o 

porque sea la más conveniente”.
44

 

 

 

2.3 PUREZA DE LA PARONOMASIA ÁRABE 

 

El Dr. Ibrahīm Salāma
45

 apuntó que Aristóteles ya había pensado en la 

paronomasia, al afirmar en el capítulo decimoprimero del Libro Tercero sobre 

Oratoria que: “La mayoría de los chistes elocuentes que vislumbramos y se nos 

transmiten tienen su elocuencia en el engaño al que recurre el letrado; si lo que 

estamos esperando de éste es una determinada expresión y él nos sorprende con 

otra antónima más elocuente, su vocabulario nos atrae más que cualquier otro, 

como si, cogidos por la sorpresa y el engaño, reconociéramos que lo que él dice 

es lo más evidente y auténtico y que somos nosotros los que erramos en la 

comprensión y no el académico”.
46

 

 

El Dr. Ibrahīm Salāma opone a este párrafo lo que dijo Al-Ŷurŷānī 

sobre el secreto de la belleza de la paronomasia: “El académico te devuelve la 

expresión como si te engañara sobre su utilidad que, en realidad, ya la ha 

ofrecido; te hace creer que no ha añadido nada, cuando lo ha hecho con creces. 

Con este secretismo, la paronomasia se convirtió en joya de la poesía, siendo 

citada en capítulos de la oratoria”.
47

 

 

De esta confrontación, dedujo que „Abdelqāder Al-Ŷurŷānī se dejó 

influir desacertadamente por el primer maestro, Aristóteles, al argüir con el 
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propio razonamiento de éste que: “Todo lo que deseamos de la oratoria es que 

una expresión que esté asociada a otra en su significado pueda ser ajustada 

inteligentemente a otro significado distinto del original”.
48

 

 

Esta teoría es desmontada por el autor del libro Fan al-ŷinās (El Arte de 

la paronomasia) que alega que es un arte árabe genuino, totalmente ajeno a 

retórica griegas, examinando detalladamente las causas, entre las cuales se 

encuentran: 

 

1. La paronomasia en general es un estilismo innato, fruto de una 

espontaneidad no forzada ni premeditada. 

2. La existencia de abundantes testimonios árabes sobre la paronomasia, 

tanto antiguos como actuales, prueba el amor de los árabes por esta clase 

de locuacidad. 

3. La lengua árabe es muy rica en palabras de igual formación y diferente 

significado, lo que facilita su homogeneidad. 

4. La lengua árabe es una lengua de estilo y de elegancia, de grafía y de 

exageración siendo la entonación, el metro y la rima sus componentes 

principales. 

5. El sujeto árabe tiene pasión por el cante y la armonización, siendo la 

paronomasia una rama de ambos, por la semejanza de su raíz. 

6. El no haber encontrado ni una sola evidencia de paronomasia griega en 

todas las referencias árabes en nuestro poder, mientras que sí que existen 

analogías en otras ramas, como la metonimia y la metáfora; de modo que 

si la paronomasia fuera genuinamente griega, habríamos encontrado las 

huellas de lo trasladado.
49 
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AL-ŶINĀS   (LA PARANOMASIA) 

 

A.  Al-ŷinās al-ma‘nawī (la paranomasia por significado) 

A.1. Ŷinās al-išāra (la paranomasia por alusión) 

A.2. Ŷinās al-iḍmār (la paranomasia implícita) 

 

B. Al-ŷinās al-lafẓī (paranomasia consonántica) 

 

B.1. Al-ŷinās al-‘Adī (paranomasia normal) 

 B.1.1. Al-ŷinās al-tāmm (paranomasia completa) 

B.1.1.1. Al-ŷinās al-murakkab (paranomasia compuesta) 

           B.1.1.1.1. Al-ŷinās al-mafrūq (paranomasia por disociación 

gráfica) 

           B.1.1.1.2. Al-ŷinās al-mutašabih (paranomasia por 

asimilación) 

           B.1.1.1.3. Al-ŷinās al-marfū (paranomasia por 

aglutinación) 

  B.1.1.2. Al-ŷinās al-mustawfī (morfológico) 

  B.1.1.3. Al-ŷinās al-mumaṭil (paranomasia por asociación 

morfológica) 

 B.1.2. Al-ŷinās al-nāqiṣ (paranomasia incompleta) 

  B.1.2.1. Diferencia en orden de letras 

B.1.2.1.1. ŷinās al-qalb (paranomasia invertida) 

   B.1.2.1.2. Ŷinās mālā yastaḥīl bel inikas (paranomasia 

del espejo) 

   B.1.2.1.3. Ŷinās qalb ba’d (paranomasia inversión 

parcial) 

   B.1.2.1.4. Al-ŷinās al-muŷannaḥ (paranomasia invertida 

alada) 

B.1.2.1.5. Ŷinās qalb al-kul paranomasia inversión total) 



43 

 

  B.1.2.2. Diferencia en número de letras 

B.1.2.2.1. Al-ŷinās al-mardūf  (paranomasia por inserción 

al comienzo) 

                                   B.1.2.2.2. Al-ŷinās al-muktanif (paranomasia por 

inserción en el  medio) 

   B.1.2.2.3. Al-ŷinās al mutarraf (paranomasia  por 

inserción al final) 

  B.1.2.3. Diferencia en puntuación 

 

B.1.2.3.1. Al-ŷinās al-musaḥaf (paranomasia ortografica) 

 

B.1.2.4. Diferencia en tipo de letras 

B.1.2.4.1. Al-ŷinās al-muḥarraf (paranomasia vocalica) 

                                   B.1.2.4.2. Al-ŷinās al-lāḥiq (paranomasia por adicion) 

                                   B.1.2.4.3. Al-ŷinās al-muḍāri‘ (paranomasia equivalente) 

 

B.2. Al-ŷinās al-mulafaq (paranomasia por traslacion consonántica) 
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2.4 LOS TIPOS PARANOMASIA  ÁRABE 

 

A- Al-ŷinās al-ma‘nawī (paranomasia por significado)  

 

Denominada igualmente paranomasia temática. Fue descrita por Al-

Nūwaīrī y Al-Ḥalabī de esta manera: “Que una de las dos palabras indique la 

existencia de la paranomasia por medio de su significado pero no 

fonéticamente. La razón de utilizar este tipo se debe a que el poeta tiene la 

intención de usar la “paranomasia” pero el metro no le permite improvisar una 

palabra que se le asemeje, optando por su sinónimo”. Mientras que otros dicen 

que: “Algunos no consideran esto como paranomasia, a pesar de su belleza y 

dificultad”. Muẓafar Al-„Alawī opina que: “Significa que el poeta maneja 

palabras cuyo significado se refiere a una paranomasia aunque sin 

mencionarla”.
50

 

Tanto Faraḥāt Ŷarmānūs como Al-Ḥamawī le llamaron paranomasia al-

ma‘nawī, ŷinās al-ma‘nā dividiéndola en ŷinās al-iḍmār y ŷinās al-išāra, 

habiendo especificado Al-Ḥamawī que “al-ŷinās al-ma‘nawī es parte de la 

literatura y su presencia es muy frecuente”.
51

Esta misma opinión fue 

igualmente expresada por Al-Suyūtī y Al-Madanī. 

Mientras que Al-Ṣafadī en su libro Ŷanān al-ŷinās, se ciñó a una sola de 

las dos posibilidades, el  ŷinās al-išāra, según Ṣafī Al- Ḥilī en su badī‘iya, “su 

retórica”, se inclinó por la otra opción,  ŷinās al-iḍmār. 

En principio, los badī‘iyīn, retóricos, rechazaban que esta variedad ―al-

ŷinās al-ma‘nawī― fuera considerada como paranomasia, pero los coetáneos, 

la re-adoptaron, la volvieron a sacar a la luz e incluso exageraron su 

descripción, por ser difícil y rara.
52

 

 

A- 1 Ŷinās al-išāra (paranomasia por alusión) 
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A propósito de ésta, Al-„Alawī hizó la siguiente precisión: “Significa 

que en el diálogo no se mencione uno de los dos homónimos, pero que sí se 

haga referencia a ellos con una sutil sugerencia”.
53

 

Por su lado, Al-Razī, dijo que “El homónimo puede ser evocado 

abiertamente, lo mismo que puede ser sugerido con una alusión”.
54

  

Por su parte Ibn Ma„ṣūm afirma que ambas paranomasias, al-išāra y al-

iḍmār (la paranomasia por alusión y la implícita) se acomodan perfectamente a 

la que es mencionada en primer término, esto es, la implícita. Dice al respecto: 

 

 “Raras veces se habló de este tipo (la paranomasia en sus dos versiones), 

por lo que es muy rara, y la mayoría de los que escribieron sobre el tema 

de la retórica y la elocuencia la omitieron. Así, no fue mencionada por Al-

Sakakī en su libro (Al-miftaḥ), tampoco por Al-Qazwīnī en su libro (Al-

taljis), ni por Ibn Rašīq en su (‘ūmda). Otro tanto en lo que refiere a Ibn 

Abī Al-Iṣba„ en (al-taḥbīr), a pesar de haber extendido. Ibn Munqiḏ hizo 

exactamente igual que los anteriores y tampoco la constató en su libro”.
55

 

 

A la paranomasia denominada ŷinās al-išāra se le llama también ŷinās al-

kināya (paranomasia metonímica). En este tipo de ŷinās los dos homónimos que 

establecen la paranomasia han de ser sinónimos y que su morfología no lo 

permita que ponga de manifiesto, de manera que una de ellas queda obviada, 

adjudicándosele un sinónimo que entrañe una alusión a esa parte implícita. En 

el hipotético caso de que no se le encuentre un sinónimo a la parte implícita, se 

le atribuye una palabra sutil que aluda a ella. Por ello, este recurso no es de 

recibo en prosa. 

De todas estas definiciones entendemos que ŷinās al-išāra se produce 

cuando se utiliza solamente una palabra siendo ésta la ilusión a otra palabra que 

está indicando el significado de otra tercera. Como dice un poeta anónimo: 

  

                                                 

53
 Al-„Alawī  Al-Yamanī (1914), P. 372. 

54
 „Akāwī (1992), P. 468. 

55
  Ibn Ma„sūm (1969) p, 210. 



46 

 

  اعّؼ ثٛصً    ٚإِٓ ع١ٍٕب ثمشة دّضج٠ب

ٚتمٍثٟ اعّه أظؾٝ    ِصؾفب   ثغشنـٟ
56

 

  

¡Oh Ḥamzā permítenos ser amigos y déjanos estar junto a ti! 

 En tu boca, tu nombre se convierte en ejemplar de Corán… y en mi corazón. 

 

Se cita uno de los homónimos que es el nombre propio ؽّضح (Ḥamza) . 

Se usó la paronomasia en صؽشن  (ṯagrika) “tu boca”, y el poeta quiso decir خّشح 

(jamra) “vino” se usó ٟلٍج (qalbī) “mi corazón”, cuando el poeta quiso decir 

  ,خّشح  ,عّشح :la llama”. Al final tenemos tres homónimos que son“ (ŷamra)  عّشح

 .ḥamza, jamra, ŷamra .ؽّضح

 

A- 2 Ŷinās al-īḍmār (implícita) 

 

Ibn Ḥuŷā Al-Ḥamawī fue el primero que la denominó al-ŷinās al-

muḍmar, y la definió de esta manera:  

“La paranomasia implícita (al-ŷinās al-muḍmar) es aquella en la que el poeta 

encubre los dos componentes de la paranomasia y menciona sinónimos de uno 

de ellos, de tal manera que lo explicito indica lo implícito, y si no se encontrara 

un sinónimo, utilizaría una palabra que haga sutilmente referencia a lo 

implícita”.
57

 

En otras palabras, que aporte un vocablo que lleve a pensar, 

instintivamente, en otro diferente y que, al mismo tiempo, se interprete de 

manera distinta a su sentido en la oración.  

Se diferencia con el ŷinās al-išāra en que el poeta emplea una palabra 

que permite imaginar otra palabra, y con ésta se quiere indicar otro sentido a 

través del contexto. En un verso de Ibn Ḥuŷā se encuentra un ejemplo: 
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وٕذ ٌُٙ     ٠ب ِعٕٛٞ ـٙذٟٚٔ ثغٛسُ٘ أتا ِؼار  
58

    أخا اٌخٕغاء        

 

Hermano de Jansā’, padre de Mu„āḏ te entregaste a ellos. 

Oh ayudante, me han destrozado con sus injusticias. 

 

Los homónimos aquí son أثب ِعبر (abā mu„āḏ) “el padre de Mu„āḏ, 

nombre de una persona que se llama Ŷabal ًعج  “montaña”. أخب اٌخٕغبء (ajā al-

jansā‟) “el hermano de Jansā‟”, una persona que se llama Ṣajr صخش “piedra”. La 

paronomasia se establece entre صخش y ًعج. “piedra y montaña”, el ha utilizado 

este tipo de ŷinās poeta en este verso dedicado a una persona que tiene un 

corazon cruel, para describir esta imagen. 

La diferencia entre la paranomasia implícita y la paranomasia por 

alusión es que en la primera se obvian los dos componentes, mientras que en la 

segunda sólo se le vela uno de los dos, utilizando un sinónimo, una sutil alusión 

o una característica particular. En cuanto al otro componente queda revelado y 

de forma explicita. 

 

B- Al-ŷinās al-lafẓī (consonántica) 

 

En su origen este tipo de ŷinās se divide a dos tipos: uno está 

relacionado con una sola palabra denominada al-‘ādī (normal) que a su vez está 

se divide en de dos tipos normales: al-ŷinās al- tāmm (paranomasia completa) y 

al-ŷinās al-nāqiṣ (paranomasia incompleta); el otro tipo de ŷinās es al-ŷinās al 

mulafaq (paranomasia por traslación consonántica) y está relacionado con dos 

palabras. En este trabajo, nos centramos en el ŷinās al-‘ādī (normal) al que 

denominaremos al-ŷinās al-lafẓī. 

Al-‘Abāsī la definió al-ŷinās al-lafẓī (consonántica) diciendo: “Son 

palabras que coinciden en su pronunciación y se asemejan en su escritura, pero 

se diferencian entre ellas  por una letra análoga fonéticamente y así se escribe 
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con ẓād ط  y ḍād ظ , o con  tā’ ذ y la tā’ ش , o con  tanwīn con nūn ٓ , siendo 

este tipo poco frecuente.
59

  

En realidad esta paranomasia se produce cuando se asemejan sus dos 

homónimos, siendo homogéneas tanto en la escritura como en la vocalización, 

sólo que uno de los dos homónimos se diferencia del otro, bien por el cambio 

de una letra por otra, por el punto de articulación próximo, por el cambio de la 

tā’ marbūṭa por la tā’ maŷrūra, por nūn o  tanwīn, por dāl y ḍāl, u otras letras 

próximas fonéticamente pero diferentes en su grafía. Es, pues una paranomasia 

oscilante entre paranomasia musaḥāf  mutamā‘…
60

 

 

 

B-1. Al-ŷinās al-‘ādī (paranomasia normal) 

B-1.1 Al-ŷinās al-tāmm (paranomasia completa) 

 

El ŷinās al-tāmm o ŷinās perfecto o completo. Es aquella en la que sus 

dos homónimos concuerdan fonéticamente pero difieren en el significado, sin 

excesos en su estructura, ni diferencias en sus vocales. Hay cuatro variedades 

de consonancia expresiva:  

1- Tipo de letras; 

2- Número de letras, no computa el artículo al-. 

3- Esquema vocálico, no aplicándose esta regla a la variación de la última letra 

que, por su particularidad gramatical, es susceptible de ser pronunciada sin 

vocal. De ahí que la similitud de las dos palabras en su formación no sea una 

condición. 

4- El orden de las letras, lo que hace que se llame paranomasia completa. 

Ibn Ḥuŷa lo define como aquel que se crea “cuando se asemejan los dos 

homónimos en su pronunciación y se diferencian en el sentido, sin diferencia en 

su esquema vocálico, ya sean dos sustantivos, dos verbos, o un sustantivo y un 

verbo”. 

Añadió Al-Ḥamawī:  
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“Se ha dicho que si los homónimos son de la misma categoría gramatical, es 

decir, dos sustantivos o dos verbos, se llamaría  mumāṯil  “por asociación 

morfológica”, y si se agrupa en dos, como un verbo y un sustantivo, se le 

llamaría mustawfī “inmediato”. En suma, que ambos homónimos se 

asemejen en su pronunciación tanto gráfica como vocálicamente por 

diferenciándose en el significado, independientemente de que sean dos 

nombres o no. Lo que se busca es que sea una paranomasia total, a 

semejanza de lo que se ha descrito, por el hecho de ser lo más completo en 

creación”.
61

  

 

En definitiva, hay una homonimia perfecta cuando ambas palabras tienen la 

misma forma pero distinto significado. Lo más frecuente es que el efecto 

retórico se refuerce recurriendo a la anáfora o a la epífora, aunque con ligeros 

cambios pues no existe la reiteración de elementos idénticos, sino sólo 

semejanza. 

Según Al-Ŷurŷānī de éste hay tres tipos: al-mumāṯil, al-mustawfī y al-

murakkab. 

Es para Ibn Al-Aṯīr la verdadera paranomasia, y todo lo demás no tiene 

nada que ver con ella, siendo únicamente taŷnīs al-mušābahā (asimilación)
62

. 

 

B-1.1.1 Al-ŷinās al-murakkab (compuesto) 

 

Se le llama igualmente paranomasia de composición o ŷinās al-tarkīb. 

Se da  cuando uno de los dos homónimos es una palabra simple y el otro un 

compuesto de dos palabras similares o diferentes en la escritura, o una singular 

y la otra compuesta de una palabra más una parte de otra palabra. Esta 

paranomasia es variada y cada clase tiene su propio nombre.
63
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Ṣāfī Al-Ḥilī la destacó en su Badi‘īyā como ŷinās al-muṭlaq 

(paranomasia absoluta),  siendo emulado en ello únicamente por Al-Ḥamawī. 

Faraḥāt Ŷarmānūs la definió de esta manera: “Es como ŷinās al-mumāṯil 

64
( paranomasia por asociación morfológica), con la sola diferencia de que en 

ésta, ambas palabras homónimas son completas y la otra compuesta, con una 

sola letra, de esta manera concuerdan las dos partes esenciales o componentes, 

en sus letras, vocales y quiescencia . También se exige que ambas coincidan en 

la escritura para evitar ambigüedades en lo que sigue a continuación. 

Igualmente, se le denomina  al-murakkab al-maŷmū‘  “totalmente 

compuesta”.
65

 

Al-Qazwīnī, sin embargo, incluyó esta paranomasia en el apartado 

“paranomasia completa” al-ŷinās al-tāmm diciendo: “Si una de sus palabras es 

compuesta, la paranomasia completa  se llama también murakkab 

(compuesta)”. 

 Se divide en tres categorías: al-mafrūq (por disociación grafica), al-

mutašābih (por asimilación), al-marfū (por aglutinación).  

 

B-1.1.1.1 Al-ŷinās al-mafrūq (paranomasia por disociación grafica) 

 

Es la segunda categoría de al-ŷinās al-murakkab “paranomasia 

compuesta” que Al-„Abāsī definió como: “La que coincide en fonética pero no 

graficamente”. La misma opinión tiene Faraḥāt Ŷarmanūs: “Se le llamó mafrūq 

(separada) por la disociación de sus dos elementos en la grafia”. 

Por lo tanto, los dos homónimos en este tipo de ŷinās son semejantes en 

pronunciación pero difieren en su grafia. Un ejemplo lo encontramos en el 

significante verso de un anónimo: 

 

  ذٙز ٠ثٙالارعشظٓ عٍٝ اٌشٚاح لص١ذح   ِب ٌُ رىٓ ثبٌؽذ ـٟ

66  ذٙزٞ تٙاٚإرا عشظذ اٌؾعش ؼ١ش ِٙزة  عذٖٚ ِٕه ٚعٛاعب
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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 paronomasia se establece entre la palabra رٙذ٠جٙب  (tahḍībihā) “afinar” 

y la expresión رٙزٞ ثٙب (tahḍī bīhā) “desvariar”. En un verso de Al-Sabkī 

también encontramos este recurso: 

 

67أٔد ٟ٘    ؽزٝ رعٛد ٌٟ اٌؾ١بح ٚاأرٟٙوٓ و١ؿ ؽئذ عٓ اٌٜٙٛ ي 
 

 

Lo quieras o no, el amor no acabará 

hasta que vuelva a mí la vida, y tú eres la vida. 

 

La paronomasia es entre la palabra ٟٙأز (antahī) que significa “acabar”, 

“interrumpir” y la expresión  ٟ٘ أذ (anta hī) que significan “eres tú”. 

También Ibn Asād Al-Fārīqī emplea esta técnica: 

 

ااٌمشائخعذٚٔب ثآِبي ٚسؽٕب ثخ١جخ    أِبرذ ٌٕب إـٙبِٕب ٚ   

 اٌك سائذاـلا رٍك ِٕب ؼبد٠ب ٔؾٛ ؽبعخ    ٌزغبٌٗ عٓ ؽبعخ ٚ
68

 

 

Nos fuimos con esperanza y hemos vuelto desesperados. 

Nos aniquiló la comprensión y el talento. 

A la vuelta no nos preguntes 

y encuentra al que se va.  

 

En este ejemplo la paronomasia es entre la palabra اٌمشائؼ (al-qarā’iḥā) 

“talento” y la expresión  اٌك سائؾب (alqa rā’īḥā) “encuentra al que se va”. 
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B-1.1.1.2 Al-ŷinās al-mutašābih (paranomasia por asimilación) 

 

Se produce cuando uno de los homónimos es un única palabra y el otro 

está compuesto por dos palabras. Ambas homónimos se asemejan fonética y 

gráficamenete. 

Al-Sakākī la definió como que: “Esta categoría de paranomasia tāmm 

“completa” tiene lugar cuando uno de los homónimos es un compuesto y no 

difiere graficamente”. 

Al-Madanī, por su parte, mantiene que: “La paranomasia asociada ŷinās 

al-maqrūn, llamada también  (al-mutašābih), es aquella en la que concuerdan 

sus elementos tanto en fonética como gráficamente”.
69

 

 Un ejemplo en el verso del poeta: 

  

  أ٠ٌٝٚب ع١ذا ؽبص سلٝ       ثّب ؽجبٟٔ

؟  أٚلاأؽغٕذ ثشا ـمً ٌٟ    أؽغٕذ ـٟ اٌؾىش
70

 

 

¡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? 

 

Por un lado, la palabra أٚلا (awlā) “otorgar”, por otro el compuesta   أٚلا 

(aw lā) “o, no”. 

También el poeta Muhamed ibn „Abd Al-Wahāb tiene un verso donde 

emplea esta técnica: 

 

  أٚسلاؽبس ـٟ عمّٟ ِٓ ثعذ ّ٘ٛ    وً ِٓ ـٟ اٌؾٟ داٜٚ 

71أٚسلاثعذُ٘ لاغً ٚادٞ إٌّؾٕٝ     ٚوز أثبْ اٌؾّٝ لا 
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Se quedaron perplejos de mi dolencia 

todos los que en el lugar curan y remedian. 

Que Dios no riegue la llanura de al-munḥanā 

y los árboles del Bān no florezcan. 

 

La palabra اٚسلب (awraqā) quesignifica “florecer”, y اٚسلب (aw raqā) que 

es “remediar”.  

 

B-1.1.1.3 Al- ŷinās al-marfū (paranomasia por aglutinación) 

 

Se produce cuando uno de los dos homónimos es una palabra simple y 

el otro es una palabra simple más una parte de otra palabra. Es decir, que la 

palabra simple del segundo homónimo está formada por la palabra que debe de 

estar precedida o seguida de parte de otra, sean sus vocales iguales o diferentes. 

La emplea  Al-Ḥarīrī por ejemplo en este verso: 

 

  ِصاتٗٚلا رٍٗ عٓ رزوبس رٔجه ٚاثىٗ    ثذِع ٠ؾبوٟ اٌّضْ ؽبي

72َ صاتِٗٚضً ٌع١ٕ١ه اٌؾّبَ ٚٚلعٗ    ٚسٚعخ ٍِمبٖ ِٚطع
 

 

No olvides tus pecados y llóralos 

con lágrimas similares a la lluvia como el pecado que hiciste. 

Como las palomas y su planear, 

esplendido cuando encuentran comida. 

 

La paronomasia se establece entre la palabra ِٗصبث (maṣābah) “lo que 

habrás hecho” y la letra última mīm َ de la palabra ُِطع y la palabra ٗصبث.  

Al-Ma„arī le emplea en el verso: 
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ط تىاخؿ ٠ب وش٠ّب عٍٝ عشض رعشظٗ    ٌعبئت ـٍئ١ُ لا ٠مب  

73عثىا إْ اٌضعبعخ ٌّب ؽطّذ عجىذ     ٚوُ رىغش ِٓ رس ـّب 
 

 

Ten miedo, oh generoso, de tus dádivas  

a un vil ruin que no se te puede comparar. 

El vidrio cuando se rompe se funde.  

¡Cuantas gemas se rompieron sin fundirse! 

 

La paronomasia se establece entre la palabra عجىب  (subikā) “fundir” y la 

letra última sīn  ط de la palabra ٠مبط y la palabra ثه. 

Esta última variedad de paranomasia de composición (tarkīb) no está 

exenta, como parece, de variantes y complejidad en comparación con las otras 

categorías. 

 

B-1.1.2 Al-ŷinās al-mustawfī  (paranomasia por disociación morfológica) 

 

Consiste en que las dos palabras homónimas se diferencien en la 

categoría gramatical, de manera que una sea verbo y la otra nombre, o que una 

sea un verbo y la segunda una partícula, o que una sea un nombre y la otra una 

partícula. Se llamó de esta manera por que cada una de las palabras comparte el 

esquema de la otra, aún cuando difieren en categoría gramatical. 

Es raro que Al-ŷinās al-mustawfī que se produzca entre verbo y partícula 

o entre nombre y partícula, sin embargo, es muy frecuente entre verbos y 

nombres.
74

 

Veamos un  ejemplo donde se forma con un verbo y un nombre, aunque 

ambas palabras se deriven de la misma raíz. 

Dice el poeta: 

 

  اعً     ث١ط ٚرغشع ِٓ أعطبـ٠ٖٗب ِٓ رغً ع١ٍٕب ِٓ ٌٛا ؽع 
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 اعًثؾك ِعط١ه ٘زا اٌؾغٓ صً دٔفب    ـإٕٟٔ ِٕه ؼ١ش اٌٛصً لا
75

 

 

¡Ay de aquel cuyos ojos nos lanzan espadas 

y sus costados destilan esencias (planta aromática). 

¡Por Dios que te ha dado estos encantos! ama a este paciente. 

De ti no reclamo más que tu amor. 

 

La palabra ًاع (’asal) significa “una planta aromática” cuando es un 

nombre y significa  “reclamar” cuando es un verbo.  

Otro ejemplo lo encontramos en el verso de Abū Tammām: 

 

 ثٓ عجذا لله٠ذٟ ٌذٜ ٠ذ١اِب ِبد ِٓ وشَ اٌضِبْ ـبٔٗ     
76

 

 

Lo que falleció de la generosidad del tiempo  

todavía pervive con Yahyā ibn Abd Allāh. 

 

La paronomasia se da entre el verbo ٠ؾ١ب (yaḥyā) que significa “pervive” 

y el nombre propio ٟ٠ؾ  “Yaḥya”. 

Otra variante puede emplear un verbo y una partícula:  

 

77اٌؾعش ؽبد٠ب  أٗ ِبصاي ـٟػٍٝـغؤح      ٔغّٗ ـٟ عبٌُ اٌؾعشػلا 
 

 

De repente se alzó su estrella en la poesía, 

a pesar de no ser más que un debutante en el arte de la poesía. 

 

La paronomasia se produce entre el verbo علا (‘alā) “alzarse” y la 

partícula ٍٝع (‘alā) “a pesar de”. 

 

B-1.1.3 Al-ŷinās al-mumāṯil (paranomasia por asociación morfológica) 
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Se da cuando ambas partes comparten la misma categoría gramatical, es 

decir son: dos verbos, dos nombres, dos partículas. Ŷarmanūs Faraḥāt lo define 

diciendo que se produce “Cuando el hablante emite dos palabras cuyas letras y 

vocales son iguales pero defieren en el significado”. 

Por su lado, Al-Taftazānī mantiene que: “Se le llamó ŷinās mumāṯil 

según la definición de mutakalimīn, por la cual la similitud es la unión en la 

especie”. Por su parte, Al-Nābulsī afirmó que: “La semejanza consiste en que se 

asemejen las palabras de una oración, o algunas de ellas, en categoría 

gramatical y no en la rima”. En tanto que Ibn Al-Isba„ la definió diciendo que: 

“Es el hecho de que las dos palabras sean dos nombres o dos verbos”. En 

cuanto al autor del Naḍrat al-Iġriḍ, dijo que “En  ŷinās al-mumāṯil “la 

paranomasia similar” es requisito que haya dos palabras semejantes, cercanas 

en su forma, no lejanas en su disposición y no divergentes en su 

comprensión”.
78

 

Nótese que el consenso en nombres no distingue entre que los dos 

elementos sean singulares, duales o diferentes. Pero la concordancia en las 

letras, como dijo Al-Ṣafadī: “Esta sección no puede ser concebida porque las 

letras son conocidas y las esquemas son evidentes, de ahí que es incompatible 

que haya dos palabras cuyas letras sean similares en la lengua árabe y al mismo 

tiempo diferentes en el significado”.
79

 

Algunos, sin embargo, estiman que esto es posible ya que esa misma 

única letra puede tener varios significados. No obstante, afirman que ésta es una 

posibilidad rara. 

Veamos un ejemplo de Ṣalāḥ Al-Dīn Al-Ṣāfadī: 

 

ظٕدثط١ؿ اٌىشٜ ٚ ظٕد علا ٘ٛا٘ب اٌّؾت ٌّب                         

ذؼٕد ٌٗ ذؼٕدٚؽ١ٓ صاسرٗ صذؼزٙب      ٌّب 
80
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Su amor consoló al amante cuando se marchó 

con el espectro de la tristeza 

y cuando su rostro lo visitó  

lo encaró y se entristeció más. 

 

La paranomasia se produce entre el verbo  رعٕذ  (ta‘anat) que significa 

“encarar” y también “entristecer más”. „Akāwī en su libro considera también 

que ظٕذ que significa “marcharse” y ظٕذ  “ponerse a” son también al- ŷinās al-

mumāṯil. 

Otro ejemplo es del poeta andalusí Ibn Zaydūn: 

 

 ٚاؽٛس عبعٟ اٌطشؾ ؽؾٛ عفٛٔٗ

عماَ ثشٜ الأعغبَ ِٕٗ عماَ   
81

    

 

Se les brinda una doncella de ojazos tan soñolientos, 

 De miradas lánguidas que encandilan los cuerpos de los amantes.  

 

La palabra َعمب (saqām) que forma la paranomasia en este verso 

significa “enfermedad” y “amante”. 

 

  ٚلادج لذ صشدٚلادج

ِٓ ؼ١ش ثعً ـعؼ اٌىبرُ 
82

 

 

¡Oh Walādā!, te has convertido en una gran parturienta, 

 Sin marido alguno. Así se ha revelado su bajeza tan oculta. 

 

En este verso la palabra ٚلادح (walāda) que es un nombre propio de una 

mujer “Walāda” y la segunda significa “parturienta”.  
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B-1.2 Al-ŷinās al-nāqiṣ (la paranomasia incompleta) 

 

La paranomasia incompleta se contrapone a la paranomasia completa 

tāmm
83

 y es aquella en la que difieren sus dos homónimos en una de las cuatro 

exigencias anteriores, es decir:  

1- Tipo de letras. 

2- Número de letras.  

3- Género de letras. 

4-Composición de letras. 

Se divide, según los niveles de disparidad, en varias clases. Si la 

diferencia estuviera en el total de letras y en su disposición se denominaría 

muḍayal  “apendicular” y mutarraf  “suplementada”, si esa diferencia está en 

las vocales de las letras, se llamaría muḥarraf  “desviada” y finalmente, si esa 

diferencia estuviera en el orden de las letras, se llamaría  maqlūb “invertida”. 

Al-Watwāt denominara este tipo de ŷinās al-za’ida (aumentada), porque 

la diferencia en la cantidad de las letras le obliga a aumentar una sobre otra. 

 

B.1.2.1. Diferencia en orden de letras 

 

B-1.2.1.1 Ŷinās al-qalb (la paranomasia invertida) 

 

Se denomina igualmente al-maqlūb, al-muḫtalif, al-ma‘kūs, “invertido”, 

“diferente”,  “inverso” y consiste en que los dos homónimos coincidan en el 

numero de letras y su esquema y no difieran más que en su ordenación. Al-

„Ayāšī la definió diciendo: “Se le llamó ŷinās al-‘aks, “paranomasia de 

inversión”, por contener cada uno de los homónimos las mismas letras del otro, 

sin añadiduras ni reducciones, pero en desorden”.
84

 

Al-Watwāt, explicó que hay muchas clases de qalb, “alteración”, pero 

las más famosas son cuatro: qalb al-ba‘aḍ “inversión parcial”, qalb al-kul 
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“totalmente invertida”, maqlūb muŷannaḥ “la alada” y maqlūb mustawī. Sobre 

estas alteraciones afirmó que: “Forman parte de las extrañas artes que deciden 

utilizarse en la poesía y en la prosa, poniendo aprueba la fuerza del poeta y del 

escritor y lo saludable de su carácter y disposición de ánimo”.
85  

 

B-1.1.1.2 Ŷinās mā lā yāstaḥīl bi al-in‘ikās  (la paranomasia de espejo) 

 

Es cuando el poeta o el escritor toma unas palabras y después cita otras 

que contienen las  mismas letras que la primera, pero al revés. Este  ŷinās se 

divide en  tres tipos: 

 

1) Revertir las letras de todas las palabras. En consecuencia el verso se puede 

leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha como se fuese el efecto de 

un espejo y sin que se altere su significado. Como encontramos en el siguiente 

poema de Al- Ḥarīrī: 

 

 أط أسِلا إرا ػشا   ٚاسع إرا اٌّش أعا

 اعٕذ أخا ٔثا٘ح   اتٓ إخاء دٔغا   

86اعً جٕاب غاشُ  ِشاغة إْ جٍغا  

  

Ofrécele ayuda a la viuda si acude a ti 

 La cuidas si el tiempo va en su contra 

Júntate con gente noble 

 Y aléjate de quien te deshonre 

No te avecines a un injusto 

 Tal vez te perjudica. 
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2) Una de las palabras puede leer, independientemente,  en sentido inverso sin 

que se altere al significado  del verso al invertirlas. Es el caso del verso de Sāyf 

Adīn ibn Al-Mūšād: 

  

١ٌ87ً أظاء ٘لاٌٗ  أٔٝ ٠عٟ تىٛوة 
 

 

Una noche iluminó su luna, 

hasta el punto de iluminarse otro planeta. 

 

3) Invertir cada hemistiquio del verso de manera  independiente, sin que cambie 

el significado y la estructura. Como en el caso de un poeta anónimo: 

 

88تششف غً ٚ ٌطف ششب  تشق عٕا وأظ لشب  
 

 

Un relámpago lució cercano 

iluminando las ruinas y el buen vino. 

 

B-1.2.1.3 -Ŷinās qalb al-ba‘aḍ (paranomasia por inversión parcial) 

 

Consiste en adelantar o retroceder algunas letras de la palabra, 

ignorando las restantes. Se le llamó así porque la inversión sólo afecta al orden 

de algunas letras en ambas palabras homónimas. 

 Como escribe Al-Mutanabī: 

  

89 سداػ   ٠ىٍؿ ٌفظٙب اٌؽ١ش اٌٛلٛعب ِٕؼّح ِّٕؼح
 

 

Inalcanzable, noble, rellena. Su habla enamora. 
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La palabra ِّٕعخ (mumana‘a) significa “inalcanzable” y la palabra   ِٕعّخ 

(muna‘ama) significa “noble”. 

 Encontramos otro ejemplo en: 

  

 ا ْ ث١ٓ اٌعٍٛع ِٕٟ ٔبسا    رزٍظٝ ـى١ؿ ٌٟ أْ اغ١مب  

 دش٠ما عم١زٕٟ أَ أسد١ماـجؾمٟ ع١ٍه ٠ب ِٓ عمبٟٔ   
90

 

 

En mi pecho hay una llama.  

¿Cómo puedo soportarla? 

Hago que me jures si me has  

servido néctar o fuego. 

 

La paronomasia se establece entre la palabra أسؽ١مب (araḥiqā) que 

significa “néctar” y la palabra ؽش٠مب  (ḥarīqā) que significa “fuego”. 

Osāmā ibn Munqiḏ opina que se produce “cuando defiere uno de los dos 

homónimos solamente en una letra.” 

 

B.1.2.1.4 Al-ŷinās al-maqlūb al-muŷannaḥ (la paranomasia invertida y alada) 

 

Al-Jatīb Al-Qazwīnī la llamó de esta manera para ilustrar el momento en 

que uno de los homónimos, que tienen las letras en orden inverso, está al 

principio y el otro al final del verso, como si fueran las alas del verso. Al-Baha‟ 

Al-Sabkī se opuso a que Al-Jatīb asignara a esta clase el nombre de ŷinās al-

qalb (paranomasia invertida) y le llama maqlūb muŷanaḥ (invertida alada) y 

propuso que se le llama maqlūb (invertida) por ser una paranomasia qalb 

(inversión) y además muŷanaḥ (alada) y que las dos palabras análogas se sitúan 

en los flancos del verso. No es, pues, ninguna originalidad que se llame a la 

paranomasia total “alada”.
91

 

                                                 

90
 „Atīq (1985), p. 212. 

91
 Al-Šaḥāt (1994), p. 214. 
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Se trata de una oposición que tiene su elegancia, de ahí que el ŷinās al-

muŷanaḥ (la paranomasia alada) sea un modelo intrínseco que se encuentra en 

cualquier clase de paranomasia y no sea exclusiva del maqlūb (invertida). 

Como dice Šāms Adīn Muhamed ibn ‘Afīf:  

 

92 لاط  ٠ش٠ٕٟ لٍجٗ لغٛح    ٚ وً عبق لٍجٗعاق 
 

 

Un copero me enseñó su corazón con dureza,  

pero cada copero tiene el corazón cruel. 

 

La palabra عبق (sāq) significa “copero” y la palabra لبط (qās) significa 

“cruel”. 

También dice otro poeta anónimo: 

  

 داي أٔٛاس اٌٙذٜ  ِٓ وفٗ ـٟ وً لاح
93

 

 

Aparecieron las luces del camino recto, 

de su mano, en todo los casos. 

 

La paronomasia se establece entre las palabras لاػ (lāḥ) “aparecer” y ؽبي 

(ḥāl) “caso”. 

 

B-1.2.1.5 Ŷinās qalb al-kul (la paranomasia por inversión total) 

 

Se da cuando cambian el orden de las letras y se puede leer en ambas 

direcciones. Es decir, sucede cuando hay variación en la posición de todas las 

letras, de tal manera que la última letra de la primera palabra se sitúe al 

principio de la segunda palabra, la anterior, en segundo lugar y así 

sucesivamente. Un ejemplo es el que nos ofrece Al-‘Abās ibn Al-Aḥnaf: 
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 „Atīq (1985), p. 213. 
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 Al-Hāšimī (s/f), p. 325. 
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94 درفٚسِؾه ـ١ٗ ٌلأعذاء فرخ   ؽغبِه ـ١ٗ ٌلأؽجبة
 

 

Tu espada para los amantes en una gloria  

Y tú lanza para los enemigos una muerte. 

 

En este verso la paronomasia es entre ـزؼ (fatḥ) que es “una gloria” y 

 .”que significa “una muerte (ḥatf) ؽزؿ

Lo mismo ocurre en el caso de Ŷamāl Adīn Bint Nabātā: 

 

 ل١ً وً اٌمٍٛة ِٓ    س٘ت اٌؾشة رعطشة

95تٙشاَ ِاس٘ةلٍذ ٘زا رخشؿ      لٍت 
 

 

Se dice: todos los corazones  

 Sienten pavor ante la guerra.  

Yo digo: falso,  

 el corazón de Bāhrām no teme. 

 

La paronomasia está establecida entre el nombre propio َثٙشا, “Bāhrām”, 

y la expresión ِبس٘ت  (mā rahab) que significa “no teme”. 

 

B-1.2.2 Diferencia en número de letras:  

 

B-1.2.2.1 Al-ŷinās al-mardūf  (la paranomasia por inserción al comienzo) 

 

Se produce cuando se añade a uno de sus homónimos una letra al 

comienzo de la palabra.  

Se encuentra un ejemplo en el propio Corán (75, 29-30): 

 

بققُ  غوَ وَّ ئتِزذً اٌ وَِ ثبِّهوَ ٠وَٛ اٌزوَففَّذتِ اٌغفَّبققُ ثتِبٌغفَّبقتِ إٌوَٝ سوَ وَٚ  

                                                 

94
 „Akāwī (1992), p. 487. 

95
 „Atīq (1985), p. 212. 
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Y se junta una pierna con otra, ese día la marcha será hacia tu Señor. 

 

La paronomasia la crean las palabras اٌغبق  (al-sāq) que significa 

“pierna” y اٌّغبق (al-masāq) que significa “la marcha”, superponiendo una mīm 

َ. 

Un ejemplo similar encontramos en el siguiente verso de Al-Jazraŷī: 

 

٠96ٍُ ٠ٌُب ععذ ِب رُ ٌٟ ععذ ٠طشـٕٟ    ثمشثُٙ ٚل١ًٍ اٌؾع  
 

 

¡Oh Sa‛ad! no he conocido la dicha junto a ellos.  

  Y al desafortunado no se le hacen reproches. 

 

La paronomasia se establece entre la palabra  ٌُ (lam) “no” y la palabra 

ٍُ٠ (yalim) “hacer reproches”, superponiendo una yā’ ٞ . 

 

B-1.2.2.2 Al-ŷinās al-muktanif (la paranomasia por insrción en el medio) 

 

Se produce cuando se inserta en uno de sus dos homónimos una letra en 

medio. Como en: 

 

 
97
 جذٞ جٙذٞ

 

Mi suerte es mi esfuerzo. 

 

La paronomasia es entre la palabra ٞعذ  (ŷidī) “mi suerte”, y la palabra 

 . ٖ  ’mi esfuerzo”, interponiendo una hā“ (ŷihdī)  عٙذٞ

 

B-1.2.2.3 Al-ŷinās al-mutarraf (la paranomasia por insrción al final) 

                                                 

96
 „Akāwī (1992), p. 501. 
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 Al-Maragī (1991), p. 116. 
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Se produce cuando se añade a uno de los dos homónimos una letra al 

final. Como escribe Abū Tammām en uno de sus poemas: 

  

 لٛاض لٛاظة رصٛي ثؤع١بؾػٛاص ػٛاصُ      ٠ّذْٚ ِٓ ا٠ذ 
98

 

 

Extienden manos fuertes para golpear a los enemigos, 

protegidas (a los fieles) con espadas agudas y cortantes. 

 

La paronomasia se establece entre las palabras عٛاؿ (‘awāṣi) “fuertes” 

y ُعٛاص (‘awāṣim) “golpeadas”, añadiendo una mīm َ al final y entre las 

palabras  لٛاض  (qāḍi) “agudas” y لٛاظت  (qāḍib) “cortantes”, añadiendo una 

bā’ ة  al final. 

Abū Hilāl Al-„Askarī lo llama ŷinās al-tarŷī‘ (la paranomasia regresiva). 

Para Al-Ŷurŷānī este tipo de ŷinās, es excelente, porque el lector imagina antes 

de escuchar la última letra de los homónimos (عٛاصُ عٛاؿ) y piensa que son la 

misma palabra, pero cuando lo entiende, desaparece esta ilusión; para él la 

belleza de este tipo de técnica está en el factor sorpresa que le caracteriza. 

 

B-1.2.3 Diferencia en puntuación 

 

B-1.2.3.1 Al-ŷinās al-muṣaḥaf (la paranomasia ortográfica) 

 

Se produce cuando en los dos homónimos las consonantes aparecen en 

el mismo orden y se diferencian 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. 

Osama Ibn Munqiḏ la definió como “aquella situación en la que los 

puntos diferencian dos palabras”. También se le denomina paranomasia de 

gráfica  ŷinās al-jat. 
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 Al-Hāšīmī (s/f), p. 322. 
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Abū Firās Al-Hamaḏānī lo emplea en la siguiente composición: 

 

 اػرشفٚ ثفعً عٍّهاغرشف    ِٓ ثؾش عٛدن 
99

 

 

 Del mar de tu nobleza tomo, 

y gracias a tu sabiduría reconozco.  

 

 La paronomasia está establecida entre la palabra اؼزشؾ (‟agtarif) que 

significa “tomo” y la palabra اعزشؾ  (‟a‘tarif) que significa “reconozco”. La 

primera con ‘ayin  ع y la segunda con gayin غ .   

Lo mismo encontramos en un verso de un poeta anónimo: 

 

 
100   ِفشٚ إْ سؽٍٛا ـ١ٍظ ٌُٙ ِمش     ـبْ ؽٍٛا ـ١ٍظ ٌُٙ

 

Si se instalan no tienen hogar 

y si se trasladan no tienen huída. 

 

La paronomasia es entre la palabra ِمش  (maqar) “hogar” y la palabra ِفش 

(mafar) “huída”. La primera con qāf  ق  y la segunda con fā’ ؾ . 

También encontramos en un verso de Ibn Zaydūn el ŷinās al-musaḥaf : 

 

 ادإة ٘بِذ ثٍؾّٟ 

أرٙاط ٚ أرٙاػ                     ؾ
101

 

 

Son cual salvajes lobos a quienes les apeteció comer mi carne viva, 

Con arañazos y mordiscos se me echan encima continuamente. 

 

                                                 

99
 Al-Hāšīmī (s/f), p. 324. 

100
 „Atīq (1985), p. 210. 

101
 Ibn Zaydūn, (2005), p .191. 
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Los homónimos aquí están al final del segundo hemistiquio, el primero 

 que es “mordiscos”. La (intihās) أرٙاط que es “arañazos”, y (intihāš) أرٙاػ

primera palabra con šīn ػ  al final y la segunda palabra con sīn ط  al final. 

 

B-1.2.4 Diferencia en el tipo de letras: 

 

B-1.2.4.1 Al-ŷinās al-muḥarraf   (la paranomasia vocálica) 

 

Se produce cuando dos homónimos tienen el mismo número de letras y 

el orden de éstas es el mismo, pero difieren sólo en las vocales. Pueden ser dos 

sustantivos, dos verbos o un sustantivo y un verbo, etc. 

Ibn Munqiḏ opina que: “ŷinās al-taḥrīf (vocálico) consiste en que la 

vocalización sea la diferencia entre las dos palabras”, o sea que una de ellas 

difiere de otra en su vocalización, y en su quiescencia. Ibn Malik, el autor de 

Misbaḥ la define como: “Aquella en la que las dos palabras coinciden en todo 

menos en las vocales, en la grafía (al-jat) o en el alargamiento de una letra (al-

mad)”.
102

 

 

Un ejemplo es este verso de Ibn Ḥabūs: 

 

رتَذدٍ  ٠جبٌػ ـٟ لزً اٌعذٜ ؼ١ش  ؼعْ رتَذدِّ     ٚ ٠غشؾ ـٟ ثزي إٌذٜ ؼ١شمُِ ؼعْ مُِ  
103

 

 

Exagerando en matar a los enemigos no se es opresor.  

Excediéndose en hacer el bien no se tiene orgullo. 

 

La palabra ِعزذ significa “opresor” cuando vocaliza  ٍرتَذد ؼعْ مُِ  (mu‘tadin) y es 

“orgullo” cuando vocaliza  ِّرتَذد ؼعْ مُِ   (mu‘tadin). 

Más completo es el ejemplo de Ŷamīl Buṯaynā:  

  

                                                 

102
 Ibn Nāẓm (1989), p. 186. 
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ٌٙا ٌٙاخٍٍٟ إْ لبٌذ ثض١ٕخ لبٌخ      أربٔب ثً ا ٚعذ ـمٛلا   

اٌغٙا عٙا    أرٝ ٚ ٘ٛ ِؾؽٛي ٌعظُ اٌزٞ ثٗ   ِٚٓ ثبد غٛي ا١ًٌٍ ٠شعٝ   

  تٙا تٙا ثض١ٕخ رضسٞ ثبٌؽضاٌخ ـٟ اٌعؾٝ    إرا ثشصد ٌُ رجك ٠ِٛب

 أِٙا ِٙاٌٙب ِمٍخ وؾلاء خٍمخ          وبْ أثب٘ب اٌظجٟ أٚ 
104

 

 

¡Amigos míos! Si Butāynā dice algo 

él viene sin avisar, y le dice que ha distraído 

Ha venido preocupado de tanto que tiene 

quien se desvela contemplando las estrellas pierde su razón 

Butāynā no se preocupa por la gacela  

cuando ella aparece eclipsa la belleza de la gacela  

Sus ojos son negros  

como si su padre fuera un antílope y su madre una gacela. 

 

La paronomasia es entre وَب y ٌوَٙ وَب  ”que es tanto “distraerse” como “a ella   ٌوَٙ

y aquí tenemos un tipo de ŷinās al-tāmm y entre  ٙوَب ٙوَب y اٌغٌّ  que “estrella” y  عوَ

“perder la razón” y la tercera entre وَب y (bahā)(biha) ثتِٙ وَب  que es “con ella” y  ثوَٙ

“regalar” que son del ŷinās al-muḥarraf, y entre ٙوَب تِِ ٗوَ  y أقُ وَِ ا   que significa “su 

madre” y “gacela”, que es al-ŷinās al-mutarraf.  

Otro ejemplo nos lo ofrece Al-Ma„ārī:  

 

ؼتَشأٚ ث١ذ ِٓ اٌشِؼعْش ٚ اٌؾغٓ ٠ظٙش ـٟ ث١ز١ٓ سٚٔمٗ    ث١ذ ِٓ   اٌشتَ
105

 

 

La hermosura y su belleza aparecen en dos versos/casas (bayt): 

En el verso poético o en la casa del cabello. 

 

La paronomasia es entre la palabra اٌشِؼعْش (al-ši‘r) que significa “la 

poesía” y ؼتَش  .”el cabello“ (al-ša‘r) اٌشتَ
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 Otro ejemplo lo encontramos en los versos del poeta andalusí Ibn 

Zaydūn: 

 

ٍمُكٌٗ  ٍك عزة ٚخمُ   ِؾغٓختَ

ٚظشؾ وعشؾ اٌط١ت اٚ ٔؾٛح اٌخّش 
106

 

 

Tiene carácter dulce, talle perfecto, 

 y una gracia como el aroma o la euforia del vino. 

 

Aquí encontramos la palabra ٍمُك ٍك que significa “carácter” y (juluq)  خمُ  ختَ

(jalq) que es  “talle”. 

 

B-1.2.4.2 Al-ŷinās al-lāḥiq (la paranomasia por adhesión) 

 

Al-Razī lo definió como aquel que: “Se presenta cuando la diferencia 

está entre dos letras con distintos puntos de articulación no contiguas, 

llamándose entonces al-lāḥiq (adhesión). Al-Madanī se refirió a esta 

paranomasia afirmando que: “es la que se le cambió una letra a uno de sus 

homónimos por otra que no tenga su mismo puntote articulación, ni esté 

próximo a éste. Las dos letras se sitúan en el comienzo, en el medio o al 

final”.
107

 

La mayoría de los retóricos están de acuerdo en que ŷinās al-lāḥiq se 

produce cuando todas las vocales y las consonantes son iguales, pero difieren 

en una de las consonantes al principio, en el medio o al final de la palabra, por 

lo que fonéticamente no son semejantes. Un ejemplo en el principio es como 

dice el Corán (104,1):  

 

حةٍ  ضوَ وَّ حةٍ ٘قُ ضوَ وَّ بًِّ ٌقُ لًٌ ٌتِىقُ ٠يْ وَٚ  
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 Ibn Zaydūn (1979), p. 50. 
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 „Akāwī (1992), p. 511. 
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 ¡Ay de todo aquel que difame, que critique! 

 

La palabra ٌّضح (lumaza) significa “difame” y ّ٘ضح (humaza) que 

significa “critique”. 

 

También se puede encontrar en el medio, también en el Corán (100,7-8): 

 

٠ذلٌ                             ذبِّ ١يْشبِّ ٌوَؾوَ تبِّ اٌخفَّ قُ ٌتِؾقُ فَّٗ وَٚ اتِٔ ت١ِٙذلٌ  ٌهوَ ٌوَؾوَ ٍوَٝ روَ نُّٗقُ عوَ وَٚ اتِٔ  

 

 Él es, ciertamente, testigo de ello. Y ama ardientemente, si, los bienes terrenales. 

 

La paronomasia se produce entre la palabra ؽ١ٙذ (šahid) “testigo” y la 

palabra ؽذ٠ذ (šadīd) “ardientemente”. 

 Y al final, como se puede leer en Al- Buḥturī: 

  

108أَ ٌؾبن ِٓ اٌصجبثخ ؽبـٟذلاق ذلاف   ً٘ ٌّب ـبد ِٓ 
 

 

¿Habría remedio por el reencuentro,  

o habría curación para el que se queja de amor? 

 

La palabra رلاؾ (talāf) significa “remediar” y la palabra رلاق (talāq) 

significa “reencuentro”. En este ejemplo se puede considerar como tipo de 

ŷinās al-muṣaḥaf (ortográfico) por tener los puntos diacríticos de los 

consonantes diferentes al final. 

Un ejemplo similar es este verso de Al-Šarīf al-Raḍī:  

 

 اٚغاس ٚ أٚغاْلا ٠زوش اٌشًِ إلا ؽٓ ِؽزشة    ٌٗ اٌشًِ 
109
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 Al-Marāgī (s/f), p. 332.  
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No se menciona la arena a no ser que la añore el exilado 

que para él la arena es su necesidad y su patria. 

 

La paronomasia está entre la palabra اٚغبس (awtār) “necesidad” y la 

palabra ْأٚغب (awṭān) “patria”. 

 En lo que no hay discrepancia es que la diferencia que existe entre la 

“paranomasia equivalente” muḍārī‘ y al-lāḥiq “adhesión” es muy pequeña y no 

se observa si no es prestando atención, ya que esta cuestión confundió a los más 

expertos estilistas.  

 

B-1.2.4.3 Al-ŷinās al-muḍārī‘ (equivalente) 

 

Se da cuando dos palabras sólo difieren en una única letra con un punto 

de articulación muy próximo. En esta variedad de paranomasia se requiere que 

no haya diferencia en más de una letra, si la hubiera en dos, ya no sería una 

paranomasia. Estas letras tienen que compartir punto de articulación. 

Sin embargo, Al-Sakākī no se impuso esta exigencia y consintió una 

diferencia de dos letras, similares fonéticamente al final de la palabra”.
110

  

„Abāsī definió “la paranomasia (equivalente) al-mudārī‘ como la que 

resulta de cambiar una letra con un punto de articulación similar”.
111

 Al-

Qazwīnī dijo: “Si las dos letras comparten punto de articulación se le llama 

mudārī‘. 

Se da además tanto si se sitúa al comienzo de la palabra, en el medio o 

al final. Ibn Rašīq le aplicó a la “paranomasia equivalente”, ŷinās al-mudārī‘, el 

nombre de equivalencia al-muḍāra‘ā y añadió que es de diferentes maneras. Al-

Zamalkānī la expuso diciendo: “Si gráficamente no coincidieron, pero la 

diferencia está entre las letras que comparten punto de articulación tanto al 

comienzo, al final o en medio, se le llamará mudārī‘”.
112
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Un ejemplo de cuando se produce al principio lo encontramos en este 

verso de Al- Ḥarīrī: 

 

غاِظ ٚ غش٠ك داِظث١ٕٟ ٚ ث١ٓ وٕٟ ١ًٌ 
113

 

  

Entre mí y mi morada hay una noche oscura  

y un trayecto lejano y oculto. 

 

La paronomasia se produce entre la palabra داِظ (dāmis) “oscuro” y la 

palabra غبِظ (ṭāmis) “lejano y oculto”. 

Otro ejemplo lo encontramos en el verso de Ibn Zaydūn: 

 

اٌغّائُعمٝ عٕجبد اٌمصش صٛة   

اٌذّائُٚؼٕٝ عٍٝ الأؼصبْ ٚسق 
114

 

 

Nubes fecundas rieguen los alrededores del alcázar 

 Canten las palomas posadas en las ramas  

 

La paronomasia se produce entre la palabra  ((al-gamā’im) اٌغّائُ 

“nubes” y la palabra  ُاٌذّائ  (al-ḥamā’im) “las palomas”. 

Un ejemplo en el que la letra se encuentra en el medio aparece en el 

Corán (51,26): 

 

يْٕٗقُ  وَْ عوَ يْٚ ؤوَ وَٚ ٠وَٕ يْٕٗقُ  تِِ وَْ  يْٛ يْٕٙوَ يُْ ٠وَ وَٚ ٘قُ  

 

Se lo impiden a otros y ellos mismos se mantienen a distancia. 
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La paronomasia es entre ْٕٛٙ٠ (yanhawn) “se lo impiden” y ْٚ٠ٕؤ 

(yan’awn) “se mantienen”. Las dos letras son guturales ٖ y ا . 

Un ejemplo de al-ŷinās al- muḍarī‘ situado al final está en el verso de 

Al-Ḥarīrī: 

  

 اٌخ١ً عشٜاٌخ١ش  ٚ إٌٝ اٌغ١ً   عشٜ  اٌغ١شٌُٙ ـٟ
115

 

 

Tienen en el andar el fluir de las aguas 

y en la bondad el correr de los caballos.  

 

La paronomasia es entre las palabras اٌغ١ش (al-sayr) que es “la marcha”, 

 que es “bondad” y la palabra (al-jayr) اٌخ١ش , ”que significa “agua (al-sayl)اٌغ١ً 

 .”que significa “caballo (al-jayl) اٌخ١ً

 

B.2 Al-ŷinās al-mulafaq  (paranomasia por traslación consonántica) 

 

Lo define Ibn Ḥuŷā Al-Ḥamawī como aquél cuyos dos homónimos 

están compuestos por dos palabras. Esa es la diferencia con el ŷinās al-

murakkab (paranomasia compuesta), que uno de sus homónimos es una palabra 

simple y en éste otro está compuesto por dos palabras que comparten 

consonantes. La mayoría de los escritores optaron por no establecer esta 

diferencia entre las dos paranomasias, más bien consideraron que ambas son 

paranomasia compuesta, excepto Al-Ḥātimī, Ibn Rašīq y algunos otros.
116

  

Un ejemplo lo encontramos en el siguiente verso: 

 

117ِجاٌظ جٛد ـٟ  ِجاي عجٛدٚ وُ ٌغجبٖ اٌشاؼج١ٓ إ١ٌٗ ِٓ    
 

 

¡Cuántas frentes deseadas 
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 „Atīq (1985), p. 215. 
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de un espacio donde arrodillarse en tertulias generosas! 

 

La paronomasia es entre la expresión  ِغبي عغٛد (maŷāli suŷūdi) 

“espacio para arrodillarse” y la expresión  ِغبٌظ عٛد (maŷalisu ŷūdi) “tertulias 

generosas”.  

Otro ejemplo es el verso del poeta Abd Albāqī ben Abī Al-Ḥusayn: 

 

 ٚ ١ٌذ اٌؾىُ خّغب ٚ ٟ٘ خّظ    ٌعّشٞ ٚ اٌصجب ـٟ اٌعٕفٛاْ

118 لذسشأٟ ٚ لا لبٌٛا ـلاْ لذس شأٟ    ـٍُ رعع الأعبدٞ
 

 

Gobernante cinco veces, y cinco son (los pilares del islam) 

¡por mi vida! que era joven y fuerte. 

Los enemigos no me subestimaron 

ni dijeron: fulano me ha sobornado. 

 

En este ejemplo la paronomasia se encuentra entre el par  ٟٔلذسؽب (qadra 

šānī) que significan “me subestimaron” y el par   (qad rašānī) “me ha 

sobornado”. 

 

1-Al-ŷinās al-jālī (puntuado) 

 

Es cuando el emisor emite todo su discurso empleando consonantes con 

puntos diacríticos. Y también se llama al-mu‘ŷām y mutbat. Veamos un 

ejemplo en el siguiente poema del Al-Ḥarīrī: 

 فرٕد تظثٟ تغٝ خ١ثرٟ    تجفٓ ذفرٓ فٟ فرٕرٟ 

ذجٕٝ فثد تجفٓ ٠ف١ط    فخ١ة ظٕٟ فٟ ٠مظرٟ
119

 

 

Me fascinó una gacela que quería irritarme, 

 Con sus ojos que me cautivan con arte, 

                                                 

118
 Al-Hāšimī (s/f), p. 324. 

119
 „Akāwī (1992), p. 482. 
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Me trato injustamente y me quede con los ojos llorando, 

 Que me decepcionó al despertarme. 

 

En estos dos versos se ve como el poeta sólo ha utilizado las palabras 

cuyas letras tienen puntos diacríticos. 

Otro ejemplo es también del poeta Al-Ḥarīrī: 

 

 ذظٕد ذجرث١ٕٟ فرجض٠ٕٟ    تٕفث ٠شفٟ ِخ١ة ظٕٟ 

فٕضخ فٟ ذجٕثٟ فرٕرٓ     تٕش١ج ٠شجٟ تفٓ ففٓ
120

 

 

 Para recompensarme con (ella) pensaba que me legía 

         Palabras que me curarían pero me he llevado el desengaño 

Ha empezado (ella) a evitarme y rechazarme 

         Con llanto que poco poco me entristece.  

 

Aquí también encontramos que todas las letras de las palabras están 

puntuadas.  

 

2- Ŷinās al- iktifa’ (anacoluto) 

 

Se da cuando el poeta escribe un verso y su rima depende de una palabra 

eliminada, que no es necesario citar por sobreentenderse en el contexto del 

discurso. El poeta se contenta con lo que ocurre al completar el sentido. Se 

divide este tipo en dos partes: una formada por la palabra completa y otra por 

una parte de la palabra parcial. En unos versos anónimos encontramos: 

 

ٚلا اراـٟ ل١ذ اٌؾ١بح ِا دِد لا أزٟٙ لاأضٕٟ لا اسعٛٞ    
121

 

 

Yo no me inclino, ni me arrodillo, ni suplico  

                                                 

120
 „Akāwī (1992), p. 482. 

121
 „Akāwī (1992), p. 472. 
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mientras estoy con vida, ni si … 

 

Aquí el poeta no ha terminado la frase porque se puede sobrentender por 

el contexto que continua con ارا ِذ  (iḍā mutu) que significa “si me muero”, que 

se sobreentiende gracias a lo que precede ل١ذ اٌؾ١بح  (qayda al-ḥayāt) “con vida”. 

 Lo mismo ocurre en este otro ejemplo del poeta Ibn Sanā‟: 

 

 اٌؼٕا ع١ٕٟ عب٘ذا    ؽزٝ إرا أع١١ذ أغٍمذػٕاْٚ ٌمذ ؽغجذ  
122

 

 

Pensé que era tan fuerte que nunca lloro 

hasta que me cansé y se desató la pena. 

 

La forma original de este ejemplo es ْأغٍمذ اٌعٕب  por lo que hay que 

añadirle una nūn ْ y la prueba es que ya está recogida así en la primera parte 

del verso. Con esta técnica se consigue conservar el número correcto de sílabas 

exigido por el metro empleado. 

 

3- Al-ŷinās al-mūdā‘af  (reduplicado) 

 

Al-Ḥilī aclara que se produce “Cuando el poeta pretende traer 

sucesivamente tres palabras iguales que comparten grafía y esquema vocálico 

pero diferentes en el sentido, o dos palabras, teniendo la segunda de ellas el 

doble de letras que  la primera”. Por ejemplo, el verso de Al-Ḥilī: 

 

اٌمٍت ٌّب صادٖ أٌّب  تً تٍثً  اٌش٠ؿ ٌُ ٌُ ٠شٚ ؽش   ظّؤ عٍغً عً   

 اعزٕٟ عشِب ـلاعشِب اْ اْ اْ ؽج١جٟ ؽجً ِصطجشٞ  لذ لذ لذ
123

 

 

Pregunta el agua dulce por qué no sació mi sed,  

mas bien turbó el corazón al aumentar su dolor. 

                                                 

122
 „Akāwī (1992), p. 472. 
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 „Akāwī (1992), p. 511. 



77 

 

El talle de mi amada cortó las cuerdas de mi paciencia,  

pues si ha llegado el momento de cometer un crimen, no será mi culpa. 

 

La paronomasia de segundo tipo está establecida entre la palabra ًع 

(sal) “preguntar” y la palabra ًعٍغ (salsal) “agua dulce y refrescante”, y entre la 

palabra ًث (bal) “más bien” y la palabra ًثٍج (balbal) “turbar”. El primer tipo se 

daría entre las palabras لذ لذ لذ que significan respectivamente “si ha”, “el talle”, 

y “cortar”, y también entre las palabras ْاْ اْ ا que significan respectivamente 

“pues”, “ha llegado el momento”, “si” aunque originalmente significa 

“ciertamente”. 

 

4- Al-ŷinās al-‘ātil  (paranomasia debilitada o sin puntos) 

 

Es cuando el emisor emplea en su discurso palabras con letas que 

carecen de puntos diacríticos. Se llama también al-muhmal y al maḥdūf. Un 

ejemplo lo encontramos en el verso de Al-Ḥarirī: 

 

 اػذد ٌذغادن دذ اٌغلاح    ٚأٚسد الأًِ ٚ سد اٌغّاح

 ٚ صاسَ اٌٍٙٛ ٚٚصً اٌّٙا     ٚ اػًّ اٌىَٛ ٚعّش اٌشِاح

ٚاعغ لإدسان ِذً عّا    ػّادٖ لا لإدسان اٌّشاح
124

 

 

Prepárate bien armado contra tus envidiosos 

 Da esperanza como una parte de la tolerancia. 

Deja de divertirse y acompañar a las gacelas (las mujeres) 

 Vete a hacer lanzas y cuida los cabellos 

Esfuérzate para llegar a un lugar supremo 

 No pasarlo en vano. 

 

La paronomasia en estos versos consiste en que ninguna palabra tiene 

puntos diacríticos. 

                                                 

124
 „Akāwī (1992), p. 485. 
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5- Ŷinās al-tard wa al-‘aks (paranomasia de ida y vuelta) 

 

Ŷarmānūs Farahāt afirma que se produce “Cuando el emisor emplea 

frases que se pueden leer de forma normal o bien invirtiendo las palabras sin 

que esté cambie el sentido”. Se combinan de dos en dos y siempre conservan la 

monorrima y su sentido”. Como encontramos en el siguiente ejemplo: 

 

 ٔائٍٙا ِّٕغ جاٍ٘ٙا ِّرغ     ػالٍٙا ِشٚع جائٍٙا ِٙزب

 أٍِٙا ِخ١ة ٘اٍِٙا ِطشب    عائٍٙا ِؼزب لائٍٙا ِىزب

125ػاٍِٙا ِخ١ش ػاٌّٙا ِذ١ش   ػاجٍٙا ِؤخش اجٍٙا ِمشب
 

 

Su accesible inalcanzable, su ignorante gozado  

su inteligente asustado, su ambulante educado. 

Su optimista frustrado, su descuidado placenteado 

su investigador castigado, su orador mentido. 

Su empleado libre de escoger, su sabio perplejo 

su apresurado retrasado, su alejado cercano. 

 

6- Al-ŷinās al-iḍāfā (paranomasia por anexión)  

 

Ibn Zamalkānī dice: “Lógicamente los homónimos son diferentes debido 

a la anexión”. El ejemplo siguiente es de Al-Buḥturī: 

  

126اٌرّاَ اعٕذ ظٍّب    عٍٟ رطبٚي ا١ًٌٍ َا ٌرّاأ٠ب لّش
 

 

¡Oh luna llena, ayudaste a la opresión contra mí,  

alargando la noche cerrada! 

 

                                                 

125
 „Akāwī (1992), p. 484. 

126
 „Akāwī (1992) p. 470. 
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La palabra que aquí tiene el mismo sentido es َاٌزّب (al-tamām) pero cada 

una de ellas está unida a otra que la condiciona, lo que hace que tengan 

diferentes sentidos gracias a esta anexión. Es decir que en la primera ocasión  

 luna” y la“ (qamar) لّش llena, completa” está anexionada a la palabra“ اٌزّبَ

segunda palabra َاٌزّب está anexionada a la palabra ً١ٌ (layl) “la noche”. La 

homonimia está en la diferencia que establece la anexión: “luna llena” y “noche 

cerrada”. 

Al-Ŷurŷanī  explica en su comentario al verso del Buḥturī que: “El 

significado de tamām “llena”, “totalidad” es el mismo en ambos casos de 

manera que si se aíslan, no sería considerado homónima, pero al anexionarse 

uno a la luna, y el otro a la noche, se consideraron dos palabras con significado 

difernte”.
127

 

 

7- Al-ŷinās al-ma‘kūs (la paranomasia hipérbaton) 

 

Se da cuando el poeta o el prosista adelanta el final de su discurso y 

retrasa su principio. Qudāma ibn Ŷ„afar la definió así: “al-tabdīl es un nombre 

apropiado, ya que el escritor presenta en la segunda parte de sus palabras lo que 

estaba adelantado en la primera parte, y lo que estaba retrasado en la primera 

parte adelantalo en la segunda.  

Un ejemplo del Corán (150,19): 

 

دِّٟ   تَٓ اٌذتَ ِِ ١دِّدتَ  تَّ شِ مُ اٌ تَٚ ٠مُخعْ ١دِّدتَ  تَّ تَٓ اٌ ِِ يَّٟ  شِ مُ اٌذتَ  ٠مُخعْ

 

 Saca al vivo del muerto y saca al muerto del vivo. 

 

La paronomasia es entre la frase ٠خشط اٌؾٟ ِٓ ا١ٌّذ que significa “saca al 

vivo del muerto” y la frase ٟ٠خشط ا١ٌّذ ِٓ اٌؾ que significa “saca al muerto del 

vivo”. 

También se daría en el verso del poeta Al-Aḍbat: 
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لذ ٠جّغ اٌّاي غ١ش أوٍٗ    ٚ ٠أوً اٌّاي غ١ش ِٓ جّؼٗ
128

 

 

Atesora riquezas el que no se beneficia de ello 

y se beneficia de las riquezas el que no las atesora. 

 

La paronomasia se establece entre la frase ٍٗلذ ٠جّغ اٌّاي غ١ش أو que es 

“atesore riqueza que no se beneficia de ello” y la frase ٗ٠أوً اٌّاي غ١ش ِٓ جّؼ que 

es “se beneficia de las riquezas el que no las atesora”. 

 

8- Ŷinās rad al-ṣadr ‘ala al-‘aŷuz (Paranomasia de alteración de los 

hemistiquios) 

 

Este tipo de ŷinās se da  también en prosa. Lo encontramos cuando uno 

de los homónimos están repetidos  al principio de la frase y el otro al final. 

Correspondería a la figura de repetición conocida en español como 

epanadiplosis
.
 

Al-Qazwīnī afirma que en esta paranomasia si se emplea en prosa debe 

situar una de las dos palabras repetidas o homónimas, o sus anexos, al 

comienzo de la frase, y la otra al final. 

Esta figura se da en alcorán (157,37): 

 

بٖقُ  ؾوَ يْْ روَخيْ كنُّ ثبوَ وَٚ قُ أوَؽوَ ٕفَّبطوَ  ؾوَٝ اوٌَ وَٚ روَخيْ  

Y tenías miedo de los hombres, siendo así Alá tiene derecho a que le tengas miedo. 

 

La paronomasia es entre la palabra ٝرخؾ  “tenías miedo” al principio de 

la frase y la palabra ٖرخؾب “a que le tengas miedo” al final. 

En en el caso de la poesía uno de los homónimos está al final del 

segundo hemistiquio (aŷūz) y el otro al principio del primer hemistiquio (ṣadr). 

Por ejemplo el verso de Abū Tammām: 
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عش٠غ إٌٝ اثٓ اٌعُ ٠ٍطُ ٚعٙٗ    ١ٌٚظ إٌٝ داعٟ إٌذٜ ةعش٠غ 
129

 

 

Está presto a reprochar a los parientes.  

Y para hacer el bien no es apresurado. 

 

La paronomasia está en la palabra عش٠ع que significa “apresurado”.  

 

También se puede encontrar al final de los dos hemistiquios (ḍarb y 

‘arūḍ), como en el verso de Abū Tammām: 

 

 ِغشِا ة    ـّب صٌذ ثبٌج١ط اٌمٛا ض ِغشِاٚ ِٓ وبْ ثبٌج١ط اٌىٛاعت 
130

 

 

El que estuvo de las chicas bellas enamorado,  

 yo sigo de las espadas afiladas enamorado. 

 

La paronomasia está en la palabra ِؽشِب que significa “enamorado”.  

  

Otro ejemplo de esta figura de repetición lo encontramos en este verso 

de Hasna‟ Bint Al-Ḥāŷ Al-Ruknī: 

 

ج١ًّ    أٔبره عٓ ثض١ٕخ ٠بج١ًّـعغً ثبٌغٛاة ـّب  
131

 

 

Apresúrate a contestar. 

¡Pues no esta bien tu tardanza con Butāynā, oh Ŷamīl! 

 

La paronomasia se da entre la palabra ًع١ّ (ŷamīl) que significa “bien” y 

el nombre propio ًع١ّ “Ŷamīl”. 
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 Al-Ṣi„īdī (1999), p. 77. Al-Qazwīnī (2003), p. 294. 

130
 Al-Ṣi„īdī (1999), p. 78. Al-Qazwīnī (2003), p. 294. 

131
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También se produce cuando la misma palabra aparece al principio y al 

final del segundo hemistiquio, pero no tienen el mismo significado. Como dice 

Al-Arŷānī: 

 

 فلاح ٌٟ اْ ١ٌظ ـ١ُٙفلاح اٍِزُٙ صُ ربٍِزُٙ   
132

 

 

Tenía esperanza en ellos,  

 los contemplé y me pareció que no tienen bondad. 

 

La paronomasia es entre la palabra ـلاػ que está al final de la segunda 

parte del verso (ḍarb) y que significa “aparecer” y la palabra ـلاػ que está al 

final del segundo hemistiquio (‘arūḍ) y que significa “bondad”.  

 

9- Ŷinās al-itlāq (absoluta) 

 

Al-Qazwīnī afirma que: “Es cuando se asemejan los dos homónimos. Es 

lo que se parece a la derivación pero que no lo es.” Al-Suyūtī mantiene que: 

“Ŷinās al-itlāq es cuando los dos homónimos son similares solamente”. Ibn 

Rašīq lo denomina al-muḥaqaq y aclara que: “Es aquella en la que las letras 

coinciden, pero no el esquema morfológico se deba o no a la derivación”,
133

 lo 

llaman también ŷinās al-mušābaha y iyhām al-ištiqāq. 

 Un ejemplo en el Corán (201, 46):  

 

      ِٓ ٕيَّرت١َعْ عٌْجتَ ٕتَٝ اتَ تَٚ جتَ  

 

 Tendrán a su alcance la fruta de los jardines. 

 

La paronomasia es entre las dos palabras  ٕٝع (ŷanā) “fruta”y ٓاٌغٕز١ (al-

ŷanatayn) “dos paraísos. Las dos palabras derivan de la misma raíz. 
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 Al-Marāgī (s/f), p. 335. 
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 El verso del Buḥturī es un caso similar: 

 

 ٘ثاءا  صبس لٛي اٌعزٚي ـ١ٙب ٘ثد  إرا ِب س٠بػ عٛدن 
134

 

 

Cuando soplan los vientos de tu generosidad  

  las difamaciones de los envidiosos se convirtieron en simplezas.  

 

La homonimia es entre la palabra ٘جذ que significa “soplar” y la palabra 

 .”que significa “simplezas, tonterías ٘جبء

Los dos homónimos ٘جبء ,٘جذ se asemejan pero no derivan de la misma 

raíz. 

 

10- Al-ŷinās ‘aks al-išāra (paranomasia contraria a lo de  la alusión) 

 

Existe también lo que se denomina  ŷinās ‘aks al-išāra, que es cuando el 

poeta cita la palabra en el verso y la indica por inversión, como escribía un 

poeta: 

Un ejemplo son estos versos del poeta Al-Nāysābūrī: 

 

 فمّش ٌُ ٠جك ٌٟ ـٟ ؽجٗ     ٚ ٘ٛاٖ ؼ١ش ِمٍٛةلّش
135

 

 

Luna, no me queda amor  

y su amor al revés es lo que me queda de la vida (luna). 

 

La paronomasia es entre la palabra لّش (qamar) “luna” y su inversa que 

es سِك (ramaq) “lo que queda de la vida”. 

 Otro ejemplo es el siguiente verso: 

 

 إرا ِب لٍجبتٙاسْٚثبعّٗ    ٚ  ِٛعٝ ؽٍمذ ٌؾ١خ 
136

 

                                                 

134
 Al-Marāgī (s/f), p. 333. 
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Se ha afeitado la barba de Musa con su nombre 

y con (el nombre) de Harón que si lo pones al revés. 

 

La paronomasia se produce entre el nombre propio ِٝٛع (mūsā) y mūsā 

“navaja de afeitar”, y la palabra ْٚ٘بس (harūn) al revés, que es ٖٔٛس (nūra), así 

mismo también significa “navaja de afeitar”. 

 

11- Ŷinās al-ištiqāq (paranomasia por derivación) 

 

Se da cuando los términos homónimos se derivan de la misma raíz 

lingüística. 

Al-Suyūtī le denominó al-muqtaḍib (abreviado). Los estilistas no 

consideraron como paranomasia este modelo, basando su opinión en el hecho 

de que entre ambas palabras existe una conformidad sobre el significado de la 

raíz, mientras que en la paranomasia se exige una diferencia de significado. 

Ibn Huya Al-Ḥamawī estableció una diferencia entre ésta y ŷinās al-

mutlaq diciendo: “Se da cuando la paranomasia absoluta (al-mutlaq), por su 

gran parecido con la derivada (al-muštaq), uno de sus homónimos hace creer 

que su raíz es una, cuando en realidad no lo es…estos fundamentos son testigos 

de una paranomasia absoluta yinās al-mutlaq y no hay dos homónimos que 

tengan la misma raíz, como es el caso de la derivada (al-muštaq), sino que todo 

lo que hemos dicho son nombres de homónimos destinados a no ser 

derivables”.
137

 

 Un ejemplo del Corán (151, 30):  

 

     ُِ عٌْمت١َدِّ ِٓ ا ٠ تَٙهتَ ٌٍِذدِّ جعْ تَٚ عُْ  فتَأتَلدِّ  

 

Endereza tu rostro hacia la verdadera religión. 
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Los homónimos son el verbo ُأل  “enderezar” y el nombre ُاٌم١ 

“verdadero”. La paronomasia aquí es por derivación de la misma raíz. 

También encontramos este caso de ŷinās en los versos del poeta Abū 

Tammām:  

 

 ٔجذ عٍٝ عبوٕٟأجذِٟٔٓ ثعذ ارٙبَ داسوُ    ـ١ب دِع  أٔجذذُ ٚ 
138

 

 

Os habéis ido a Nāŷd en vez de ir a sus casas 

  ¡Oh lágrima sálvame del vecino de Nāŷd!  

 

Los homónimos son ُأٔغذر que es “habéis ido a Nāŷd” y ٟٔأغذ que es 

“sálvame” yٔغذ que es “el nombre de una tribu”. La paronomasia se produce por 

derivación. 

 Lo mismo en el verso de Ḥasna‟ Bint Ḥāmrūn: 

 

 سأٜ اثٓ ع١ًّ أْ ٠شٜ اٌذ٘ش ِغّلا  ـىً اٌٛسٜ لذ عُّٙ ع١ت ٔعّزٗ 

خٍمرٗ وبٌخّش ثعذ اِزضاعٙب     ٚ ؽغٓ ـّب أؽلاٖ ِٓ ؽ١ٓ خٍكٌٗ 
139

 

 

Quiso Ibn Ŷamīl abarcar la totalidad del tiempo 

abrazando a todo el mundo con su hospitalidad. 

Tiene buen humor como el vino después de la mezcla. 

Y es bueno-y qué dulce- desde el momento de su creación. 

 

La paronomasia se establece entre la palabra خٍك “buen humor” y ٗخٍمز 

que es “su creación”.  

A este tipo de ŷinās lo llama Al-Suyūtī al-muqtaḍib. 

 

12- Ŷinās al-ba‘ḍ (paranomasia parcial) 
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Se produce cuando coinciden algunas letras de una palabra en otra, 

conservando orden, pero prescindiendo de las vocales. Como en el verso de Al-

Fātimī: 

  

 اٌؾٟ ـبؽزٍّٛا ٔٙبسا جّاي ٠َٛ سدٚا    جّأحثؤؽغٓ ِٓ 
140

 

 

Nadie mejor que Ŷumāna el día que prepararon  

los camellos de la tribu para partir y se trasladaron en un día. 

 

La paronomasia entre se da la palabra عّبٔخ “la mujer” y عّبي  

“camellos”. Las letras dos  serían  ŷīm    y mīm َ . También la emplea el poeta 

Ibn Zaydūn: 

 

 إ١ٌه ِٓ الأٔبَ ؼذا اسر١بؽٟ 

الرشادٟٚأٔذ عٍٝ اٌضِبْ ِذٜ    

 ِٚب اعزشظذ َّ٘ٛ إٌفظ إلا

سادِٟٚٓ روشان س٠ؾبٟٔ ٚ 
141

 

 

Tú, entre toda la creación, eres mi alegría, 

La máxima aspiración que al tiempo pido, 

Siempre que la amarga angustia me acomete, 

Tu recuerdo es mi buen vino y mi arrayán. 

 

Los homónimos aquí son la palabra ٟالزشاؽ que es “mi propuesta” y 

ؽٟسا  “mi vino”, las letras que conservan el orden en este caso serían ح ,ا ,س y ٞ. 

En otros versos de este mismo poeta también encontramos ŷinās al-

ba‘ḍ: 

 

  ٚد٠ٞب لبغعب ؽجً

                                                 

140
 „Akāwī  (1992), p. 473. 

141
 Ibn Zaydūn (2005), p.147. 
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صذٞٚٚاصلا ؽجً  
142

 

 

¡Oh, tú, que has cortado los lazos de amor 

Y has desatado los lazos de mi abandono! 

 

En este caso la homonimia es entre la palabra ٞٚد que es “mi amor” y 

 .ٞ y د que es “mi abandono”. Las letras son صذٞ

 

13- Al-ŷinās al-muzdawiŷ (emparejado) 

 

Ibn Al-Aṯīr la llamó al-muŷanab explicándolo de esta manera: “Cuando 

el emisor junta dos palabras, de tal manera que una de ellas es la siguiente de la 

otra y al mismo tiempo, la que esta cerca”. Al-Nuwarī siguió esa misma 

tendencia al decir que debe ser “repetida y depurada”, muradad y al-mukarar, 

como también la llamara Al-„Alawī. 

Faraḥat Ŷarmanūs lo define como la unión de los dos homónimos con 

las mismas letras pero que se ha añadido una letra o más al principio de uno de 

los dos homónimos, a condición de que tengan el mismo sentido. Se llama 

también al-mukarar “repetido” y al-nāqiṣ “incompleto”.
143

 

Por ejemplo el verso del poeta Al-Balātunsī: 

 

اٌشّائً ِائًلٍت إٌٝ رٍه ٌّٕاصي ٔاصي      ؽت عٍٝ ثعذ ا  

اٌٛعائً عائًصت لش٠ؼ اٌغفٓ ِٕٟ ِذِعٟ   صت عٍٝ ؽىُ   

  اٌرغاصي غاصي٠ؽضٚ ع١ٛػ اٌصجش ِٕٟ أْ سٔب   ٌؾع ثؤصٕبؾ
144

 

 

Amor y nostalgia, tengo por la lejania de mi hogar, 

 Un corazón por aquellas virtudes se inclina 

Tan apasionado hasta tener los ojos llorosos con mal aspecto, 

                                                 

142
 Ibn Zaydūn (2005), p.159. 

143
 „Akāwī (1992), p. 303. 

144
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 Preguntando por el amor que me ha puesto enfermo 

Me conquistan los ejércitos de paciencia cuando me mira, 

 Con diferentes maneras de amor a si me cautiva. 

 

La paronomasia se produce entre las palabras ًاٌؾّبئ “caracteres” y ًِبئ 

“extático”, entre el par ًاٌٛعبئ  “parentesco” y ًعبئ “preguntar”, y también entre 

las palabras اٌزؽبصي “requiebro” y ؼبصي “hilador” y entre el par إٌّبصي  “casa” y 

  .”residir“ ٔبصي

 

14- Al-ŷinās al-murabba‘ (cuádruple) 

Se da cuando el poeta compone un poema de cuatro versos que se puede 

leer de dos maneras, una que sería la normal y otra desde el primer verso al 

cuarto en columnas verticales y horizontales. 

Por ejemplo: 

 

  ذٍِٕٟٛ ٠ا ػارٌٟ فٟ دة ِٓ ٠ذىٟ اٌمّش

  ٠ا ػارٌٟ تً دٚٔٗ تذس اٌغّاء إرا عفش

 فٟ دة ِٓ تذس اٌغّاء ِٕٗ اخرفٝ عمّٟ ظٙش

٠ذىٟ اٌمّش إرا عفش عمّٟ ظٙش ٌّا ٘جش
145

  

 

Oh crítico, me reprochas por enamorarme de quién  

parece luna 

Sin ella –luna- oh crítico, el esplendor del cielo ya no existe, 

Con la aparición del esplendor del cielo me pena  

Ya está sana 

Cuando viaja –desaparece- la luna la pena vuelvo 

A tenerla.  

 

Otro ejemplo lo encontramos en un poema de Al-Ḥilī: 
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 ١ٌد شؼشٞ ٌه ػٍُ   ِٓ عماِٟ ٠ا شفائٟ

 ٌه ػٍُ ِٓ صف١شٞ   ٚ ٔذٌٟٛ ٚظٕائٟ  

 ِٓ عماِٟ ٚ ٔذٌٟٛ   دٚأٟ إر أٔد دائٟ

٠ا شفائٟ ٚظٕائٟ    أٔد دائٟ ٚ دٚائٟ
146
   

 

Quisiera que superas /  

 eres la causa de mi enfermedad y mi cura 

conoces mi suspiro / 

 mi debilidad y mi agotamiento 

eres la causa de mi enfermedad y mi agotamiento / 

 mi cura, eres mi pena 

oh mi cura y debilidad / 

 eres mi enfermedad y mi cura a la vez. 

 

15- Ŷinās al-qāwāfī (rimada) 

 

La diferencia está en la vocalización de las letras débiles. Se denomina 

así porque siempre se posiciona en la rima, según los ejemplos que aporta Al-

Muẓāfar al-‛Alawī en su obra Naḍrat al-igrīḍ.  

Un ejemplo muy completo se encuentra en los siguientes versos del 

comienzo de un poema en el que el ŷinās también aparece al final del primer 

hemistiquio („arūḍ) de primer verso: 

 

اٌخاٌٟ    ٚ ع١ؼ صِبْ وبْ ـٟ اٌعصش تاٌخايأرعشؾ أغلالا ؽغٛٔه              

اٌخاي١ٌبٌٟ س٠عبْ اٌؾجبة ِغٍػ      عٍٟ ثعص١بْ الإِبسح ٚ  

  اٌخايٚ إرا أٔب خزْ ٌٍؽٛٞ أخٟ اٌصجب   ٚ ٌٍؽضي اٌّش٠ؼ رٞ اٌٍٙٛ ٚ

  اٌخاي١ٌبٌٟ رىٕٝ رغزج١زٕٟ ثذٌٙب     ٚ ثبٌٕظش اٌفزبْ ٚ اٌخذ ٚ

اٌخاٌٟإرا عىٕذ سثعب سئّذ سثبعٙب     وّب سئُ ا١ٌّضبء رٚ اٌش٠ؾخ   

اٌخاٌٟٚ ٠مزبدٟٔ ُِٕٙ سخ١ُ دلاٌٗ       وّب الزبد دِٙشا ؽ١ٓ ٠ؤٌفٗ 
147
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Conoces ruinas que te entristecen en Jali /148,  

 y vivir en unos momentos pasados 

Las noches de la plena juventud que /  

 dominan en rebelión contra el emirato y la vanagloria. 

Si yo amigo del linguístico hermano de la juventud, 

Y de buen amor de diversión y de solteros. 

Unas noches que me dejan sin dormir por su amor, 

Sus miradas fascinantes, sus mejillas, y su lunar. 

Si se establece en un prado, éste se acomoda, 

Aunque sea una meseta desértica despoblada. 

Me lleva uno de ellos con su flirteo suave 

Como se lleva al potro cuando se acostumbra al pastor. 

 

En este ejemplo la palabra اٌخبي tiene siete significados distintos: “Jali” 

topónimo, “pasado”, “vanagloria”, “soltero”, “lunar”, “quien no tiene ayudante” 

y “pastor”. 

Otro ejemplo es: 

 

  إٔغأا    أثٙٝ ٚأؽغٓ ِٕٗ اٌذ٘شدٚ  ِب ٌّؾذ ع١ٕٟ ٚلا ٔظش 

إٔغأا ـبعزؾغٕذ ِب سأد ِٕٗ ـؾ١ٓ ؼزد  ِذ٘ٛؽخ ٔغ١ذ ـٟ اٌخذ 
149

 

 

¡Por Dios! Que jamás he visto ni mirado  

más bella y hermosa entre los humanos. 

El ojo se maravilló de lo que había visto  

y cuando se marchó, el ojo lo siguió olvidando que forma parte de mí. 

 

La palabra que forma la figura es إٔغبٔب que significa “humano” y “gente” 

y “olvidando”. 
                                                                                                                                  

147
 „Akawī (1992), p. 488. 
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 El jali es un topónimo. 
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16- Al-ŷinās al-ajyāf  (paranomasia por alternancia de palabras) 

 

Es cuando el poeta compone versos cuyas palabras se suceden 

alternando entre las que tienen puntos diacríticos y las que no. Al-Nābulsī lo 

denomina (ŷinās al-hāḍf), aclara que: “Es cuando el emisor elimina de su 

discurso una, dos o más letras, O todas las letras puntuadas o no puntuadas”. 

Vemos un ejemplo en el verso de Al-Ḥilī:  

 

 اٌذش ٠جضٞ ٚ اٌىشاَ ذث١ة      ٚ اٌٍؤَ ٠خضٞ ٚ اٌّٙاَ ١ٕ٠ة 

ٚ اٌّاي ٠غٕٟ ٚ اٌّّاٌه ذٕمعٟ    ٚ اٌّذح ٠ثمٝ ٚاٌىلاَ لش١ة
150

 

 

Tanto el noble como el generoso dan,  

 Pero el villano deshonra y el noble acude a Dios. 

La fortuna acaba y los reinos desaparecen, 

 mientras el elogio dura con la innovación de lo dicho. 

 

La paronomasia se produce aquí entre todas las palabras de los dos 

versos porque el poeta usa una palabra con puntos y otra sin puntos y así 

sucesivamente.  

Lo mismo ocurre en el caso deAbū Al-Qāsim Al-Ḥarīrī: 

 

 اعّخ فثث اٌغّاح ص٠ٓ     ٚلا ذخة اِلا ذع١ف

 ٚلا ذجض سد رٞ عؤاي     فٕٕٓ اَ فٟ اٌغؤاي خفف

ٚلا ذظٓ اٌذ٘ٛس ذثمٟ     ِاي ظ١ٕٓ ٌٚٛ ذمشف
151

 

 

Perdona, porque perdonar es buen hábito, 

Y no decepciones a quién vaya a pedirlo 

No rechace a quién te pregunte, o –pida- 
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De buena o mala boca, 

Y no pienses que los tiempos puedan dejar 

Durar los bienes del tacaño por mucho que ahorre. 

 

 

Al contemplar los tres versos veamos que la paranomasia se produce 

entre todas las palabras porque el poeta usa la primera palabra sin puntos  y la 

segunda con puntos y así sucesivamente hasta el final.  

 

17- Al-ŷinās al-muradad (resonante) 

 

Se produce cuando el poeta junta los dos homónimos de manera que se 

sucedan o detrás de otro, a condición de que o bien tengan todas sus letras o, 

como máximo, le falte una de ellas. Un ejemplo de Al-Ḥarīrī: 

 

اٌرٜٛ اٌرٜٛثٕٟ اعزمُ ـبٌعٛد رّٕٛ عشٚلٗ   ل٠ّٛب ٚ ٠ؽؾبٖ إرا ِب  
152

 

 

Hijo mío sé recto como la rama  

cuyas venas crecen hasta que la cubren, y cuando se contornea, se pierde. 

 

La palabra ٜٛاٌز significa tanto “contornearse” como “perderse”. 

Otro ejemplo lo encontramos en el verso de Al-Ḥafsakī: 

 

153اٌصثا اٌصثاثشٚؽٟ ؽج١ت عبس ـٟ اٌمٍت وٍّب   عشٜ اٌمٍت اٚ ٚاـٝ ٔغ١ُ  
 

 

Con mi propia vida, a quien anida en mi corazón, 

Rescato, cada vez que palpita mi corazón, o se levanta el viento de anhelo. 

 

La palabra اٌصجب significa tanto “juventud” como “echar de menos”. 
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18- Al-ŷinās al-muḍayal (paranomasia de prolongación) 

 

No hay unanimidad entre los retóricos para definir esta clase de 

paranomasia. Unos la llamaron ŷinās al-tarŷī‘ “paranomasia regresiva”, Al-

Tabrīzī denominó ŷinās al-nāqiṣ “paranomasia incompleta”, y otros ŷinās al-

taḍyīl. “paranomasia apendicular” o prevista de suplemento. 

Al-ŷinās al-muḍayal se concreta cuando hay un aumento de más de una 

letra al final de uno de sus dos homónimos.  

Al-Maṣrī defiende que: “Para mí, se denomina ŷinās al-tadajul 

(paranomasia por inclusión), al intervenir una de las dos palabras en la otra, ya 

que no tiene sentido lo que algunos alegan sobre que la pronunciación de una de 

las dos palabras retrocede encajándose en la otra, pues el retroceso sugiere la 

desaparición de lo anterior, y ahí no se produce desaparición alguna”.
154

 

Por ejemplo, el verso del poeta Ḥasān Ibn Ṯābit: 

 

 
155

تاٌمٕا ٚاٌمٕاتً ٚ وٕب ِزٝ ٠ؽض إٌجٟ لج١ٍخ  ٔصً عبٔج١ٗ   

 

Cuando el profeta invadió una tribu 

lo estuvimos escoltando con lanzas y caballería. 

 

La paronomasia se establece entre la palabra اٌمٕب que significa “lanzas” y 

la palabra ًاٌمٕبث que significa “caballería”, prolongando el homónimo con la 

sílaba ًت (bil). 

Lo mismo en el verso de Al-Jansā‟: 

 

اٌجٛأخ  ث١ٓ اٌجٜٛإْ اٌجىبء ٘ٛ اٌؾفب  ء ِٓ  
156

 

 

El llanto es el remedio  

al dolor de la pasión en el pecho. 
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La paronomasia está entre la palabra ٜٛاٌغ que es “el dolor de la pasión” 

y la palabra اٌغٛأؼ que es “el pecho”, prolongandose con la silaba ٔخ (niḥ)  

 

19- Al-ŷinās al-mušawaš (confusa) 

 

La paranomasia consiste en enfrentar dos palabras muy similares, por 

ejemplo, ـلاْ ـبئك اٌجلاؼخ ٚاٌجشاعخ “Fulano es elegante en su capacidad y en su 

elocuencia”. Si las dos palabras coincidieran en la letra ‘ayn  se le llamaría 

paranomasia al-tasḥīf , y si coincidieran en la letra lām, se llamaría ŷinās al-

muḍārī‘. El hecho de que ninguno de los dos se quedara confundido entre las 

dos coyunturas posibilita una atracción entre ambos, por lo que se llamó a ésta, 

paranomasia al-mušawaš. 

 La emplea  Faraḥāt Ŷarmanūs en una elegía: 

 

 لذِب عٍٛد عٍٝ اٌضِبْ    ٚا١ٌَٛ ؽطزٕٟ سوبئت ّ٘زٟ

 ٌّب ـمذد ثٗ اٌىش٠ُ عغ١خ    ِٓ وبْ عٓ ؽذ اٌىّبي ثشرجخ

 لذ ظُ أظ١ك ؽفشحتلاغح ِزصذ٠ب    يتشاػحرٚ ـطٕخ ٚ
157

 

 

Antes disfrutaba de alta categoría, 

Pero ahora ha desminuido mi valor 

Por la pérdida de quien era generoso 

Conmigo y de quien poseía la perfección 

Que tenía inteligencia, habilidad, y retórica 

 Ya esta enterrado en un agujero estrecho. 

 

La paranomasia en estos versos se establece entre تشاػح (barā‘a) 

“capacidad” y تلاغح (balāga) “retórica”. Pues en este caso si la primera palabra 

tenia la letra ي lām en vez deس  rā’ sería un ŷinās taṣḥīf, o si tiene غ gāyn en 
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vez de ع „ayn sería un ŷinās al-muḍārī, como se ha quedado confundido entre 

los dos tipos de ŷinās es un  mušawaš. 

 

20- Al-ŷinās al-mulama‘ (paranomasia por alternancia de versos o 

hemistiquios)  

 

Al-Nabulsī la considera paranomasia al-ḥaḍf “recortada”, tiene palabras 

con puntos diacríticos y otras sin puntos diacríticos, sea verso a verso o por 

grupos de versos separados. 

Por ejemplo, Ṣafī dīn Al-Ḥilī la emplea alternando versos: 

 

 ثذ ثج١ٓ ظج١زٟ        ـٟ ـ١ط ؼ١ع خ١جزٟ

 ٌٍٙٛ٘ب  ٚصذ٘ب        اٚ ٌّطبي     اٌعذح

 رغٕجذ  ـغٕٕذ        ثؽٕظ عفٓ ؼعذ

ارلاٌٙب    ٌؾبٌٗ         لا ٌعٍٛ       اٌّٙخ
158

 

 

Ya estoy lejos de mi gacela / 

  Y estoy en plena decepción  

Por distracción y su rechazo / 

  O por su larga menstruación  

Evita verme y me ha vuelto loco /  

  Por sus bellos ojos 

Me humilla / 

  No por –alto- animo. 

 

En este ejemplo la paranomasia establece entre  los veros, el poeta 

utilizó todas las palabras del el primer verso con puntos diacríticos y el segundo 

verso sin puntos y asi  sucesivamente. 

También la emplea  en otro poema pero alternándole en los 

hemistiquios: 
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 ؽفزٟ عفٓ عع١ط ؼٕظ     ٌّٙبح صذ٘ب غبي ٚسِب

 ـزٕزٕٟ ثغج١ٓ ٠مك           وٙلاي ععذٖ صبس دٚاِب

ثذٟٔ ٔجذ ثؾ١ت ؽٕت      دسٖ اٚدع ِغىب ِٚذاِب
159

 

 

Mi amada tiene ojos de miradas rápidas y fascinantes  

  su rechazo hacia mi se ha hecho largo 

me embrujo con sus ojos que lucen 

  como media luna cuya luz es continua 

mi cuerpo ya es lleno de duras canas 

  el cual huele a musk y vino. 

 

La paranomasia aquí se produce entre los hemistiquios de los versos, 

como se ve que el poeta emplea palabras con puntos  diacríticos en el primer 

hemistiquio y sin puntos en el segundo hemistiquio hasta el final del poema. 

 

21- Al-ŷinās al-mūwaṣal (la paranomasia enrevesada) 

 

Al-Ḥilī denominó a la paranomasia al-muwaṣal con el nombre al-ḥadf 

“la supresión”. Garmānūs Faraḥāt, la definió de esta manera: “Se trata de que el 

emisor aporte palabras que no tengan sus letras separadas graficamente, 

llamándosele también al-mutaṣil”.
160

 

Al-Ḥarīrī la emplea en un poema: 

 

 ـزٕزٕٟ    ـغٕٕزٕٟ   رغٕٟ          ثزغٓ   ٠فزٓ  ؼت   رغٕٟ   

ؽؽفزٕٟ ثغفٓ ظجٟ ؼع١ط     ؼٕظ ٠مزعٟ رؽ١ط عفٕٟ
161

 

 

Taŷanī, me fascina y me vuelve loco, 
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Me injusta con sus mimos 

Me alucina con sus dulces parpados como los de una gacela 

Que me hacen perder los míos. 

 

La paranomasia aquí esta en las palabras que usó el poeta en los dos 

versos, los tipos de letras que se llaman en arabe ḥuruf mutaṣila “letras 

relacionadas”,  y se llama Al-ŷinās al-mūwaṣal por utilizar estas letras en todo 

el poema. 

 También la emplea Al-Ḥilī en unos versos: 

 

 عً ِزٍفٟ عطفب عغٝ ٠زعطؿ        ـٍمذ    لغب   لٍجب   ـّب   ٠زٍطؿ  

ظجٟ    رؾىُ     ـغٍػ    عفٕٗ        عمّب ٌغفٕٟ  ثععٗ  ٌٟ  ِزٍؿ
162

 

 

Pide el cariño al amado quizás se ponga cariñoso 

Porque se le ha endurecido el corazón conmigo, (no se ha puesto cariño) 

Gacela que dirige sus parpados 

Hacia mi causándome enfermedad y confusión. 

 

Como el ejemplo interior Al-Ḥilī ha utilizado en estos dos veros  

también  este tipo de “letras relacionadas”. 

 

22- Al-ŷinās al-muqata‘ (la paranomasia entrecortada) 

 

Ibn Al-Isba„ Al-Miṣrī explica que: “Se da cuando el emisor emplea 

palabras compuestas de letras separadas en la escritura y no seguidas, lo que 

también se define como al-munfaṣil (paranomasia separada)”. 

 Dice Al-Ḥilī en un poema: 

 

 

 إرا    صاس   داسٞ     صٚس    ٚدٚد                  أٚد      ٚأٚسدٖ    ٚسد    ٚدٞ 
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 ٚ إْ  ساَ    صادٞ     أرٜ    ٚاسد                  أراٚٞ   أراٖ   إرا    ساَ   ٚسدٞ

ٚ إْ     صاسٖ   ٚاسد    رٚ     سدٜ                 أسد      أرٜ     ادٖ     أٞ     سد
163

 

 

Si me visita un amable, 

Le acojo y lo atiendo cariñosamente 

Si me pide algo para comer, 

Se lo ofrezco y no lo decepciono 

Pero si me visita alguien que quiera hacerme daño 

Evito su daño de cualquier manera. 

 

La paranomasia en este ejemplo existe en que el poeta uso sólo un tipo 

de letras que se lo llaman en árabe al ḥurūf  al-munfaṣila “las letras separadas”. 

 

El mismo tipo de ŷinās lo encontramos en unos versos de un poeta 

anónimo: 

 

 إْ       صسصٚسا        ٚٚصا          صٚدٚا       داٚد       صادا

ٚأسادٚا            ٚد        دا          ٚد         ٚداٚد       أسادا
164

 

 

El estornino y el ganso  

 fueron la comida de David 

Buscaban el cariño de David 

 y éste aceptaba. 

 

Igual que el ejemplo interior el poeta emplea en los dos versos las letras 

separadas. 

 

23- Al-ŷinas al-musammat (ensartado) 
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Ibn Huŷā Al-Ḥamawī afirmó que al-ŷinās al-musammat consiste en  que 

el poeta divida en cuatro partes cada verso de su qasidā, tres partes con la 

misma rima, diferente a la rima del poema. Garmānūs Faraḥāt la definió: “Que 

el poeta dicte cuatro partes iguales en un mismo verso, respetando la rima en la 

cuarta parte”. 

 Así por ejemplo Al-Ḥarīrī en su Maqāmā: 

 

 أ٠ب  ِٓ   ٠ذعٟ  اٌفُٙ             إٌٝ وُ ٠ب أخب اٌُٛ٘

اٌجُرصجٟ  اٌزٔت  ٚ اٌزَ             ٚرخطٟ اٌخطب   

 أِب   ثبْ  ٌه   اٌع١ت             أِب   أٔزسن   اٌؾ١ت

صُِٚب ـٟ ٔصؾٗ  س٠ت           ٚلا  عّعه   لذ    

 أِب  ٔبدٜ ثه  اٌّٛد            أِب   أعّعه اٌصٛد

ذٙرُأِب رخؾٝ ِٓ اٌفٛد           ـزؾزبغ          ٚ
165

 

 

Tú que pretendes la sabiduría  

 Hermano hasta cuando –sigues- con esta ilusión  

Comités el picado y reprochas  

 Te equivocas muchas veces  

¿no has notado el defecto? 

 ¿no te han avisado las cañas? 

No hay duda en su consejo 

 Ni tu oído se ha quedado tapado (sordo) 

¿no te ha reclamado la muerte? 

 No has oído la voz 

No temes, que ya es tarde,  

 Te quedarás arrepentido e interesado. 

 

Como se ve en el ejemplo, el poeta uso cuatro hemistiquios iguales y la 

rima está en el cuarto hemistiquio, en este tipo de ŷinās la rima tiene que ser en 
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el cuarto hemistiquio que son ُاٌج (al-ŷam) “muchas veces”, ُص (ṣam) “sordo” 

 .”interesado“ (tahtam)  ذٙرُ ,

 

24- Al-ŷinās al-ārqat (la paranomasia por alternancia entre consonantes) 

 

Es cuando el emisor se obliga a enunciar un discurso en el que las 

palabras se componen de una letra puntuada u otra no puntuada y así 

sucesivamente. La diferencia con al-ŷinās al-ājyaf radica en que la alternancia 

está en las letras y no en las palabras completas.  Por ejemplo, Al-Ḥarīrī: 

 

 ع١ذ لٍة عثٛق ِثش    فطٓ ِغشب ػضٚف غ١ٛف 

 ِخٍف ِرٍف أغش فش٠ذ      ٔاتٗ فاظً روٟ أٔٛف

166ِفٍك إْ أتاْ غة ارا ٔا   ب ١٘ا  ٚ دً خطة ِخٛف
 

 

Es un señor, ingenioso, piadoso,  

 Diestro, aspirante, adverso, dinámico 

Creativo, destructor, noble, incomparable 

 Atento, virtuoso, inteligente, digno 

Hábil cuando habla, 

 valiente en las adversidades. 

 

La paranomasia esta en la utilización del poeta en todos los veros una 

letra sin puntos diacríticos y la siguiente con puntos diacríticos y así 

sucesivamente hasta el final del poema. 

El mismo autor la emplea en otros versos: 

   

 فلا خلا را تٙجح       ٠ّرذ ظً خصثٗ

فأٗ تش تّٓ             أظ ظٛء شٙثٗ
167
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A quien tiene alegría nunca la carece nada 

 la sobra de su generosidad extiende 

ayuda A quien 

  acuda a su casa. 

 

Igual que el ejemplo interior el poeta uso alternativamente letras con 

puntos diacríticos y otras no sucesivamente.  
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3 LA PARANOMASIA HEBREA SEGÚN MOŠEH IBN „EZRA 

3.1 PREÁMBULO 

3.2. MOŠEH IBN „EZRA Y EL KITĀB AL-MUḤĀDARĀ WĀ -L-MUḎĀKARĀ 

3.3. EL SEFER HA-‘ANAQ DE MOŠEH IBN „EZRA 
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3.1 PREÁMBULO 

 

Se sabe que desde tiempos muy antiguos existía una actividad literaria y 

poética entre los judíos, pero en paralelo a esta actividad no nos ha llegado una 

obra de teoría literaria propia de un autor judío referida a la práctica literaria en 

hebreo, sólo se encuentran unos fragmentos sueltos de teoría que tratan el tema 

de la literatura bíblica. 

La retórica es considerada, con sus normas teóricas y prácticas, como la 

columna vertebral de la escritura en general y de la poesía en particular, así el 

camino correcto que ha de seguirse para refinar la sensibilidad artística, con el 

fin de paladear los textos literarios, tanto poéticos como prosaicos. Cuando se 

habla de la retórica y poética hebrea se habla de retórica y poética bíblica, 

porque el Antiguo Testamento es un conjunto de libros y escritos expresados en 

los más diversos géneros literarios, tanto en poesía como en prosa. 

Gracias a la cultura árabe, en Al-Andalus se abrió el abanico de la 

literatura hebrea como consecuencia del renacimiento de la cultura hebrea en 

general, y comenzaron los judíos a elaborar libros en las que buscaban la 

belleza de la forma y de la expresión lingüística. En los siglos XI y XII los 

poetas y gramáticos judeoandalusíes, como Yehudah ha-Leví, Ibn Ŷānaḥ o 

Mošeh ibn „Ezra, tomaron del árabe las figuras retóricas clásicas que aplicaron 

a la retórica bíblica.
168

 Una de las técnicas retóricas que han imitado los poetas 

hebreos para el ornamento de sus poemas es la paranomasia, el recurso 

estilístico por antonomasia que se han utilizado en sus poesías para conseguir la 

rima fonética y la métrica entre dos palabras similares fonéticamente pero 

diferentes en significado. Esto produce, a nivel fónico, una repetición ordenada 
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de sonidos, acorde a las perspectivas del receptor, con nuevos significados que 

abren camino a la contemplación y a la observación. 

En este punto indica Martínez Delgado que para entender bien los libros 

hebreos que tratan el tema de los homónimos elaborados por autores como 

Mošeh ibn „Ezra o Menaḥem ibn Sarūq. Hay que tener en cuenta la producción 

y las teorías islámicas de las que se nutre la cultura judeo-árabe.
169

   

Por esta razón hemos decido hablar en este capítulo del único libro 

judeo-árabe, el de Mošeh ibn „Ezra Kitāb al-muḥādara wa-al-muḍākara, (Libro 

de la disertación y el recuerdo),  que trata el tema de la paranomasia según los 

tratadistas árabes. 

Se presentará el capítulo del mismo dedicado a la paronomasia con el fin 

de mostrar la brevedad de su exposición y la escasez de los ejemplos 

presentados por Ibn „Ezra.  

El capítulo 3 se completará con la traducción de una de las secciones del 

Sefer ha- ‘Anaq de este mismo poeta, para mostrar un prototipo de los usos 

paronomásticos empleados en el libro que se considera el paradigma de este 

recurso retórico en la poesía judeoandalusí. 

 

 

3.2 MOŠEH IBN „EZRA Y KITĀB AL MUḤĀDARĀ WA AL MUḌĀKARĀ 

 

Mošeh ben Ya„acob ibn „Ezra en árabe Abu Harun, nació en Granada 

hacia el año 1055, es decir, unas años antes de la sangrienta turbulencia 

antijudía de la ciudad de Granada. No hay noticia alguna de donde se 

encontraba en el año 1066 o poco después de él, acaso marchó con la corriente 

de los fugitivos a Lucena, el mismo año del asesinato de Yusef ha-Nagid y la 

destrucción de la comunidad judía de Granada que dejó consternados a todos 

los judíos de Sefarad. El recuerdo de aquella profunda hecatombe quedó 

grabado en el corazón de los contemporáneos y de quienes les sucedieron.
170
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Ibn „Ezra volvió a Granada donde ejerció cargos administrativos con el último 

rey de la dinastía zirí. 

Mošeh ibn „Ezra adquirió en sus años de juventud una educación judía y 

árabe completa. Estudió la Torah y las distintas ciencias hebreas,
171

la poesía 

religiosa y la secular. Además adquirió una sólida formación literaria árabe de 

refinado gusto y vasta erudición. Su educación fue muy esmerada, los 

conocimientos correspondientes a su formación rabínica los obtuvo de boca de 

un eminente maestro, Yiṣḥaq ibn Giyyaṯ(1038-1089), talmudista y poeta que 

dirigió durante muchos años la prestigiosa academia rabínica de Lucena. Dice 

ibn „Ezra sobre él: “Fue mi maestro, de él recibí instrucción, de modo que la 

poco agua que yo poseo es una gota sacada de su mar, y mis ligeros 

conocimientos, centella de su fuego”.
172

 También fue maestro suyo su propio 

hermano mayor Yišḥaq. Sobre la sabiduría de Mošeh ibn „Ezra‟ dice su amigo 

Yehudah ha-Leví: “Es la corona de las ciencias, el adorno de los pensamientos, 

arca de la ley, voz de la comunidad y su brazo es el dueño de su tiempo”… “Es 

la fuente de la ciencia”.
173

 La juventud de nuestro autor transcurrió feliz de 

manera y placentera, y así las poesías de este tiempo cantan, al estilo árabe, las 

delicias del amor, del vino, de la llegada de la primavera, de los jardines en flor, 

de la amistad. A esta primera etapa de su vida pertenece el Sefer ha-‘Anaq (El 

libro del collar). 

Pero en el año 1090 su vida placentera se vio truncada por la llegada de 

los almorávides, fue derrotado al rey de Granada Abdellah y este 

acontecimiento hizo cambiar completamente la vida de Mošeh ibn „Ezra‟. 

También otros miembros de la familia Ibn „Ezra‟ se dispersaron enseguida, 

mientras que él, por alguna razón aun no conocida con certeza, permaneció en 

Granada, y toda su hacienda le fue robada, como  relate en una carta que 

pertenece a esta época: “…Quedé aislado en mi tierra natal, sin tener a nadie 

junto a mí, y en ella era yo considerado como un forastero, sin ver a nadie 

                                                 

171
 Enciclopedia Judaica (1994), p. 1172. 

172
 Díez Macho (1953),  p.16. 

173
 Díez Macho (1953), pp. 12-13. 



108 

 

alrededor de mi familia y de la casa de mi madre”.
174

 Y por razones 

desconocidas, se vio obligado a dejar Granada poco después y huir a los reinos 

cristianos del norte, sin hallar reparo para su pobreza ni consuelo para su dolor. 

La vida del autor en el exilio fue de humillación y dolor y él mismo 

expresa en sus escritos la tristeza y soledad que padeció durante los últimos 

años de su vida, errante y lejos de su patria, ningún afecto le inspiraba aquella 

Castilla “inicuo dominio de un pueblo despreciado de Dios “, poblaba por 

“bárbaros hambrientos del pan de la razón, resecos por la carencia del agua de 

la fe”
175

. 

Ibn „Ezra recorrió toda la España cristiana, pero no pudo adaptarse a la 

educación de la sociedad ni al nivel cultural que es inferior. Murió lejos de su 

tierra natal. 

Pero a pesar de todo esto no disminuyó en nada la fuerza de su arte 

poético, y fue precisamente en el exilio, cuando las penas le devoraban, cuando 

supo pintar con brillantes colores la belleza de este mundo. Como último dato 

fechado de su vida, sabemos que el año 1135 o el 1138 compuso una elegía a la 

muerte de sus dos amigos Yosef e Yiṣḥaq ibn Barun, y parece que su propia 

muerte no se hizo esperar. 

Fue de los más prolíficos poetas de la escuela andalusí, el esplendor de 

su lengua se ha reflejado y demostrado en la belleza y el talento de su poesía 

secular y sagrada. También se ocupó de fundar la teoría poética. Quizá su 

tratado de poética fue la referencia fundamental en aquella época al respecto. 

La gran erudición que el poeta tenía en su especialidad se refleja en 

muchas de sus creaciones, ella le perjudica cuando se percibe excesivamente su 

intención de hermosear el poema con abundancia de ornatos literarios para 

poner de relieve su capacidad técnica.
176

 

Sin duda, la mayoría de las imágenes poéticas y los ejemplos 

lingüísticos de Mošeh ibn „Ezra implican cierta complejidad y ambigüedad, 

solamente la inteligencia del poeta puede resolver esa composición complicada 
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y muchos de sus poemas llevan algo de su tristeza personal que se podría deber 

a los sufrimientos que padecía, como su soledad en el destierro, y su nostalgia 

por su ciudad natal sobre la que se expresaba con calor y admiración.
177

 

El fruto de la orientación filosófica de nuestro autor se manifiesta 

claramente en su obra Al-ḥadqa fī ma‘ānī al maŷāz wa al-ḥaqīqa (El jardín 

sobre el sentido metafórico y el propio). De esta obra quedan fragmentos en un 

manuscrito de Leningrado y en otro de Oxford, amén del manuscrito de 

Jerusalén y de la traducción parcial anónima en hebreo Arugat ha-bošem (El 

arríate de las aromas), que fielmente recoge su pensamiento filosófico.
178

 Esta 

obra le fue solicitada por un círculo de intelectuales en la Hispania cristiana.
179

  

 

3.2.1 Kitāb al muḥāḍara wa al muḏākara: 

 

La obra más importante de Mošeh ibn „Ezra, dejando aparte su 

producción poética, es el Kitāb al-muḥāḍara wa-al-muḏākara, (Libro de la 

disertación y el recuerdo), que fue redactado en árabe, según el uso bastante 

común entre los poetas hebreos de al-Ándalus, que escribían sus poemas en 

hebreo, pero se expresaban en árabe en prosa. El libro puede clasificarse como 

preceptiva poética, bajo este aspecto, tiene el enorme valor de ser la única 

poética hebrea que nos ha llegado de época medieval.
180

 

Mošeh ibn „Ezra utilizó el artificio de introducir las diversas secciones o 

capítulos del libro como si fueron respuestas a las preguntas de un pretendido 

interlocutor, por eso los capítulos se llaman cuestiones. Éste fue un estilo muy 

utilizado por tanto autores judíos, por ejemplo Maimónides, y como por los 

autores musulmanes.
181

 El texto árabe original aún se conserva en la Bodlein 

Library de Oxford, si bien fue parafraseado en hebreo por Halper (1924), con el 
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título Širat Iśrael, (Poesía hebraica)
182

. Del original árabe existen dos 

ediciones: la primera de Halkin (1975) en grafía hebrea y con traducción hebrea 

y la de abumalham (1986) en grafía árabey con traduccón española. Es un 

tratado en el arte de la redacción y en la historia de los poetas hebreos andaluces 

y sus vestigios.
183

La mitad del libro contiene la respuesta de la pregunta octava 

que trata sobre el mejor sistema en el arte poético hebreo según las normas de 

los árabes. Siguiendo las doctrinas de los maestros Ibn „Ezra‟ desarrolla la ley 

de las “ornamentaciones” pero el resto de los capítulos están dedicados a 

explicar temas muy importantes pero complementarios. 

El asunto de nuestro interés, está en el Capítulo 4º de la Cuestión 8ª, de 

este único libro que define, en un par de páginas, la paranomasia según los 

tratadistas hebreos. Como es el único texto redactado sobre esta técnica 

retórica, hemos decidido copiarlo completo, siguiendo la versión de 

Abumalham,
184

 pues ello muestra la probreza de los estudios sobre el tema en el 

campo hebreo. 

El capítulo titulado De las cosas que embellecen la poesía, es el capítulo 

de al-muŷānasa (homonimia o paronomasia), dice así: 

 

Se refiere este capítulo a “la identidad de los vocablos y la 

discrepancia en el significado”, a esto llaman los entendidos en lógica 

“ambiguos” (mutašabihāt), siendo considerado por muchos entendidos en 

lengua como bueno, ya que se trata de una de las formas de elocuencia. 

En hebreo se encuentra muy abundantemente, por ejemplo: b ͤ bet 

l ͤ ͨ afrā ͨafar hitpal.lašī (en Bet –le- Afra (”casa de polvo”) revuélcate en el 

polvo), battē ’azīb l ͤ ’ak zab (las casas de Aksib resultarán cosa falaz); ha 

–yōreš ’abī’ laḵ yōšebet marešā (te traeré un nuevo poseedor, ciudad de 

maresá), hitgōd ͤ dī bat g ͤ dūd  (habrás de entregar dote, hija de Guedud), 

ūba-šiflā tišpal ha- ͨ ir 
7 

(y en hundimiento se hundirá la ciudad); w ͤ ͨ eqrōn 

te ͨͨ aqer (y Eqrón será destruida de raíz), b ͤ ḥešbōn ḥašbū alēha  (en 

Hesbón se conspira contra ella); wattiben ṣōr maṣōr lah (y Tiro se ha 

                                                 

182
 Halper (1924). 

183
 Mounes (1955), p. 448. 

184
 Ibn „Ezra‟ (1982), pp. 275-280. 



111 

 

construido una fortaleza para sí); gam madmen tiddommī (también tú 

Madmen serás enmudecida). 

Diferentes en la semejanza son: w ͤ kelay kelaw ra ͨ īm  (las armas 

del hipócrita son malas) rabbū me’arbeh (se multiplicaron más que la 

langosta); kalū kilyotay b ͤ heqī
 
(se consumen mis riñones en mi interior); 

w ͤ rō ͨ eh  ḵ ͤ sī līm yerōa (el que va con necios se les asemejará); lo’qanīta 

lī ba-kesef qaneh
 
(no me has comprado por dinero caña aromática); yaft 

’elohīm l ͤ  yefet (dilate Dios a Jafet); w ͤ nifqadta kī yippaqed (y se te 

echará de menos porque estará vacante); nōdī safarta ’attā šimā dim ͨ atī b ͤ 

nōdiḵa (tú anotaste mi vida de fugitivo, pon mis lagrimas en tu odre). 

Entre lo que es semejante a este capítulo tenemos los verbos 

derivados de nombres; así, los tomados de la naturaleza del nombre:’af 

(“nariz”): kī ’afafūnī (me rodeaban); ͨ ayin (“ojo”): ͨoyen ’et dawīd
 
(miró a 

David con malos ojos); ḥeḵ (“paladar“): ḥanōk la -na ͨ ar ( instruye al 

muchacho); ’ozen (“oreja”): ha’azīnā ͨ ammī
 
(escucha pueblo mío); lašōn 

(“lengua”): al talšen ͨ ebed ( no calumnies a un sirviente); lō ͨ (“garganta“): 

d ͤ baray la ͨ ū (mis palabras se hicieron ininteligibles); leb (“corazón”): 

libbatīnī (me robaste el corazón); yad (“mano”): yeddū gōral (“echaron 

suertes”); regel (“pie”): tirgalti l ͤ efrayim
 
(yo enseñé a andar a Efraim); pa 

ͨ am (“pie”, “paso”): l ͤ fa ͨ amō (a inspirarle). 

De distinto modo: kol miqn ͤ  ḵa tizzaḵar (toda primera cría de 

macho de tu ganado); wattahm ͤ rā baḥemar ūbaz’  (y la calafateó con 

betún y pez); w ͤ ḵafarta ’ ōtah mi-b’ ūmi’ ba-kofer (y embréala por dentro 

y por fuera con brea); lō’ t ͤ fa’er  (no rebanarás); lo’ t ͤ ͨ ōlel  (no harás 

rebusco): w ͤ  ḵerem raša ͨ y laqqešū  (vendimian tardíamente la viña del 

malvado) y como éstos hay muchos . 

 En el capítulo de los números:’ehad (“uno”): hit ’aḥadī (reúne); š 

ͤ nayim  (“dos”):š ͤ nū  wayyišnū (repetidlo y lo repitieron); š ͤ lošā  

(“tres”):wayyomer šallešū wayeš’ (dijo:hacedlo por tercera vez y lo 

hicieron por tercera vez), ’arba ͨ ā  (“cuatro”):’arba ͨ at rib ͨ ēḵem  (sus 

cuatro lados); ḥamišašāh (“cinco”): w ͤ ḥimmeš ’et ’e’ mi’  (y cóbrese el 

quinto a la tierra de Egipto); šiša (“seis”): w ͤ šiššētem ha-’efā (sacaréis un 

sexto de efà); šib ͨ ā  (siete): š ͤ bū ͨ ē šebū   ͨ(solemnes juramentos); ͨ aśarā 

(diez): ͨ aśśer t ͤ ͨ aśśer  (separarás el diezmo); ’elef (“mil”) y r ͤ babā 

(“miríada“): ma’alīfōt m ͤ rubbabōt  (multiplicados por miríadas y r ͤ babā 
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es “diez mil”,  como en el dicho:”Así dice el Señor Dios la ciudad que 

salía a campaña con mil quedará con cien y la salía con cien …” 

 En la proporción al todo de una décima, y se ha dicho:kol ha-

qahal k ͤ ’ehad ribbō toda la comunidad como un conjunto); w ͤ ribbotayim 

no se trata de un dual sino que indica abundancia, y šin’an es como š ͤ nū 

wayyišnū (hacedlo por segunda vez,  y lo hicieron por segunda vez) su alif 

esta cambiada en lugar de yā‟; siendo su significado: “mil repetido” todo 

ello forma parte de la elocuencia y la concisión en el lenguaje. No hay en 

la primera decena de los números ninguno del cual no se deriven verbos, 

sino: š ͤ mōnā  (“ocho”) y tiš ͨ a (“nueve“). Lo que encuentres de todo esto 

derívalo como lo hace la lengua hebrea, pero no formes analógicamente lo 

que no existe . De estas formas derivadas de los nombres , la obra de Abū 

Zakaria b . Bil ͨ am  ―bendita sea su memoria―
185

 reunió un conjunto 

válido, pero sin agotar todo lo que de ello se puede decir. 

Entre los entendidos en lógica se llama a estos nombres al-

muštaqqat (“derivados”) y son,  asimismo, muy numerosos en el Córan de 

los árabes,  por ejemplo: fa’aslamtu ma ͨ a sulaymān  lillah
 
(y me entrego 

junto con Salomón a Dios);  fa’aqim waŷhaka liddīn al-qayyim (levanta tu 

rostro hacia la religión establecida); al-wuyūh al-nāḍira ilā rabbihā nāẓira 

(los rostros brillantes que miran hacia su Señor). Su poeta dijo: fa’in tabni 

ḥītān ͨ alayhi fa’innamā /’ūla’ika ͨ  uqlat ͧ ⁿ  lahu lā ma ͨ  āqiluh (y si 

construyes sobre ello una pared,  aquélla será su cojera y no sus 

fortificaciones)
. 

Y nuestro poeta dijo algo semejante: 

Baq ͨ ū ͨ aṣē śeḵel w ͤ hiskīlū haḵī /lo’ yisk ͤ nū bahem ‘abal yisk ͤ nū  

(cortaron leños de imbecilidad y actuaron entupidamente, no sacaron 

provecho y se pusieron en peligro). 

 Ibn Gabirol -Dios le haya perdonado- (dice): 

W ͤ ta ͨ mō  ma ͨ adē ’egz ōr w ͤ ’ ōmar / haḵīhū’ miz ͤ man tēmān w ͤ ’ 

ōmar (su sabor es amargo, hasta tal punto, que me atrevo a decir: Sin duda 

es del tiempo de Teman y de Omar)
.
 

                                                 

185
 Yehudah ben Šemuel  Ibn Bil„am, (1975) Kitāb al-tağnis (Sefer ha-simmud) o Libro de los 

homónimos. Editado por Abrahamson Shagra. 
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En este sentido, referente a al-muŷānasa (“paralelismo”), hay una 

obra en la que, de estas expresiones que se corresponden más de mil 

doscientos versos paralelos en sus hemistiquios, divididos en diez 

capítulos en diversos aspectos, la compilé en los días de la juventud y la 

despreocupación y se encuentra en manos de la gente que la llaman Al-

‘Anaq
 
y con ello me ahorro el tener que dar testimonio de mí mismo en 

estas cuestiones.
186

 

 

En la lectura de este Capítulo 4º de la Cuestión 8ª  del Kitāb al-muḥāḍara 

wa-l-muḏākara que la información que el tratadista y poeta granadino es muy 

escasa, limitándose a mostrarnos algunos ejemplos de usos paronomásticos en 

el texto bíblico, en el coránico y dos ejemplos de usos en la poesía medieval y 

la referencia la obra de Ibn Bil„am Kitāb al-taŷnis o Libro de los homónimos.
187

 

Parece que la finalidad es demostrar la riqueza retórica de la Lengua Santa, el 

hebreo bíblico, y hacer ver que los usos paronomásticos en el hebreo son 

anteriores al contacto con la lengua árabe, pero en ningún momento ofrece 

información precisa sobre tipos de homónimos y usos paronomásticos como 

hacen los tratadistas árabes, por lo que esta obra, considerada como única en su 

género,
188

 no sirve de gran ayuda para el estudio de los tipos de ŷinās o ṣimmud 

en la poesía hebraicoandalusí, ni para la investigación que se pretende hacer en 

este trabajo. 

Partiendo de esa realidad no queda más solución que basar el análisis en 

los estudios de los teóricos árabes. 

 

 

3.3. EL SEFER HA-‘ANAQ DE MOŠEH IBN „EZRA 

 

La alusión que el propio Ibn „Ezra hace de su Sefer ha-‘Anaq sugiere 

que se aporte una muestra de este poemario. 

                                                 

186
 Ibn „Ezra‟ (1982), pp. 275-280. 

187
 Abramson (1975), pp. 295-313.  Al-Araïchi Afif (2012),  pp. 275-323. 

188
 Díez Macho (1953), p. 18. 
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El Sefer ha-‘Anaq o El libro de collar, llamado también Sefer ha-Taršiš,  

pertenece a la época  más feliz de su juventud. Es una obra que se clasifica 

como poesía paronomástica, una colección especial de poemas de simudim que 

suman más de mil doscientos versos, poemas cuyos versos terminan con 

palabras de sonido igual, pero de significación es distinta. Está escrito según la 

manera poética árabe taŷnīs. 

Como se podía leer en el epígrafe anterio el mismo Mošeh ibn „Ezra 

describe su contenido en su libro Kitab al-muḥāḍara wa-l-muḏākara diciendo: 

“En este sentido, referente a al-muŷānasa (“paronomasia”), hay una obra en la 

que, de estas expresiones que se corresponden más de mil doscientos versos 

paralelos en sus hemistiquios, divididos en diez capítulos en diversos aspectos, 

la compilé en los días de la juventud y la despreocupación y se encuentra en 

manos de la gente que la llaman Al-‘Anaq
  
y con  ello me ahorro el tener que dar 

testimonio de mí mismo en estas cuestiones”.
189

 

Esta colección es la primera en su género en la literatura hebrea, y está 

dedicada a uno de los amigos del autor, el noble y cortesano Abraham ibn 

Muhgir de sevilla. El libro está dividido en diez secciones según los temas y 

con arreglo al contenido de sus poemas.
190

 Estos poemas contienen como temas 

principales el amor, el vino, la naturaleza, etc.,  

Tiene un auténtico valor poético, fuera de sus méritos artísticos, pues el 

autor trata de presentarnos un elenco de los temas preferidos de inspiración 

profana de los círculos literarios de los taifas.
191

  

Hemos traducido el capítulo segundo de este excelente obra porque 

alberga algunos de los mejores versos del libro, son poesías báquicas, que 

cantan las delicias de vino y los atractivos de la gacela. Esta sección representa 

la capacidad poética y patentiza el gran dominio de la técnica retórica del 

ŷinās propia de Mošeh ibn „Ezra. 

 

 

                                                 

189
 Ibn „Ezra (1982), pp. 275-280. 

190
 Pérez Castro (1989), p. 251. 

191
 Díez Macho (1953), p. 19. 
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CAPÍTULO SEGUNDO  DEL SEFER HA-‘ANAQ
192

 

.1 

בָבִים כונֵי לְּ חַר מֵאֲהובִים שְּ  /   בְּ

עַל צֶדֶק אֱמונִים  -                           וְּ  מֵי אֲהָבִים וְּ

זֶמֶר דִידִים וְּ אוֹמֶר  יְּ מֵחִים בְּ     שְּ

עַל עַל-                           וְּ שורון אֱמונִים-טוֹב וְּ  .רַע יְּ

 

.2 

פָתֶיךָ  נָה אוֹדֶם שְּ     עוֹפֶר תְּ

כָר ךָ אֶשְּ עַןוֹת שָדְּ די וְּ                             מִגְּ

קֵינִי  הַשְּ פִי תָמִיד וְּ קָה לְּ     ושְּ

כָר ךָ הַחוֹב עֲדֵי אֶשְּ .                            יֵין חִכְּ

 

 .3 

יוֹת שֶמֶש -   עַל  אַף צוֹפַי אַחְּ

שִי אוֹבוֹת-מַה-                          כָל  תאבֶה נַפְּ

 הֵנִיפו קוֹמוֹת תָמָר -   אִם

קוֹד כָלו   יֵינֵי אוֹבות/                           לִרְּ

רֵי כִמוֹר      אוֹ הֵנִיעוֹ   ִיתְּ

 .בַעֲלֵי אוֹבות-                           הובִישו כָל

 

. 4 

דֵי עוֹפֶר  חָה כוֹס מִיְּ     קְּ

בַד אָצַל אוֹר נָנָיו לְּ                            מְּ

יָא  נַמְּ אַסְּ     אֲשֶר מָזַג בְּ

אוֹר הֵפִיץ עֲדֵי אָצַל                            וְּ

.

                                                 

192
 Según la edición de Haim Brody. 



117 

 

CAPÍTULO SEGUNDO DEL SEFER HA-‘ANAQ: TRADUCCIÓN 

1.  

Elige de entre amados a los firmes de corazones 

 y sobre las aguas del amor y la rectitud de la fidelidad  

a los que gozan cuando hablan los amigos y el canto  

 y por encima del bien y el mal son fieles. 

 

2. 

Cervatillo, dame el rubí de tus labios,  

 es mi delicia y el calor de tu pecho me enagena 

Dale de beber a mi boca siempre y que me sacie 

 el buen vino de tus mejillas hasta que me emborrache . 

 

3. 

Por encima de la cólera de los que me vigilan, las hijas del sol 

 todo lo que mi alma ama ellas aman. 

Cuando balancearon los talles de palmera 

 bailando – se agotaron los vinos de los odres  

O hicieron vibrar las cuerdas del laúd 

 – sonrojaron a todos los hechiceros. 

 

4. 

Coge la copa de mano del cervatillo,  

 de la luz de su rostro solo hace fluye 

el que se escancia en Ispania 

 y el resplandor brilla hasta Asal. 



118 

 

 .5 

מו  אוֹר כוֹסוֹת אֲשֶר יִדְּ     הַבֵט מְּ

רַק לַהֲטֵיהֶם -                         אוֹרֵי בְּ  חֶרֶב בְּ

רָב לַעֲשוֹת  או חֲלוצֵי הַעְּ     יִלְִּ

לַהֲטֵיהֶם -                        מַה  .יַעֲשו הֵםָה בְּ

 

 .6 

רַת  טִירוֹת אֵלָי      בוֹאִי עָפְּ

 נֹעַם בִימִינֵךְ בָא-                      כִי כָל

רָק      הָעֵת זָרַח תוֹכוֹ מִזְּ

 .                     הֵאִיר עוֹלָם עֵת שֶמֶש בָא

 

.7 

צֵל קוֹרָה  תו  עִםִי בְּ  /   בוֹאו שְּ

טַר-                        עַל יֶרַח בול-קוֹל מְּ  שַחַק בְּ

בוש דֶשֶא  טָה תֵבֵל לְּ     כִי פָשְּ

כָלָה בול-                        גַם פו שִיחִים וְּ שְּ  .נֶחְּ

 

 .8 

מוֹן  בֵית אַרְּ ידָֺעִי לְּ     רוצָה מְּ

גַם שָרוֹתָיו-                       עִםִי וְּ  נַעַל בְּ

עָרֵב הֲמוֹן קוֹל מֵי  הִתְּ תוֹת בְּ שְּ     לְּ

שָרוֹתָיו קוֹל הָעוֹף בְּ  .                       כִטוֹר וְּ

 

 .9 

תו עִםִי עֲלֵי מָה-רֵעַי שְּ  אֶרֶץ גֺשְּ

עַל  יַעַר אֲשֶר בָרָד-                      וְּ

מוֹ  כוֹס שֹהַם -יַיִן כְּ  אוֹדֶם בְּ

תוֹךְ בָרָד לועָחָה בְּ  .                     אוֹ אֵש מְּ
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5. 

Mira la luz de las copas que se asemejan 

 a los resplandores del brillo de la espada con sus centelleos. 

 Se cansaron los armados de la guerra de hacer  

 lo que hacen ellos aquellos con sus hechizos. 

 

6. 

Ven gacela de los palacios a mí, 

 pues todo deleite de tus manos viene.  

 Cuando brilla dentro de la copa  

 ilumina el mundo como cuando el sol sale. 

 

7. 

Venid, bebed conmigo a la sombra del porche  

 sobre el sonido de la lluvia de la nube en noviembre  

Pues se ha despojado el universo de la tónica de verdor 

 se han desvestido los árboles y ha terminado la cosecha . 

 

8. 

Corre amigo mío al palacio 

 conmigo y al claustro con sus setos 

Para beber cuando deleite el rumor del sonido de las aguas 

de la fuente y la trino del pájaro con sus cantos. 

 

9. 

Amigo bebe conmigo sobre la tierra  

 empapada y sobre el bosque granizado.  

El vino es como un rubí en la copa de ónice 

 o fuego apresado en medio de la nieve. 
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 .10 

רוֹצֵץ  מוֹ בָרָק יְּ אֵה הַכוֹס כְּ  רְּ

דודָיו גוֹנִי עִם גְּ מִיד חֵיל  יְּ הַשְּ                        לְּ

טַר יוֹם רִוָה מְּ לָמִים -בְּ  שַחַק תְּ

נַחֵת אֶת-                     עֲלֵי דודָיו-אֶרֶץ יְּ  .גְּ

 

 .11  

לֵיל אוֹפֶל  רָק בְּ דות מִזְּ שִי נְּ  נַפְּ

נֵר דוֹלֵק יודָעַי כְּ נֵי מְּ                      לִפְּ

אַחַר כֹל שוֹנֵיהֶם וְּ רִיב שְּ  יַקְּ

צָה דוֹלֵק וֵי אַרְּ קַצְּ בָם לְּ  .                    עָצְּ

 

 .12 

מָן סות אֲבֵלִים  מוֹתַי זְּ טו יְּ  פָשְּ

מַדִי הֲתָנִים הֲדורִים  הִמָם בְּ                      וְּ

רִיחֵי  יֵינִי אֲגַדַע בְּ עַל כֵן בְּ  וְּ

גוֹנִי ובַלֵב אֲיַשֵר הֲדורִים  .                    יְּ

 

 .13  

אֶה  מוֹ מַרְּ תַנוחַ כְּ אֶה לְּ  מַרְּ

נֵי נַת נְּ עֵת הוֹבִיש-                    לִבְּ  עֹפֶר בְּ

רִידַת זֶה עֲלֵי הוֹד זֶה  כֶה נְּ  אֶבְּ

כִי הוֹבִיש קוֹד נודוֹ בְּ  .                    עַד כִי יְּ

 

 .14 

עָה כִי כָל עוֹלָם -דְּ צָא בְּ  אֱנוֹש נִמְּ

בָלִים אִים הֵם הַמְּ בַד מִןוֹבְּ                     לְּ

צִוו  עַט כֶסֶף וְּ חו מְּ  אֲשֶר לָקְּ

בָלִים אות הַמְּ מַלְּ מֵי זָהָב לְּ  .                     בְּ
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10. 

Mira la copa como un rayo que se rompe 

para destruir al ejercito de mis penas con sus tropas.  

El día que empapó la lluvia de la nube los surcos 

sobre la tierra y allanó sus glebas . 

 

11. 

Mi alma es sacrificada por una copa en una noche oscura 

 con la presencia de mis amigos como una vela encendida. 

Acercando sus alegrías y tras todas 

sus tristezas, a los extremos de la tierra, persiguiendo. 

 

12. 

La estación se ha deshecho de su capa de luto 

 y se ha adornado con vestidos de boda suntuosos. 

 Por tanto, con mi vino rompo los cerrojos 

  de mis penas y con el corazón allano a los caminos tortuosos. 

 

13. 

El aspecto de la manzana es como aspecto 

 Blanco del rostro de la gacela blanca cuando se azara.  

Lloro al separarme de esa belleza 

 Hasta que el incendio por su mi llanto apaga. 

 

14. 

Has de saber que todo hombre que se encuentra en el mundo, 

salvo los taberneros (vendedores del vino), son tacaños. 

Aceptan monedas de plata y despachan  

jarras llenas de agua de oro. 
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 .15 

תַנוחַ  סִבָה לָךְ כְּ  אֵין בַםְּ

שוֹן כָל יוֹ לְּ בַד הָדָר-                     יָפְּ  אִיש לְּ

אֶל צִדוֹ  נֵי חָשוק וְּ  עוֹרֵךְ נְּ

רִי הָדָר אִיש חוֹשֵק נְּ מֶה לְּ  .                     יִדְּ

 

 .16 

מוֹ  פָנֵינו כְּ  עוֹפֶר אֲשֶר הֵצִיץ לְּ

יָדוֹ הֶעֱלָה  גָבִיעַ בְּ                       שַחַר וְּ

אֶת  וַמֶחֱזֶה סַהַר חֲצוֹת לַיִל וְּ

יָדוֹ הֶעֱלָה אִלו נֵר בְּ  .                     כוֹסוֹ כְּ

 

 .17 

חָרִים   הָעִיר שְּ  עורָה כבוֹדִי וְּ

אִים לַחֲזוֹת בָם ובַעֵר בֵית סוֹבְּ                      בְּ

בִיעַי  אִי גְּ מַלְּ עי בְּ צַָ בוֹש נְּ אֶחְּ  וְּ

אוֹרָם ובַעֵר גָעַי בְּ חַנֵש נְּ  .                    וְּ

 

.18 

מוֹרָה   עֵי הַזְּ נוֹטְּ יוֹן לְּ  אֱהִי פִדְּ

צוֹר  יִבְּ מֹר וְּ כוֹפֶר לַאֲשֶר יִזְּ                      וְּ

רוחַ  רוֹךְ וְּ תַחַת דָש אֲשֶר יִדְּ  וְּ

צוֹר יִבְּ לוֹש וְּ עֵת יַחְּ גִידִים בוֹ בְּ  .                    נְּ

 

 .19 

עוגָב  קוֹל עָרֵב כְּ  הֱיֵה מֵזִין לְּ

זֶמֶר בַר נוֹגֵן וְּ רָה עַל דְּ שָכְּ                      וְּ

לו עוֹפוֹת ומֵאֵין  פְּ חִמוֹ נָָֽ  לְּ

זֶמֶר  ִ שו אַעוֹ וְּ נְּ שָתוֹת נִתְּ                      רְּ
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15. 

¡Manzana en la fiesta no hay nadie como tú! 

Su belleza a todos los hombres hace callar. 

Rodeada en cada lado por un collar, 

 parece un hombre que desea frutas cítricas. 

 

16. 

Un cervatillo que brilla delante de nuestros ojos es como 

el alba que en su mano la copa eleva.  

 Hemos visto la luna a medianoche 

 y su copa como si fuera fuego en su mano brotando. 

 

17. 

Desperta alma mía, la ciudad está oscura, 

  en la taberna brilla y se distingue. 

Vendo mis heridas cuando llenó mis copas 

  y con su luz curo mi enfermedad y sana. 

 

18. 

Seré rescate para los dueños del cetro 

  y perdono a quienes cortan y vendimian. 

Bajo los pasos de los peatones y el espíritu 

 de los líderes cuando se debilita y se fortalece. 

 

19. 

¡Disfruta una voz deleitosa como un órgano!  

 Bebe al son de música y canto. 

Por su belleza caen los pájaros y sin 

  trampa son cazados el ibex y la gacela. 
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. 20 

עָה  גִבְּ נַח שָתֹה עֲלֵי סֶלַע וְּ  /זְּ

חֵיקוֹ  חַר מִישור וְּ                      ומֵאֶרֶץ בְּ

עוֹד יוֹם  תֵה אָדוֹם בְּ עִם אָדוֹם שְּ  /וְּ

חֵיקוֹ  הִי יָשֵן בְּ  .                    עֲדִי לַיִל תְּ

 

. 21 

הַחוֹם גַם  מֵי הַעוֹר וְּ אֶה יְּ  אֶרְּ

מָן חוֹרֶף אַבִיטָה זְּ                      קַיִץ וְּ

מֵי רָעָה  תוֹת יַיִן יְּ  מֵאֵין שְּ

מֵי חוֹרֶף תוֹתוֹ יְּ  .                    הֵםָה ובִשְּ

 

 22. 

אוֹר הַכוֹס -לֹא  נֶאֱחַז לִי מִםְּ

עֵין חוֹלֵם-                   כִי אִם  אֲשֶר נֶאֱחָז לְּ

רופַת דַל   הָבָה אֲשֶר יֶש בוֹ תְּ

צָא בוֹ חֳלִי חוֹלֵם נִמְּ  .                   אָחִי וְּ

 

 .23 

 לִי הַכוֹס מִטַיִן מַר -תֶן

מוֹ  תַק מִסוף טַעְּ                     אָכֵן יִמְּ

 יַבֶר חֶלֶד מִלֶב נֶתִי 

מוֹ   .                   עַד כֶחָזוֹן יָשוב טַעְּ

 

 .24 

בִיעֵי יֵין  בָאִים אוֹ גְּ קוֹם צְּ  בִמְּ

מָן יַהֵל בָבִי מִזְּ                     רֶקַח לְּ

אוֹרַי גַם  בוֹא שֶמֶש מְּ  הֵםָה בְּ

לֹא יָהֵל שַךְ סַהַר וְּ  .                   לֹא יֶחְּ
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20. 

Rechaza beber en las rocas o en las cumbres de los montes, 

 vete lejos para beber en una llanura vasta  

Con un pelirrojo bebe vino tinto de día, 

 Por la noche descansa en su regazo. 

 

21. 

Veo los días de frío y de calor 

y percibo tanto el verano como el invierno  

Sin beber el vino, días de tristeza serán 

 Y bebiendo días juventud. 

 

22. 

No me ocultes el brillo de la copa 

 porque haciéndolo sé apodera de los ojos el sueño. 

Da aquello en lo que está la cura para el débil 

 y encuentra en él enfermedad el fuerte.  

 

23. 

Dame una copa del vino amargo, 

 sin embargo se vuelve más dulce que la miel, su sabor. 

Se quitara la estupidez del corazón del necio 

hasta que como por un prodigio recobra su cordura. 

 

24. 

Con la compañía de las gacelas o con una copa de vino 

 perfumo mi corazón desde hace mucho tiempo. 

Anhelo la llegada de la luz del sol, 

  también la noche que oscurece la luna sin herir. 
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. 25 

יוֹ   נוֹגֵן אֲשֶר נִיהו הֲדַר יָפְּ

שַבֵחַ                     בַשִיר עֲלֵי נֵבֶל יְּ

מֵימֵי יָם   בַר יַיִן כְּ עֵת גְּ  ובְּ

שַבֵחַ  רֹךְ קוֹלוֹ יְּ  .                  גַלָיו בְּ

 

 .26 

נֵי עוֹפֶר  שַחֵר אֶת נְּ  קומָה לְּ

כוֹס יָשָן  רֵיחַ גַן וְּ                   אָהִי וְּ

נֵי יָמִים  עֵת עָצו בְּ תֵה בְּ  ושְּ

מָן יָשָן  .                 עֵינָם ומִםָךְ הַזְּ

 

. 27 

מַיִם   אִם מֵי עֲנָבִים בְּ

תָמִים שַמֶה כְּ הוֹל תְּ                   תִמְּ

יֶה אִיש אֲשֶר בוֹ  הְּ  אֵיךְ יִָֽ

תָמִים רוֹעַ כְּ  .                 חוֹנֶף וְּ

 

 .28 

מֵי  קוֹד לִבִי בְּ  כַבֵה יְּ

פוֹר כוֹל ומַלֵא לִי כְּ                  אֶשְּ

נֵי  נַת נְּ תֵה עֲלֵי לִבְּ  ושְּ

פוֹר שָה כְּ  .               אֶרֶץ אֲשֶר לָבְּ

 

 .29 

פֵי אֵלָה   צִלִי אֶתֵן עַנְּ

                  גַם מַסָעִי אָשִית כִכָר

עַד לִבִי לָעַד   וַאֲשַו מִסְּ

רַק יַיִן לֹא פַת כִכָר                   מִזְּ

דִי חִי דוֹדִי אָשִית מִגְּ  ולְּ

קַל כוֹסִי עָלָיו כִכָר  .                 מִשְּ
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25 

El músico cuya boca es de belleza fenomenal, 

 con sus canciones a la guitarra honra. 

Cuando se enfurece el vino como las aguas del mar 

 con sus olas, la ternura de su voz sosiega. 

 

26 

Levántate para que demos la bienvenida a la gacela, 

  Hermano mío, y al olor del jardín y a una copa añeja. 

Bebe mientras que haya cerrado el Tiempo sus 

 ojos y se sea tu hora de dormir. 

 

27. 

Si el jugo de las uvas con el agua 

  se mezcla, se vuelve contaminado  

Como se convierte el hombre que tiene 

odio y rencor en honesto. 

 

28. 

Apaga el fuego de mi corazón con zumo 

 del racimo y lléname la copa  

Bebe sobre la blancura de superficie de la 

 tierra que vistió la nieve. 

 

29. 

Mi sombra tomo de las ramas de la encina, 

  y mi cama dispongo en la vega. 

Y para alimentar mi corazón procuro siempre 

 una botella de vino y no una hogaza de pan  

La mejilla de amante pongo como postre 

 y el peso de mi copa supera al dinar.  
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.30 

פָנִים  דַת גְּ יַלְּ שִי בְּ  נַפְּ

רָמִים  נִינֵי כְּ                  אֶתֵן וְּ

רָאשִים  גַבֵר כְּ  רָשִים תְּ

רָמִים פָלִים כְּ שַו שְּ  .                ותְּ

 

 .31 

לִילוֹת  יוֹפִי כְּ עָלוֹת בְּ שִי יְּ נַפְּ  בְּ

בָנוֹת  נֵי לְּ לֵילוֹת ובִפְּ שֵעָר כְּ                 בְּ

חֵיקָן עוגָב בְּ כִמוֹר וְּ נָן לְּ אָמְּ  בְּ

בָנוֹת נִיקוֹת לְּ אִםוֹת מְּ דַםֵם לְּ  .               תְּ

 

.32 

ךָ   הִשָמֵר נֶן  יַשִיא אןתְּ

               הַכוֹס הָעֵת עִםָךָ לָחַש

צִפְּ   כִי כַמָחָש יִשַךְ וכְּ

רִש  מֵאֵין לָחַש                עוֹנִי יַפְּ

נָה   אָכֵן בַעֵש אוֹתוֹ ותְּ

 .             בָתֵי נֶפֶש בוֹ עִם לָחַש

 

 .33 

כֹה יוֹסִיף   כֹה יַעֲשֶה לִי אֵל וְּ

הִיר קוֹל מַזְּ יֶה מֵזִין לְּ               אִם אֶהְּ

בִי הַחֵן אֲשֶר נָנָיו   לַעֲזוֹב צְּ

הִיר הוא מַזְּ עֵין הַכוֹס וְּ  .            דוֹמִים לְּ

 

 .34 

מוֹר רַק שֹהַם וֶאְּ  קַח לָךְ מִזְּ

             מִגֵו סַהַר גֵווֹ מֺסָק

נֵי הַכוֹס רַע לִפְּ  הָעֵת יִכְּ

 .           שור עֵין שֶמֶש מִנִיו מוצָק
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30. 

Mi alma a la hija de las vides 

 doy y a descendientes de las viñas. 

Los mendigos se fortalecen como nobles 

  e iguala los despreciables a los eminentes. 

 

31. 

Alma mía, las gacelas de perfecta belleza 

  con pelo como las noches y rostros como las lunas. 

Cuando practican con el laud y la flauta y órgano en su regazo,  

  Las comparas con las madres que amamantan a sus hijas.  

 

32. 

Cuidado no te marees con la copa de vino,  

 cuando secretamente te susurre, 

cual serpiente pica, como una cobra, ningún 

hechicero podrá sanarte 

Buscalo y guardalo  

en un frasco de perfume con un conjuro. 

 

33. 

Así me castigará Dios y evaluará 

 Si presto atención a una voz hermosa 

Y si abandono a la gacela del placer cuyo rostro 

 es semejante de la copa cuando brilla. 

 

34. 

Coge una copa de ónice y presume 

 delante del cuerpo de la luna que es inerte  

Cuando se arrodilla ante la copa 

 contempla el sol y en la boca se vierte. 
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 .35 

כוֹם   מוֹ כַרְּ  סוֹב תֶחֱזֶה יַיִן כְּ

טַל מָסָךְ  בִי אוֹתוֹ בְּ            כִי הַסְּ

עִים זֶמֶר  תוֹתוֹ עַל נְּ  מַה חוֹב שְּ

בָנָה אַחֲרֵי מָסָךְ  .             מִנִי לְּ

 

.36 

נָה כָל אִם יָקָר  -תְּ  הוֹן וְּ

כָל מַעֲרָב כוֹס יַיִן וְּ              בְּ

רָח לוֹ   מִזְּ אִם יָדָךְ כְּ  וְּ

מוֹ מַעֲרָב נָה פִיךָ כְּ  .            תְּ

 

 .37 

עָד  גִלְּ צָרִי שֶבְּ נַח רוֹפֵא וְּ  זְּ

זוֹרוֹ  אֹד עָלָיו מְּ אִיש גָדַל מְּ             לְּ

כַף עוֹפֶר אֲהָבִים  קֵהוֹ בְּ הַשְּ  וְּ

זֹרוֹ  יֶה מְּ לִיד שוֹרֵק ובוֹ יִהְּ  .           יְּ

 

 .38 

חִים אֵש  נִינִים קֹוֹדְּ בִי פָנָיו נְּ  צְּ

אַזֵר יָדוֹ זִיק מְּ גָבִיעַ בְּ            וְּ

נֵי אֲהָבַי  אוֹר זֶה נִשקו  ִרשְּ  בְּ

אַזֵר בָבִי גִיל מְּ אוֹר זֶה אֶת לְּ  .          וְּ

 

 .39 

חִי שוֹשָן   צַוַאר עוֹפֶר ולְּ

          עַל עַםוד מִשַיִש נִסָב

מֶה  כַנוֹ כוֹס חֵמֶר יִדְּ  ובְּ

רוֹעוֹ נִסָב  .         לַלַהַב וזְּ
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35. 

Bebe, saborearas un vino como azafrán 

 porque la gacela con rocío la mezcló. 

Que bello es beberlo junto a un dulce canto 

 de boca de la luna tras las cortinas. 

 

36. 

Invierte toda la riqueza aunque sea preciosa 

 en una copa de vino o en el comercio  

Cuando la sostengas hacia el oriente 

 Dirige tu boca hacia occidente  

 

37. 

Abandoname sanador, mis pesares se han sublevado  

  por un hombre que ha aumentado su herida.  

Beben de la mano de la gacela los amantes 

 el hijo de la vid, en él está su trampa. 

 

38. 

Gacela cuyo rostro son perlas que encienden el fuego 

 Y la copa en su mano de chispas rodeada. 

Con esa luz regamos las llamas de mi enamorado. 

 Con esa luz a mi corazón alegría da. 

 

39. 

El cuello de la gacela y la mejilla de azucena 

 Sobre la columna de mármol blanco levantado  

Y en su mano una copa de vino se parece 

a la llama y su brazo a un candelero. 
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 .40 

כַד  פֵרוד אִם אֱהִי נִלְּ  בְּ

אִם יֹאחֵז עֲקֵבַי נוֹד            וְּ

נִי הַכַד רופָתִי בְּ  תְּ

כָל בֶטֶן נֹאד-         וְּ יִי בְּ  .צָרְּ

 

 .41 

בַת דִידַי עַל -בְּ  כֶרֶם יְּ

מֵי נוֹת יָמִים יְּ רדְּ -        בְּ  עַד נְֵּ

טַעַם צוף  מוֹ כְּ  אֲשֶר טַעְּ

דְּ  עֵינוֹ נֵרְּ רוֹ מוֹר וְּ זִכְּ  .        וְּ

 

 .42 

 הִכוֹן לָצֵאת מִסֵל בָתִים 

         לֵישֵב תַחַת צִלֵי שִיחִים 

כוֹס אַהַב יֵינֵי דוֹדִים  ובְּ

תֶה עַל טוב מֶגֶד שִיחִים  .        נִשְּ

 

 .43 

צַק יַיִן  כוֹס שֹהַם יְּ  בְּ

עֵין הַדָם אֲשֶר בַןַף            כְּ

בַב חַלָש   אֲשֶר יַחֲזִיק לְּ

רָב עִם סַף יָבֹה בַעְּ            וְּ

רַאשוֹתַי  תֶה עַד מְּ אֶשְּ  וְּ

יו בַןַף לֹא בִין יִהְּ           בְּ

כָלִיל כָל גוֹן לִבִי -וְּ  יְּ

לוֹ סַף רַגְּ עֵת הֵקִיץ לְּ  .         בְּ
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40. 

Con la separación, bien por cautiverio, 

bien porque me ha arrebatarme mis bienes he quedado 

vagabundo  

Mi curación en la boca de la jarra 

 Y todos mis males en la barriga del odre. 

 

41. 

Con la hija de la vid, amado mío,  

 a las hijas del Tiempo se abatirá 

Su sabor como el de la miel 

 Su olor como la mirra y su aspecto como nardo. 

 

42. 

Prepárate a dejar la sombra de las casas 

 Para sentarnos en la sombra de los árboles. 

Con una copa de amor y el vino de los enamorados 

 Bebemos en el goze de la delicia de las tertulias  

 

43. 

En una copa de ónice derrama el vino 

 como la sangre que está en el cuenco.  

Que fortaleze el corazón del débil 

 Y trae al cercano con junco. 

 Beberé hasta que mi cabeza, 

 sin entendimiento, esté en el umbral  

Y termina toda la tristeza de mi corazón 

cuando el verano se ha terminado. 
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                                                           .44 

יַד עוֹפֶר  מוֹ כוֹכָב בְּ לֶה כְּ  יַעְּ

יוֹ  שַו עֶדְּ רָבוֹ יְּ           הַכוֹס ומַעְּ

יוֹ  חו אוֹרָיו עֲלֵי לֶחְּ רְּ  וַטִזְּ

יוֹ  בִי עֶדְּ הוֹדוֹ מִסְּ  .         וַטִיף בְּ

 

 .45 

שוֹרֵר  רָה תְּ אֵה מַה מָעֳמָה עָפְּ  רְּ

תוֹפֵפוֹת עֲלָמוֹת          עֲלֵי כִמוֹר וְּ

שִירִים יָה בְּ עִים יָפְּ סַנֵרו נְּ  יְּ

שוֹרֵר שִיר עֲלָמוֹת הִיא לָהֶם תְּ  .        וְּ

 

 .46 

דָמו  בִטָה וְּ עוֹת צְּ בְּ  נָעֲמו אֶצְּ

עֵטִים  חִסִים וְּ תוֹף כְּ שוֹרֵר בְּ         עֵת תְּ

יַחֲרִיש  רוֹנָה וְּ  יֶעֱרַב מַעֲנֵה גְּ

עֵטִים סִיס עֲלֵי צִיץ וְּ מִירָם לְּ  .       קוֹל זְּ

 

 .47 

לִםָה אוֹהֲבִי הָסֵר  וֵה כְּ  מַסְּ

רַת עָפְּ טֵה לְּ קוֹל עֲמוֹת -       ומְּ  חֵן וְּ

אֹד יֵמַר  לִו חֵמָר מְּ  כִי עֵת בְּ

יוֹם עֲמוֹת לִי זֶמֶר כְּ  .       גַם יוֹם בְּ

 

 .48 

עָה זֶמֶר מִנִי נוֹגֵן   שִמְּ

       מִשִרִים אֵל אוֹתוֹ פוֹצֶה

נֵי סַהַר  הִיל לִבוֹת בִפְּ  מַבְּ

       אוֹחֵז דֵעוֹת עֵת נִיו נוֹצֶה
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44. 

Se alza la copa como una estrella en la mano del cervatillo 

y su mezcla se parece a sus joyas. 

Resplandece su luz en sus mejillas 

 Y es hermoso con el esplendor de la belleza de su boca. 

 

45. 

Mira ¡que bonita la gacela tañendo 

la cítara y tocando los adufes. 

Alaban su belleza encantadora con cantos 

 Cuando toca para ellos la melodía de la juventud. 

 

46. 

Bellos son los dedos de la gacela y parecen, 

 cuando toca el adufe, flechas y plumas. 

Es suave la respuesta de su garganta, y enmudece su canto 

 a la golondrina en el árbol y a las águilas. 

 

47 

De la mascara de la vergüenza mi amor se ha despojado 

 Presta atención a la gacela bella cantar. 

Porque el tiempo sin vino muy duro 

  Como un día sin corzo, como un día de tormentos.  

 

48. 

Escucha la canción de la boca del músico 

 que de estos poemas ha liberado.  

Iluminando los corazones con su rostro de luna 

 Posee la sabiduría cuando habla. 



136 

 

.49 

נֵי שַחַק  בָאִים עַל נְּ אֶה צְּ  אֶרְּ

גַן נָרַח שוֹב אוֹתם כְּ       וָאֶחְּ

יוֹנָה מִ   -עַד יַעֲלֶה שַחַר כְּ

נַף עוֹרֵב אֲשֶר נָרַח  .     תַחַת כְּ

 

 .50 

תָו עָבַר  תו כִי הַןְּ  רֵעַי שְּ

מָן נָשַט צוֹת זֶקֹן זְּ לְּ       גַם מַחְּ

טֶלֶה סות  חול שֶמֶש בְּ  אָכֵן בְּ

הַר נָשַט  .     נוֹעַר עֲלֵי עֵמֶק וְּ

 

 .51 

מֵי הַחוֹם  יֵין רֶקַח יְּ לֵג בְּ  יַשְּ

מֵי צִמָה יֵחַם בוֹ יְּ       גופִי וְּ

נֵי קָרָח  מָגֵן אֲשַו זֶה מִנְּ

הִי צִמָה  .     גַם מֵחֲמַת חוֹם זֶה יְּ

 

 .52 

מֵנִיס  בודָה בְּ  בוֹאִי כְּ

בָאוֹת בִיא צְּ הַצְּ       יָגוֹן בְּ

מוֹ  טַעְּ בֹשֶם וְּ רוֹ כְּ  זִכְּ

בָאוֹת רוֹק נִי צְּ  .     מָתוֹק כְּ

 

 .53 

חָה לִי כַד  יַת סַהַר נָתְּ  רַעְּ

      יֵינוֹ שָחוט מִימֵי קֶדֶם

אַת  זוֹג אוֹתוֹ בִפְּ  הָעֵת תִמְּ

רָב יִשוֹב רֵיחוֹ קֶדֶם  .     מַעְּ
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49. 

Contemplare las gacelas sobre el firmamento 

 Y lo imagino como un jardín de flores  

Hasta que ascienda la aurora como una paloma 

 Bajo las alas de un cuervo que se ha levantado el vuelo. 

 

50. 

Amigos míos, bebed, porque el invierno ha pasado 

 también de la ropa vieja el tiempo se ha despojado. 

Pero cuando entra el sol en Aries con el manto  

de la juventud sobre el valle y la montaña cubre. 

 

51 

Se refresca con vino aromático, en días de calor,  

 mi cuerpo y se calienta en días de frío.  

Por escudo he puesto a éste contra el frío 

 y para proteger del calor es una protección. 

 

52 

Tráeme el glorioso, porque ha huido la tristeza 

 Cuando se congregaron los ejércitos.  

Recordad que es como bálsamo y su sabor 

 dulce como la saliva de las gacelas. 

 

53. 

Las amigas de la luna me han abierto una vasija 

 cuyo vino fue exprimido de hace muchos años  

Cuando la mezclas en un lugar occidental 

 su olor se convierte oriental. 
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.54  

מֵי שֶלֶג   כַבֵה חֲמַת הַכוֹס בְּ

כַב קֶצֶף מוֹ חָכָם יְּ קֶה כְּ      מַשְּ

עֵת הורַק  צָה עֲלֵי פָנָיו בְּ  נִרְּ

מוֹ קֶצֶף בוֹק כְּ פַת בַקְּ  .    בוֹ מִשְּ

 

 .55 

תוֹךְ גַן עַל  תוֹת בְּ טֵה לִשְּ  נְּ

נָה פַת נָהָר עֲלֵי רִצְּ      שְּ

רָח קםפֵא  כוֹס מִםֵי פְּ  בְּ

נָה מוֹ רִצְּ יַיִן בוֹ כְּ  .    וְּ

 

 .56 

רַק כֶסֶף  קֶה הָחִיש מִזְּ  מַשְּ

      מָלֵא מִםֵי זָהָב שָחוט

בַר בוֹ רַק גִבוֹר   חַלָש יִגְּ

      יָשוב מֵאֵין שֶלַח שָחוט

 

 .57 

סִבָה  בִטָה בַםְּ רַעֵד הַסְּ  תְּ

לָחִים  רִםֹנֵי שְּ עַל לִבָה כְּ       וְּ

אִלו  עָמֶיהָ כְּ תָקֵל אֶת נְּ  וְּ

לָחִים הַלֵךָ בָם עֲלֵי צוֹרֵי שְּ  .     תְּ

 

 .58 

פַזֵז תַעֲמיד שָדָה   הָעֵת לְּ

שֵה הַחֲנִית תָעַש מַעְּ       בַלֵב כְּ

יָדָה מִ  מִינָה כוֹס וְּ  -תוֹשִיט יְּ

אַט תָעַש תִיגִיל שַד לְּ  .     תַחַת נְּ
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54. 

Calma la furia de la copa con agua gélida 

 de un copero que como un sabio calma su cólera.  

Contemplamos su rostro que al escanciar 

 en él, el borde de la botella es como espuma.  

 

55. 

Vamos a beber entre la huerta 

junto a la orilla del río, sobre el pavimento.  

Con una copa de aguas de flor helada 

 Con un vino cual piedra candente. 

 

56. 

Un copero se apresura con una copa de plata 

 Llena de líquido de oro puro. 

El débil se fortalece con ella y el guerrero 

 Prescinde de su arma afilada. 

 

57. 

Baila la gacela en la fiesta 

 Llevando en su corazón como granados de las acequias. 

Hace tropezar sus pies como 

  si andará con ellos sobre el filos de espadas. 

 

58. 

Cuando se levanta la cortesana para bailar,  

 Con el corazón como con la velocidad de la lanza, lo hace. 

Tiende su diestra a la copa del vino y la otra 

 por debajo del vestido el pecho suavemente toca. 
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 .59 

בִטָה עֵת  עִיף הֲדַס תַחֶה צְּ  כִסְּ

רַע קֹד ופֶרַע שַעֲרָה תִפְּ      תִרְּ

חִסֶיהָ ומִדָמִי   תָמִית בְּ

רַע לֹא תִפְּ שַכֶרֶת וְּ  .    אוֹתָם מְּ

 

 .60 

בַב אוֹמֵר  ) עִים אֲמָרִים מִלְּ  בִנְּ

דָח        יַיִן אֲנִי אֵש אַהֲבָה אֶקְּ

זאֹת עָלָה  עִנַי הֵם לְּ דֵי סְּ  יַלְּ

דָח      מוֹ אֶקְּ יַן חֲרוזֵיהֶם לְּ   (.מִנְּ
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59. 

Como la rama del mirto se balancea mi gacela 

 Cuando danza y su cabello al aire suelta. 

Con sus flechas me hiere y mi sangre 

me embriaga sin intentar de detenerlo. 

 

60. 

Con dulces palabras con el corazón ansiado 

 de vino el fuego del amor inflamo  

sus pensamientos, por eso aumenta el 

 número de sus rimas que ensarto. 
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4. LA PARANOMASIA EN LA OBRA POÉTICA DE YEHUDAH HA-LEVÍ 

4.1 YEHUDAH HA-LEVÍ: EL HOMBRE Y SU OBRA 

4.2 USOS PARONOMÁSTICOS EN LA POESÍA DE HA-LEVÍ 
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4.1 YEHUDAH HA-LEVÍ: EL HOMBRE Y SU OBRA 

 

Yehudah ben Samuel ha-Leví, o Abū Al-Ḥasan ibn Al-Lawī, nació lo 

más tarde en el año 1075 en Tudela, cuando esta ciudad estaba bajo mandato de 

la dinastía de los Banū Hūd en la persona del rey al-Muntadir y donde había 

una floreciente aljama judia. No existen datos precisos acerca de la fecha del 

nacimiento del poeta que aunó en su obra todas las altas cualidades de los 

pertenecientes a la escuela sefardí. 

No hay datos ni informaciones sobre su infancia, parece que perteneció 

a una familia acomodada e instruida que proporcionó una buena educación 

tanto en la cultura árabe como en la hebrea.
193

 

Nuestro poeta abandonó su tierra natal joven aun, hacia las tierras 

andalusíes, donde brillaban las grandes figuras de los estudios bíblicos y 

eruditos. Allí Yehudah ha-Leví demostró,  nada más llegar, su talento poético y 

su conocimiento de los tesoros de la lengua hebrea.
194

 

Por tanto, no queda duda entre los investigadores que Yehudah ha-Leví, 

se detuvo un tiempo por tierras cristianas antes de ir Al-Andalus, y 

probablemente en Toledo después de su caída en manos de Alfonso VI de 

Castilla en el año 1085. Donde ejerció la medicina, hasta el punto de tomar el 

apelativo al-qastalī “el castellano”.
195

  

Salió de Toledo hacia al-Andalus, llegó a principio Cordoba, donde 

frecuentó los círculos intelectuales y literarios de esta ciudad en los que destacó 

por su facilidad de asimilacion. Allí mantuvo una íntima amistad con Yosef ibn 

Saddīq y otras personas destacadas de la sociedad andalusí. 

                                                 

193
 Navarro Peiro (2006), p.117. 

194
 Pérez Castro (1989), p. 327. 

195
 Millás Vallicrosa (1947), pp. 12-13. 
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Mošeh ibn „Ezra‟ el poeta granadino, destacado como literato y poeta, y 

que también ejercía un alto cargo en el palacio granadino, “Ṣāḥib al-šurṭā” 

“jefe de policía”, invitó a nuestro poeta a visitar Granada. A su lado, Yehudah 

ha-Leví perfeccionó la técnica retórica y se dejó influir por la poesía árabe. Esta 

estancia en Granada fue el principio de una amistad sincera cuyo fin lo iba a 

marcar la muerte del primero a la que Yehudah ha-Leví dedicó una larga 

elegía.
196

 

En esta etapa de su vida visitó también otras comunidades andalusíes, 

como la de Lucena, Guadix, y Sevilla. Entró en contacto con los personajes más 

destacados de las juderías andalusíes estableciendo siempre cordiales amistades 

debido a su afable carácter. 

Tras la ocupación de al-Andalus por los almorávides, realizada 

sucesivamente por Yūsuf ibn Tāšafīn después de su segunda llegada a la 

Península, y después de la conquista de Jerusalén por los cruzados, igual que 

muchos otros judíos, Yehudah ha-Leví esperaba la venida del Mesías en el año 

1130. Nuestro poeta participó en este ambiente mesiánico y en una poesía 

expresa su deseo de que ese año sea el fin del “reino islámico”.
197

Pasada esta 

fecha sufrió el desengaño y sus ojos se volvieron hacia Tierra Santa. De esta 

forma cantaba Yehudah ha-Leví en su poema Yonat reḥoqim: 

 

 Paloma lejana, tañe armoniosamente, 

Responde al que te llama con tu mejor tonada, 

 Mira que es tu dios, ¡date prisa! 

¡póstrate en tierra! ¡Presenta tu ofrenda! 

Pon rumbo a tu nido, en dirección a tu tienda, 

A Sión, ¡márcate el camino! 

Tu amado, que te desterró por tus malas obras, 

 Es hoy tu redentor, ¿qué responderás? 

 ¡Disponte regresar a la tierra hermosa! 

¡arrasa los campos de ‛Edom y de Arabia! 

                                                 

196
 Castillo (1983), p. 10. 

197
 Millás Vallicrosa (1968), p. 94. 
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¡Destruye con ira la casa de quienes te asolaron! 

¡la mansión del amor para tu amado agranda!
198

 

 

Otra vez nuestro poeta se vio obligado a emigrar a Castilla donde entró 

en contacto con dignatarios judíos de la corte de Alfonso VI,  a los cual dedica 

algunas poesías laudatorias. 

En el año 1140, con 70 años de edad, embarcó con dirección a Tierra 

Santa vía  Egipto, directamente a Alejandría, viendo que sería mejor para él 

separarse de sus parientes y amigos e incluso abandonar Sefarad para 

establecerse en Tierra Santa.
199

Debido a las condiciones de la navegación de 

aquella época el viaje tenía que durar unos cuantos meses de travesía  por el 

Mediterráneo. Estas nuevas experiencias le inspiraron una serie de magníficos 

poemas conocidos con el nombre de Poemas del mar. En Alejandría se quedó 

más tiempo de lo que pensaba, se encontró en aquella ciudad con una prospera 

comunidad judía y con varios amigos que le ofrecieron hospitalidad y 

protección.
200

Pasado algún tiempo embarcó de nuevo rumbo a Palestina. A 

partir de ese momento se pierde su rastro. Según la tradición, dos meses más 

tarde muere Yehudah ha-Leví, no se sabe si de camino o habiendo cumplido ya 

su deseo de llegar a Jerusalén.
201

  

Su obra poética, tanto secular como religiosa es abundante. Es una 

producción que asciende a un millar de poesías de  temáticas variadas, nuestro 

poeta tocó todos los géneros tradicionales de la poesía árabe con gran maestría, 

entre panegíricos, elegías, poemas de amistad, poemas amorosos, moaxajas, 

jarchas y las Siónidas donde se descubre un aliento que aspira a ser profético, 

descriptivo. Yehudah ha-Leví se adelantó a todos los poetas judíos, fue su 

príncipe. 

Es cierto que nuestro autor fue un sincero admirador de la lengua y de la 

literatura árabe, por eso encontramos muchas de las moaxajas, con una 

                                                 

198
 Sáenz-Badillos (1994), p. 385. 

199
 Pérez Castro (1989), p. 333. 

200
 Castillo (1983), p. 12. 

201
 Sáenz-Badillos (1988), p. 137. 
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introducción de dos versos con rima repetida en las vueltas que siguen a cada 

estrofa, incluyendo al final una breve composición o canción popular 

denominada jarcha. Mas su obra redactada en árabe, Kitāb al-ḥuŷā wa-dalīl fī 

nusrat al-dīn al-ḏalīl (El Cuzarí),  lo convierte en el mejor apologista hebreo de 

todo el periodo andalusí. 

 Su libro Al Cuzarí, considerado como el libro más logrado y profundo 

de todas las apologías del judaísmo en la Edad Media, tuvo un gran influjo en 

los pensadores judíos posteriores, escrito en árabe con el nombre “Kitāb al-

ḥuŷā wa-dalīl fī nusrat al-dīn al-ḏalīl” (El libro de la prueba y del fundamento 

de la religión menospreciada), fue traducido al hebreo por Yehudah ibn 

Tibbón. En esta obra el autor da una explicación lógica y suficiente acerca de su 

destino y de las razones validas que deben animar a los judíos a preservar en 

ese camino.
202

Es un diálogo entre un supuesto Rey de los jazares, que no está 

satisfecho espiritualmente en el ambiente de paganismo en que vive, un 

musulmán, un cristiano, y un judío. En él el Rey hace preguntas sobre la 

esencia del judaísmo y el sabio judío le responde, y ambos polemizan 

libremente sobre la verdad al modo de Platón en sus Diálogos. Defiende la 

superioridad del judaísmo como religión profética y el valor de la experiencia 

religiosa sobre los argumentos racionales.
203

 

 Gracias a las Siónidas, las poemas que recogen sus ansias de llegar a 

Sión, y los poemas de mar en los describe peripecias de su viaje hacia la ciudad 

santa, el poeta amplificó notablemente el campo de la temática de la poesía 

hebraico española. Estas poesías son el latido lírico que despierta en el tudelano 

la vivencia de los conceptos desarrollados en su libro El Cuzarí.
204

 Nuestro 

poeta en estas poesías no se mueve entre conceptos, imágines o 

personificaciones, sino que se abraza conmovido a realidades que fueron y que 

cree han de volver a ser imperecederamente, y, recordando a los profetas, 

suspira junto a ellas ansioso de infundirles nueva vida.
205

 

                                                 

202
 Orfali (1997), p. 61. 

203
 Sáenz-Badillos (1991), p. 146. 

204
 Millás Vallicrosa (1968), p. 95. 

205
 Millás Vallicrosa (1947), p. 262. 
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Las poesías del mar son de las más bellas de su repertorio, de ese mar 

misterioso, cruel a veces, pero testigo siempre de la magnificencia de Dios que 

lo supo crear pero también ponerle límites.
206

  

En sus poemas de amor que suelen ser piezas cortas, monorrímicas, con 

imágenes de base bíblica, con auras y perfumes que exhaló el huerto sellado de 

la šulamit del Cantar de los Cantares.
207

 En ella respiramos el aroma de mirra 

para expresar la fragancia más exquisita de la querencia con bastante imagines 

y metáforas árabes, como sabemos que conocía en toda su pureza la lengua 

árabe literaria, y sus hermosas y raras expresiones.  

En la poesía de Yehudah ha-Leví existe la huella de la literatura bíblica, 

lo encontramos en la belleza de sus imágenes y la delicadeza de los 

sentimientos, siempre halló en la Biblia una constante fuente de inspiración. 

 Al-Jarizí en su Sefer Tajkemoni considera que el poeta Yehudah ha-

Leví es el poeta con el que la poesía hebrea logró sus más altas cotas diciendo: 

“Los poemas del Levíta R Yehudah son corona de gracia para la cabeza de la 

poética e hilera de rubíes y topacio sobre su cuello. Es de la casa de la poesía la 

columna derecha, asentada en cátedra de sabiduría….”.
208

 

En general la poesia de Yehuda ha-Leví y su obra nos habla con un 

carácter amable, cortés y suave, fácil a los encantos con que le brindaba la 

naturaleza, la juventud, los amigos.
209

Su estilo y lenguaje son muy puros y 

fluidos, nunca pecan de dureza u oscuridad. La importancia de sus obras le ha 

convertido en el representante por excelencia de los poetas medievales hebreos. 

                                                 

206
 Castillo (1973), p. 12. 

207
 Millás Vallicrosa  (1947), p. 24. 

208
 Navarro Peiro (2006), p. 119. 

209
 Millás Vallicrosa (1947), p. 77. 
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4.2 USOS PARONOMÁSTICOS EN LA POESÍA DE HA-LEVÍ
210

 

 

A. Al-ŷinās al-tāmm (paranomasia completa) 

A.1 Ŷinās al-mumaṯil (paranomasia por asociación morfológica) 

A.2 Ŷinās al-mustawfī (morfológico) 

A.3 Ŷinās al-murakkab (paranomasia compuesta) 

  A.3.1 Ŷinās al-mutašābih (paranomasia por asimilación) 

  A.3.2 Ŷinās al-mafrūq (paranomasia por disociación gráfica) 

  A.3.3 Ŷinās al-marfū (paranomasia por aglutinación) 

B. ŷinās al-nāqiṢ (paranomasia incompleta) 

B.1 ŷinās al-lāḥiq (paranomasia por adición) 

B.2. ŷinās al-muḍāri„(paranomasia equivalente) 

B.3. ŷinās al-muḥarraf (paranomasia vocálica) 

B.4 ŷinās al- zā´id  (paranomasia aumentada) 

B.4.1 Ŷinās al-mardūf (paranomasia por inserción al comienzo) 

B.4.2 Ŷinās al-muktanif (paranomasia por inserción en el  medio) 

B.4.3 Ŷinās al-mutarraf  (paranomasia  por inserción al final) 

C. Figuras de repetición 

C.1 Ŷinās rad al-ṣadr ‘ala al-‘aŷuz  (paranomasia de alteración de los 

hemistiquios). 

C.2 Ŷinās al-qawāfī  (paranmasia rimada) 

C.3 Ŷinās al-murradad (paranomasia resonante) 

D. Paronomasia parcial 

D. 1 Ŷinās al-ba‘ḍ (paranomasia paracial) 

E. Alteración del orden 

E.1 Ŷinās qalb al-ba‘ḍ (paranomasia inversión parcial) 

E. 2 Ŷinās qalb al-kul (paranomasia inversión total) 

F. Ŷinās al-ištiqāq  (paranomasia por derivación) 

                                                 

210
 Dada la extensión y complejidad de este capítulo independizamos la numeración de los 

epígrafes. Fundamentalmente se ha seguido la edición-traducción de Ángel Sáenz-Badillos y 

Judit Targarona Borrás (1994), Yehudah ha-Leví: Poemas, Madrid, pero cuando se ha 

considerado oportuno se ha modificado la traducción para adaptarla a este estudio. 
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A. AL-ŶINĀS AL-TĀMM (paranomasia completa) 

El ŷinās al-tāmm o ŷinās perfecto o completo según los tratadistas 

árabes
211

 es aquel que se crea: “cuando se asemejan los dos homónimos en su 

pronunciación y se diferencian en el sentido, sin diferencia en su forma y 

vocalismo, ya sean dos nombres, dos verbos, o un sustantivo y un verbo”. Este 

uso paronomástico correspondería a un caso de homonimía, en el que una 

palabra es igual a otra en la forma pero tienen distinta significación. Según Al-

Ŷurŷānī de este recurso literario se encuentran tres tipos básicos: ŷinās al-

mumāṯil, ŷinās al-mustawfī y ŷinās al-murakkab.  

 

A.1 Ŷinās al-mumaṯil (paranomasia por asociación morfológica) 

 

El primero de los tipos, al-ŷinās al-mumaṯil, se produce cuando las dos 

palabras empleadas son de la misma categoría gramatical, como pueden ser dos 

verbos, dos nombres, dos partículas, etc., pero ambos términos tienen 

significados diferentes. En este tipo los significantes son homónimos 

homógrafos ―se escriben igual pero significan cosas diferentes― y 

homónimos absolutos pues comparten categoría gramatical. 

 Dos formas verbales. 

 

 וְלֹא עָלָיו חֲרָדָהיגָוּרא וְלֹ / גּוּר  בְבֵיתיגָוּרוְתאֹמַר מִי צְבִי 1. 
212

 

Dirá: ¿Qué gacela vivirá en guarida de león / sin tener miedo ni sentir pavor? 

 

Los homónimos son יגָור que es la forma verbal qal 3ª persona singular 

masculino en imperfecto que significa “vivirá” y “tener miedo”. Los términos 

derivan de dos raíces גור. Las raíces son homónimas, pero no son la misma. 

También encontramos en este mismo verso un ŷinās al-mardūf [גור /יגָור]. 

 

                                                 

211 Ibn Hūŷa en „Akāwī (1992), 475. 

212
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 154. 
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 כַבִירמָצְאָהמִטדַ ימְִינ  /  ידָמָצְאָההַדל אֲשֶׁר לֹא 2. 
213

 

El necesitado que nada poseía/ de su diestra recibió en abundancia. 

 

En este caso encontramos que la paranomasia se basa en las palabras 

 que significan “poseía” y también “recibió”. Ambos términos son una מָצְאָה

forma qal en 3ª persona femenino singular en perfecto. 

 

 מַרְדָעַתשְאֵתוְהֵם נלְִאו , שָאמַ / שְאֵת אֵיכָה חֲמרִים רבְצִים יכְלו3. 
214
  

¿Cómo podrán esos asnos tumbados soportar  

su carga, si se fatigan alzando las albardas? 

 

Los dos homónimos son la palabra שְאֵת que es infinitivo constructo de 

la en forma qal. Los dos verbos derivan de raíz נשא que significa “soportar” y 

“alzar”. Este ŷinās se refuerza con la creación de un ŷinās al-ištiqāq cuyos 

homónimos son los mismos que conforman el que estamos analizando y la 

palabra מַשָא. 

 

ובְמִסְפַרְכֶם לֹא אֶםָצֵא/ נִקְרֵאתִי רַק נִקְרֵאתִי לֹא4. 
215

 

No he sido invitado, casualmente pasaba /en vuestro número no estoy incluido. 

 

En este verso encontramos el verbo קרא en forma nif‘al en 1ª persona 

singular en perfecto, נִקְרֵאתִי con dos significados: “he sido invitado” y 

“pasaba”. 

 Dos nombres. 

 

שִבְרָם  חדַלאוֹי כִי / שִבְרָם גָדַל אוֹי כִי5. 
216

 

¡Ay, qué grande es su quebranto ¡!ay, que cesó su esperanza! 

 

                                                 

213
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 222. 

214
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 170. 

215
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 320. 

216
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 262. 
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La palabra שִבְרָם que significa “su quebranto” y “su esperanza” forman 

la homonimia en este verso. Ambos son nombres masculinos singulares más un 

sufijo de 3ª persona singular masculino. En este verso encontramos un ŷinās al-

muḍāri„ y una anáfora [כִי אי] repetida al comienzo de los hemistiquios. En esta 

elegía dedicada a la muerte de Rabí Baruk Albalia, el poeta repite la figura de la 

anáfora, concretamente en la estrofa a la que pertenece este verso repite varias 

veces la interjección אי al comienzo de los versos. 

 

מַעֲרָב תַעְדִי/ שִׁיר מִגְלִיל  / כְלִילזהָָב /  כְלִילרִקְמַת 6. 
217

 

Recamado completamente, de oro, corona poética de la galilea occidental te adora. 

 

En este verso el nombre כְלִיל es el que compone el ŷinās, la primera vez 

que es un adjetivo masculino singular en estado constructo que significa 

“completamente” y la segunda que es un sustantivo masculino singular que 

significa “corona”. 

 

ֹ  בְ אָמוֹןאַניִ 7.  מְקם הַפָז ומַחְצַב הַכְתָמִים / בְאַרְמן אָמוֹןא נ
218

 

Yo soy pupilo en No-Amón, en un palacio / mina de oro y cantera del metal preciado. 

 

Los componentes del ŷinās son la palabra אָמוֹן que en uno de los casos 

es un nombre propio, “Amón” y en el otro un nombre masculino singular 

“pupilo”. 

עֲבָרִים- מִכָלשָׁלם לְךָ / הָעֲבָרִים הַר שָׁלם לְך8ָ. 
219

 

¡Te saludo, monte Abarim! / ¡Te saludo desde todos los confines! 

 

La paranomasia se establece entre dos nombres el toponímico הָעֲבָרִים 

que es el “monte Abarim” y el sustantivo masculino singular plural עֲבָרִים que 

                                                 

217
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 188. 

218
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 534. 

219
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 446. 
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es “confines”. Volvemos a encontrar acompañando al ŷinās al-mumaṯil una 

anáfora al comienzo de los hemistiquios [ָשָׁלם לְך]. 

בִינוֹתעַם לֹא  / בֵינוֹת וְנפְִזרְו9. 
220

 

 תוֹנוֹת שׁוֹנֹובִלְשׁ/ בְלַעֲגֵי שָפָה 

אֱמוּנוֹת בָם הָיו/  אֱמוּנוֹתאַךְ שָׁמְרו 
221

 

Las dispersaron entre gentes sin entendimiento, 

entre pueblos de labios balbucientes y lenguas extrañas, 

mas conservaron la fe en la que se habían educado. 

Aquí encontramos dos casos de ŷinās al-tāmm, el primero de tipo ŷinās 

al-mustawfī entre las palabras בֵינת y בִינת, “entre” y “entendimiento” (véase 

A.2). El segundo ejemplo es un ŷinās al-mumaṯil; lo forman la palabra אֱמוּנוֹת 

repetida que son las dos veces un nombre femenino plural que significa “fe” y 

también “educado”. 

 

A.2 Ŷinās al-mustawfī (morfológico) 

 

Es la segunda variante del ŷinās perfecto. En este tipo los dos 

homónimos son de categorías gramáticas diferentes, por ejemplo cuando el 

ŷinās está formado por un sustantivo y un verbo, pero con las mismas letras 

radicales y es homógrafo y homófono. 

 Un verbo y un nombre. 

  אֲדָמָה בִלְעֲדֵי נפְַשִׁי תֶאְסר1ֹ. 

אֲסִירֶהָ  אֲסִירֶיהָ מִבר 
222

 

La tierra tiene a todos presos menos a mi alma  

ya que la aparto del pozo de sus cautivos. 

El ŷinās lo crea la palabra,  ָאֲסִירֶה que es una vez es 1ª persona singular 

del verbo סור “apartar”, con un pronombre sufijado de 3ª persona femenino 

                                                 

220
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 388. 

221
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 388. 

222
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 310. 
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singular, y la segunda vez es un nombre masculino plural, más un sufijo de 3ª 

persona singular que es “sus cautivos”. También hay un ŷinās al-ištiqāq 

formado por ֹתֶאְסר “tiene preso”y  ָאֲסִירֶיה “sus cautivos”. 

 נאְתָן נָתַן  אֲשֶׁרנָתָןלְרַב 2. 

כְגןַ בִיתָן ובֵית חָתָן נקְודת
223

 

Hacia el Rab Natán, que llenó sus moradas 

de colores, como el jardín de Bitán o la casa del novio. 

En este verso se trata de la palabra נָתָן que es un nombre propio “Natán” 

y la segunda es una forma qal en 3ª persona singular masculino en perfecto que 

significa “dar”. 

סָרוְצור מִמיִ  / סָרוְצַר אֵלַי 3. 
224
  

Soy la presa de la angustia, se ha alejado de mí la roca. 

Aquí encontramos la palabra סָר en el primer hemistiquio es un nombre 

que significa “angustia y el segundo qal en 3ª persona singular en perfecto que 

es” alejarse”. 

רָמָה קֶשֶׁת / רָמָהכִי בְידַ 4. 
225

 

Pues con mano potente dispara su arco. 

Los homónimos son רָמָה que es en el primer hemistiquio un nombre 

singular femenino que significa “potente” y en el segundo hemistiquio es uua 

forma qal en 3ª persona singular masculino en perfecto que significa “disparar”. 

 Un nombre y una partícula 

 הָאֵל נעְִים זמְִרת ישְִׁרָאֵל וְהד הָאֲרָצת5. 

 ומַחְמַדְי הַתְבונתהָאֵלומַחֲזיִק בְתרַת 
226

 

Grato cantor de Israel y esplendor de aquellas tierras, 
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 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 524. 

224
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 390. 
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que dominaba la Torah de Dios y la esencia de las ciencias. 

En este caso se trata de la palabra הָאֵל que es la partícula 

―pronombre― “aquellas” y el nombre propio “Dios”. 

בִינוֹתעַם לֹא /  בֵינוֹת וְנפְִזרְו6.  
227

 

Las dispersaron entre gentes sin entendimiento. 

 

El primer ŷinās es entre la palabra בֵינוֹת que es una preposición 

femenino plural, que significa “entre” y la segunda בִינוֹת es un nombre 

femenino plural que es “entendimiento”, sin embargo, no se trata de un ŷinās 

al-mumaṯil pues no es homógrafo ni homófono, aunque podría admitirse, dado 

que la variación es del mismo tono, si bien las palabras pertenecen a dos 

categorías gramaticales diferentes. 

נַת 7.   תתַ ושְּ ץ ץ" תְּ ךָ כָל ֻּ תַ  גַאֲוָה- לְּ

תָ  נַר מֵאֲשֶר זָמַמְּ תֶחְּ 228תֵבוֹש וְּ
 

El año 1130229 será destruido tu orgullo, 

Te sonrojarás y avergonzarás de cuanto tramaste. 

Los dos homónimos son el año  ַתת ץ" תְּ  que corresponde al “1130” y una 

forma qal en 2ª persona masculino singular en imperfecto ץ  נתצ del verbo  ֻּ תַ

que es “será destruido”. 

 

A.3 Ŷinās al-murakkab (paranomasia compuesta) 

 

Es el tercer tipo de ŷinās perfecto. 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 casos: 1) ŷinās al-mutašābih, 2) 

ŷinās al-mafrūq, 3) ŷinās al-marfū. 
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 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 388. 
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 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 318. 
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frecuentes cálculos que se hacían sobre la venida del Mesías.  
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A.3.1 Ŷinās al-mutašābih (paranomasia por asimilación) 

Cuando los dos homónimos están formados por una palabra simple y 

otra compuesta y son iguales en pronunciación y similares en escritura. Sólo 

hemos encontrado dos ejemplos en todo el diván de Yehudah ha-Leví. 

ל1.   קךְ מָה-עתַ חִשְּ מָה אֱהִי בְּ לתְּ לִי / עתַ אֵין כְּ צָה בְּ 230נִרְּ
 

¿Por qué, ¡oh doncella!, seré por tu amor muerto sin armas? 

La paranomasia („al-mah y „almah) se produce entre dos partículas y un 

sustantivo. Las partículas ל מָה-עתַ  que significan “por qué” y el sustantivo 

femenino singular מָה לתְּ  .”que significa “doncella עתַ

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

verso del poeta. El ŷinās se localiza al final de los dos versos, como podemos 

leer a continuación: 

יםָ שֵנִי יתִֵן לְפָניַ /עניִ בְעֵיניִ  .2 

 ימְַשֵנִיאֶפְחַד וְאֵין מִי/פֶן ישְִׁטְפֵניִ
231

 

La aflicción de mis ojos cubre mi rostro con un segundo mar 

que me anegue temo, y no haya quien me salve. 

La homonimia ―(yamšenī y yam-šenī)― es entre la palabra simple 

 ,segundo mar”. El primer término es un verbo“ יםָ שֵנִי y las dos palabras ימְַשֵנִי

“salvar” en 3ª persona masculino singular en imperfecto con un sufijo de 1ª 

persona y el segundo son dos nombres (un sustantivo y un numeral). 

A.3.2 Ŷinās al-mafrūq (paranomasia por disociación gráfica) 

Esta variante se produce cuando uno de los homónimos es una palabra 

simple y el otro una palabra simple más una parte de otra palabra, o dos 

palabras, como se encuentra en los siguientes ejemplos tomados del diván de 

Yehudah ha-Leví:  

                                                 

230
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 66. 
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עָה בַת 1.  רות/ שַחַר שור אִם קָרְּ רתְּ ווֹננֶ הָ  שַחְּ   שִׁ

רָה  קוֹל / אֶל קוֹל שִירֵי הַמַעְּ 232 שִׁ ר  ווֹננֶ הָ ולְּ
 

Mira si ha rasgado la aurora la negrura de su coraza, 

A la voz de las melodías de la doncella, al son del canto de sus palomas. 

En este ejemplo tenemos dos tipos de ŷinās el primero entre la palabra 

רתְּ ווֹננֶ הָ   que significan “el canto de  שִׁ ר  ווֹננֶ הָ  que es “su corza” y las otras dos  שִׁ

sus palomas” y el segundo tipo es un ŷinās al-ištiqāq que se produce entre ר חתַ   תַ

que es “oscuridad” y רות חתְּ  .que es “negrura”. (širyoneha / šir-yoneha)  תַ

 

A.3.3 Ŷinās al-marfū (paranomasia por aglutinación) 

 

El ŷinās al-marfū lo forman partes de distintas palabras. 

 

ָ  לשִׁ וְּ 1.    233לשִׁ בָמָה ֱ ָ ְּה ָ לְּ /  בָמָה-אָהתְּ

ָ  לשִׁ בָ ותְּ  הה ָ  התְּ כַםָה/   מתַ יַחֵל עוֹד וְּ  תְּ

Mi tienda es un altar para Oholibamah, 

Y Oholibah ¿Qué espera aún, y por cuánto tiempo? 

La paranomasia se establece entre dos palabras, la primera  ִׁלש  que es un אָה 

nombre masculino singular más un sufijo de 1ª persona singular masculino que 

significa “mi tienda”, y la segunda בָמָה que es un nombre femenino singular 

que significa “un altar”, y el otro componente de esta homonimia es la palabra 

simple  ְּלשִׁ בָמָה ֱ ָ ְּה ָ ל  que es un nombre propio masculino “Oholibama”, ésta lleva 

prefijada la partícula ל que no formaría parte del ŷinās. Encontramos también 

un elemento ―generando un segundo caso― formado por  ְּלשִׁ בָהו ה     y la 

partícula interrogativa ה  .(Oholi-bamah/ `Oholibamah/ `Oholibah-mah`) .מתַ

 

 

B. ŶINĀS AL-NĀQIṢ (paranomasia incompleta) 
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Este tipo de ŷinās es cuando se producen variaciones entre las 

consonantes de las palabras que integran la homonimia. 

B.1 Ŷinās al-lāḥiq (paranomasia por adición) 

 Este tipo de ŷinās es el preferido por el autor de Tudela. Como en el 

caso del ŷinās al-muḍāri‘, que se verá después, la paranomasia se produce 

cuando las vocales y los consonantes son iguales en los dos homónimos, menos 

una consonante que cambia. La variación entre éstos también es igual pero, en 

el caso del ŷinās al-lāḥiq el tono fonético de la letra es diferente. Esta variación 

se puede producir al inicio, en medio o al final de la palabra. También hay 

variantes si atendemos al lugar que ocupan los homónimos en el verso. 

 En este estudio se han ordenado los casos de ŷinās al-lāḥiq teniendo en 

cuenta el lugar que ocupa en la palabra la letra cambiante y que marca la 

variante, dentro de esa primera clasificación al lugar que ocupan en los versos o 

en los hemistiquios las palabras que forman parte de ŷinās y después atendiendo 

a la categoría gramatical de los componentes del ŷinās. 

La modalidad que con mayor frecuencia emplea Ha-Leví es la de ubicar 

los homónimos al final de los versos pues, lógicamente, el ŷinās también sirve 

para crear la rima. Los ejemplos siguientes son muestra de ello. 

Se puede clasificar atendiendo a varios supuestos: posición que ocupa la 

letra variante en las palabras, lugar que ocupan las palabras en el verso, etc. En 

primer lugar 

se presentan unos ejemplos en función de la posición de la letra variante: 

B.1.1 Inicial  

 

El primer tipo de ŷinās al-lāḥiq es aquel en el que la letra variante entre 

los homónimos es la primera letra de la palabra, es decir que está al comienzo 

de ésta. En los ejemplos que relacionamos a continuación se ha tenido en cuenta 

en qué lugar se encuentran los homónimos dentro del verso, comenzando por 

los que se ubican al final de dos o más versos. 
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Es habitual que el poeta elija los homónimos de la misma categoría 

gramatical, por ejemplo, dos nombres, dos formas verbales, etc. Cuando así lo 

hace suelen pertenecer al mismo género y tener el mismo número. 

 Dos nombres: 

A continuación relacionamos aquellos ejemplos en los que la letra que 

varía está en primera posición de las dos palabras. Comenzamos con ejemplos 

de cuando son nombres:
234

 

  קָמוֹתנְ הֵן לַםַעֲנךְֵ אֶלְבַש1ׁ.  

 קָמוֹתרְ  בִגְדֵי תִלְבְשִׁיעַד כִי 
235

 

Mira cómo por tu causa me revisto de venganza. 

Has de ponerte trajes recamados. 

Los homónimos son dos nombres femeninos plurales. El primero נְקָמוֹת 

que significa “venganzas” y el segundo רְקָמוֹת que es “recamados”. Las letras 

que varían son la lingual נ y la dental ר. 

 עָרִיםיְ  זאְֵבֵי/  ומָצְאו בְעֵיניָו 2.

עָרִיםנְבְעֵיניֵ / כְחֵן הַבְתולת 
236

 

Le parecen tan gratos los lobos de los bosques  

como las doncellas hermosas a los jóvenes. 

Aquí la paranomasia se establece entre dos nombres masculinos plural, 

 que significa “jóvenes”. Las consonantes נְעָרִים que significa “bosques” y יעְָרִים

variantes son la lingual נ y la palatal י. 

 

 וְלֹא אֶזכְרֹ יהְודָה וַעֲזרְַאֵל3.  

 רָחַי ְ שְׁניֵ פִרְחֵי יקְָר מִבְחַר 

 יצְִחָק אֲשֶׁר כַבֵן חֲשַׁבְתִיו-וְאֶת

רָחַייְ יבְול שִׁמְשִׁי וְטוב גֶרֶשׁ 
237
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 Las letras que varían se marcan en verde. Como nombres entendemos sustantivos y 

adjetivos. 
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Ni he de acordarme de Yehudah y Azarel, 

dos flores preciosas, lo mejor de mis brotes, 

ni de Isaac, al que miraba como un hijo, 

cosecha de mi sol y fruto escogido de mis lunas. 

La paranomasia se produce entre dos nombres masculinos en plural, con 

sufijos pronominales de 1ª persona plural, רָחַי ְ que significa “mis brotes” y ירְָחַי 

que es “mis lunas”. Las consonantes variantes son la labial פ y la palatal י. 

 

  צעַֹן ְ וְיעְַברֹ  / צְעַןיִ  וְיןִַע וְ 4.  

 בָרִיםקְ לְמִבְחַר / לְאֶרֶץ כְנעַַן 

 חֲלִיפת סְבִיבָיו/ וְתכְחת מְרִבָיו 

בָרִים ְ  כְלֹא אִישׁ/ וְישְִׁמַע וְיחְַרִישׁ 
238

 

Partirá y se pondrá en marcha, atravesando Soán,  

hacia el país de Canaán y las escogidas tumbas.  

Los reproches de sus censores en torno a él se reiteran  

mientras él escucha y calla, como falto de palabras. 

En el primer ejemplo la paranomasia es entre una forma verbal  ִצְעַןי , qal 

en 3ª persona masculino singular en imperfecto y un nombre propio de lugar 

precedido de una partícula צעַֹן ְ. Las consonantes variantes son la palatal י y la 

labial ב. En el segundo es entre los dos nombres, en este caso dos nombres 

masculinos en plural, קְבָרִים y בָרִים ְ que significan “tumbas” y “palabras”. Las 

consonantes variantes son la palatal ק y la lingual ד. 

 

 רָאָה זמְָן כִי הָאֱנשׁ הֶבֶל וְאָז 5.  

  יןִקָ נהְֶפַךְ לְצָר עָלָיו וְהִמ 

 אַךְ שָׁת לְבָב לַהֲרגֹ בִבְניֵ יקְָר 

יןִעָ וַיחֲַרגֹ כלֹ מַחֲמַדֵי 
239

 

Al ver el Destino que el hombre era Abel, 
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se convirtió en su enemigo y fue Caín, 

mas se propuso dar muerte a los más preciados, 

y a los más estimables hizo perecer. 

El ŷinās al-lāḥiq lo crean la palabra ִקָין que es el nombre propio “Caín” 

y la palabra ִעָין que es “ojo”, pues “estimables”, literalmente es “apreciados a la 

vista / ojo”. Las consonantes variantes son la palatal ק y la gutural ע. 

 

  עֲדֵךְ ַ יגָןֵ / דַיךְֵ כִי מַלְכֵךְ 6. 

עֲדֵךְצַ  יכִָין/ ובְאֶרֶץ חָשְׁכֵךְ 
240

 

¡Bastante es que tu rey defienda tu causa! 

¡Que en tierra tenebrosa prepare tus pasos! 

En este ejemplo los homónimos son dos sustantivos masculinos plurales 

con un sufijo de 2ª persona singular: ְעֲדֵך ַ que es “tus causas” y, ְצַעֲדֵך “tus 

pasos”. Las consonantes variantes son la labial ב y la dental צ. 

 

 קָרִיםבְ  מִפְניֵ עֲרָבִים/  לָאר וְגלֵל קרֵא7.  

קָרִיםשְ שְׁמָךְ בְפִי דבֵר / רַב מִהְית מִתְחַלֵל 
241

 

¡Oh tú, que a la luz invocas y apartas las noches ante las mañanas! 

Ya basta de ser profanado tu nombre por embusteros. 

Encontramos que la paranomasia se crea entre dos nombres que están en 

masculino plural, בְקָרִים que significa “mañanas” y שְקָרִים que significa 

“embusteros”. Las consonantes que varían son la labial ב y la dental ש. 

El siguiente ejemplo es en un poema estrófico azelejado donde nuestro 

poeta confirma, otra vez, el uso de ŷinās en la elegía dedicada al gran rabino de 

Lucena Yosef ibn Migas, dice así: 

 

  לְמוּדגַ  נדֺ יחְֶשַׁךְ וִיהִי ים8.  

  לְמוּדתַ  וְ סָף חָכָם וְאָבְלָה מִשְׁנהָ
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 םוּדעַ אֵיךְ יעַמדֹ בֵיתָם מֵאֵין 9.  

מוּדחָ  וְ מַעֲלָלָיו-הַמְאֺשָּׁר בְכָל 
242

 

¡El día de su muerte sea oscuro y tenebroso! 

Falleció un sabio, están de duelo la Misnah y el Talmud 

¿Cómo se mantendrá su casa sin columna? 

Era bienaventurado en todas sus obras y estimado. 

En estos cuatro versos nos encontramos con dos tipos de ŷinās, El 

primero de ellos es el-lāḥiq se produce entre el adjetivo גַלְמוּד que es “solitario”, 

“tenebroso” y la palabra תַלְמוּד que es un sustantivo “Talmud”, las letras que 

varían son la palatal ג y la lingual ת. En el segundo caso es un ŷinās al-muḍāri‘ 

también es entre dos nombres עַםוּד “columna” y חָמוּד “estimado”, uno 

sustantivo y otro adjetivo, las letras variantes son guturales ע y ח. Las cuatro 

palabras son masculinos singulares y en cada uno de ellos el poeta juega con un 

sustantivo y un adjetivo. 

 נקְִרָא נזְיִר אֶחָיו וְאולָם הוא10.  

 בִירגְ ו נזָיִר לְרָאשֵׁי הַזמְָן

 לֹא שָׁקְטָה חָכְמָה עֲדֵי הוכַן

בִירדְ  בֵינת צְלָעָיו לָה זבְול ו
243

 

Se llamó a aquél príncipe entre sus hermanos, y éste en verdad 

es príncipe y señor de los caudillos de su época. 

No sosegó la sabiduría hasta tener dispuesto 

entre sus costillas templo y santuario. 

La paronomasia aquí se produce entre los dos nombres masculino 

singular גְבִיר, “señor” y דְבִיר que es “santuario”. Las letras que varían son la 

palatal ג y la lingual ד. 

 עֲדֵי כִי אֶחְשָׁה יצֵאת חֲלָצַי11.  

 חִידָהיְ  אֲחת נפְַשִׁי וְהִיא לִי רַק

 בְנהָ פִלַח כְבֵדִי-וְאֶשְׁכַח אֶת

                                                 

242
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 280.  

243
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 222. 



164 

 

חִידָהלְ וְאֵין לִי בִלְעֲדֵי זכְִר 
244

 

Llegué incluso a abandonar a la que yo engendrara, 

la hija de mi alma, ella es para mí la única, 

a olvidar a su hijo, desgarrando mis vísceras, 

sólo me queda su recuerdo como un enigma. 

Los homónimos son יחְִידָה que son dos nombres femeninos en singular, 

el primero un adjetivo “sola”, “única” y el segundo un sustantivo חִידָה 

“enigma”, precedido de la partícula ל. Las consonantes variantes son la palatal י 

y la lingual ל. 

En los casos siguientes los homónimos también son un adjetivo y un 

sustantivo: 

 עַבְדֵי זמְָן עַבְדֵי עֲבָדִים הֵם12.  

 פְשִיחָ עֶבֶד אֲדנֹיָ הוא לְבַד 

 אֱנשׁ חֶלְק- כֵן בְבַקֵשׁ כָל-עַל

פְשִינַחֶלְקִי אֲדנֹיָ אָמְרָה 
245

 

Los siervos del Destino son siervos de los esclavos, 

Sólo el siervo de mi Señor es libre. 

Por eso, cuando piden los hombres su parte,  

“mi parte es mi Señor” dice mi alma. 

La paranomasia se produce entre un adjetivo masculino singular חָפְשִי 

que es “libre”, y נַפְשִי que es un nombre femenino singular con un sufijo de 1ª 

persona singular que significa “mi alma”. Las letras variantes son la gutural ח y 

la labial נ. 

יאֱרִ תָ שַעֲרִי וַטחֲַשִׁכו -אֶל / וָאמְֹרָה לֵילת ישְִׁבון שַׁחֲרות13. 
246

 

יאֲרִ לַ מָנס אֲבָל מִםַלְתְעת דבֹ  / לַילִ וְים עָלַי שְׁתֵי חַטת וְאֵין
247

 

Dije que las noches devolverían la negrura 

                                                 

244
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 500. 

245
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 292. 

246
 Se marca en amarillo por tener una vocalización diferente. 

247
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 298. 



165 

 

a mi pelo, pero oscurecieron mi semblante. 

Noche y día son dos fieras en mi contra, y la única 

escapatoria es ir de las fauces del oso a las de león. 

 

El ŷinās lo integran las palabras תָאֱרִי que es un nombre masculino 

singular más un sufijo de 1ª persona singular que significa “mi semblante” y 

 .ל que es “león”, un nombre masculino singular prefijado de la partícula לַאֲרִי

Hay que señalar que las segundas consonantes de los homónimos tienen 

diferentes vocalizaciones segul y pataḥ sonaban fatḥa. Las consonantes 

variantes son la dental ת y la lingual ל . 

 

דָישָ -וְהִשְׁקו אֶת / דַיאֵ טפְִי הֶעֱלו -מַה14. 
248

 

¡Que hermosas brotan mis aguas y riegan mis campos! 

 

En este ejemplo la paranomasia se produce entre אֵדַי “mis aguas”, y la 

palabra שָדָי “mis campos”. Ambas palabras son nombres masculinos plurales 

con un sufijo pronominal de primera persona singular. La variante está al 

principio de las dos palabras, varían tanto las consonantes, la dental ש y gutural 

 .como las vocales ,א

 

 Ejemplos similares ocurren con formas verbales: 

לְתָהעָ גַם בַחֲלמת לַחֲזת  /לְתָהכָ נפְַשִי לְבֵית אָב נכְִסְפָה גָם 15. 
249
  

Mi alma por la casa paterna suspira y se consume, 

hasta en sueños a contemplarla asciende. 

 

La paranomasia es entre la palabra כָלְתָה que significa “se consume” y la 

palabra עָלְתָה que significa “asciende”. Como se puede observar ambos términos 

son formas verbales qal en 3ª persona femenina singular en perfecto. Aquí las 

letras variantes son la gutural ע y la palatal  כ.  
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 לָה וְהִיא-לָםָה כְאיבֵ תִהְיה16.  

 עֲרָה ָ פִיהָ לְמַלְקשׁ ישְֶׁעֲךָ 

 וַתַאֲמִין נפְַשָׁה וְלֹא נאֲשָׁה 

עֲרָהצָ -כָבְדָה בִשְׁמ וְאִם-אִם
250

 

¿Por qué la tratas como enemigo? Ella 

su boca a la lluvia de tu salvación abre.  

Su alma tiene fe y no desiste  

ya sea honrada por su nombre o despreciada. 

Dos formas verbales qal en 3ª persona femenino singular del perfecto, 

 que es “ser despreciada”, crean la צָעֲרָה que significa “abrir” y פָעֲרָה

paranomasia entre estos dos versos. Las letras variantes son la labial פ y la 

dental צ. 

 

 וֹרֵשיכִי הוא מִשְׁרָה / מֵצַח ימִָים הוחַק -עַל17.  

וֹרֵש אִישׁ לִקְנתָה / ידְִרשׁ לַעְלת אֶל שַׁחַק 
251

 

Sobre la frente del Destino está escrito que él la dignidad heredó. 

Sería como subir a los cielos el tratar de alcanzarla. 

Los homónimos aquí son la palabra יוֹרֵש “heredó” y וֹרֵש  que significa 

“tratar”. Los dos homónimos son participios activos, qal en participio activo, 

singular masculino. Las letras variantes son la palatal י y la lingual ד. 

 

 לְבר ירָוץ כְמ סבֵא אֱלֵי כס 18.  

 מָלֵאלְ שּׁאֵב אֱלֵי מַעְיןָ וְכַ 

 בְפִיו שִׁמיֵ כְפִיר אִם חָשְכו רקֹ

מַלֵאיְ מְלַאכְת כַחֲפָצָיו לֹא 
252
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Corre al pozo cual el borracho a la copa, 

como el sediento al manantial para saciarse. 

Los dientes de león que hay en su boca, si falta la saliva, 

no dejan cumplir su función como quisiera.  

La paranomasia se establece entre לְמָלֵא la de la raíz מלא en forma pi´el 

en infinitivo constructo más el prefijo ל “para saciarse” y ימְַלֵא que es forma 

pi´el en 3ª persona singular masculino en imperfecto que es “cumplir”. Las 

letras variantes son la palatal י y la lingual ל. 

 También emplea homónimos de diferentes categorías gramaticales: 

Observamos que en varias de las elegías compuestas por motivo de la 

muerte de los miembros de la familia de Ibn „Ezra nuestro poeta utiliza este tipo 

de ŷinās. En una de ellas compuesta en memoria de Yehudah, el tercero de los 

hermanos Ibn „Ezra. Escribe: 

 אֶל הַשְּׁניַםִ הָרְחקִים אֶהֱמֶה 19.  

 יןִזָן  כִי אֶחֱזהֶ ימִָים ינְיִפו

 "חֲכֵה" אֶשְׁאַל בְעַד יסף וְיאֹמְרו לִי 

".יןִאָ " ובְעַד יהְודָה יאֹמְרו לִי 
253

 

Por los dos que están lejanos gimo,  

pues veo al Destino blandiendo un arma. 

Pregunto por Yosef y me dicen: ¡espera! 

y por Yehudah, y me responden: !No existe! 

El nombre ִזָין, que es “arma”, junto a la partícula de negación ִאָין “no 

existe”, forman la paronomasia en este ejemplo. Las letras cambiantes son la 

gutural א y la dental ז. 

 

 כְנףַ הַרוחַ -אֶשָא שְׁלמִי עַל20.  

 פוּחַ יָ דד כְחםֹ הַטם בְעֵת -אֶל

 לֹא אֶשְׁאֲלָה בִלְתִי זכְרֹ ים הַמדְדֹ
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 וּחַ תַ בִכְרתֹ בְרִית אַהַב עֲלֵי 
254

 

Pongo mis saludos sobre las alas del viento  

cuando hacia mi amado, con el calor del día, sopla. 

Sólo pido que recuerde el día de su partida, 

cuando hicimos un pacto de amor junto al manzano. 

En este caso los términos que integran el ŷinās no pertenecen a la misma 

categoría gramatical, pues la paranomasia se establece entre la palabra  ַיפָוּח que 

significa “sopla” y que es la forma verbal qal en 3ª persona masculino singular 

en imperfecto de la raíz פוח y la palabra  ַתַ וּח que es “manzano”, un nombre 

masculino singular. Las letras cambiantes son  la lingual ת  y la palatal י.  

B.1.1.1 Varía la vocal. 

 

Otra variante del ŷinās al-lāḥiq se produce cuando la vocalización de la 

consonante que varía difiere en los homónimos, pero el resto continúa igual. En 

algunos casos la variación es obligada por ser la consonante una gutural a la que 

hay que poner un ḥaṭef o šewa compuesto, como sucede en los siguientes 

ejemplos. 

 Dos nombres: 

 

 פָרִיםעֳ ה מִרְעֶ / הָרֵי בְשָמֶיהָ 21.  

פָרִיםכְ -נרְֵדְ עִם/ נצִֵי כְרָמֶיהָ 
255

 

Sus montes olorosos, pastos de ciervos, 

los brotes de su viña, nardos y alheñas. 

En estos versos los homónimos son la palabra עֳפָרִים, “ciervos” y la 

palabra כְפָרִים que es “alheñas”, ambos términos son nombres masculinos 

plurales. Cabe señalar que la vocalización es diferente pero el valor métrico es 

el mismo pues son dos šĕwa’, uno compuesto y otro simple. Las letras variantes 

son la gutural ע y la palatal כ. 
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 סִיס עֲ  בִשְׁתת אֲבָל22.  

 סִיסוְ  בְפִיו וכְתר

סִיסרְ  ונטְִפֵי מֵי
256

 

Sólo cuando beba el mosto  

de su boca, entre tórtolas y golondrinas, 

mientras las gotas de agua de rocío.  

En estos tres versos encontramos que la paranomasia se establece entre 

las palabras עֲסִיס “mosto”, וְסִיס que es “golondrinas” precedida con la partícula ו 

y רְסִיס “gotas” “rocío”. Como en un ejemplo anterior hemos considerado el  

 como parte del ŷinās. Los tres integrantes de la paranomasia son nombresו

masculinos singulares. Las letras variantes son la gutural ע la dental ר y la labial 

 .ו

 רָבוֹתעֲ  קִדְמ כִזאְֵב/ וְצַלְמָוֶת / בְכר מָוֶת 23.  

רָבוֹתקְ קָרְבָה מֵאֵין / מִמרָא / וגְזרֵָה 
257

 

El mayorazgo de la muerte y la sombra le salió cual lobo de las estepas, 

el decreto de aquél que es terrible llegó hasta él sin apelaciones.  

En este ejemplo encontramos que la paranomasia se crea entre el 

nombre עֲרָבוֹת que significa “estepas” y el nombre קְרָבוֹת que es “apelaciones”, 

ambos nombres son masculinos que tienen la terminación de plural femenino. 

Las letras variantes son la gutural ע y la palatal ק. 

  נִי ְ  זרָ מִמחֲַלַת אַכְרִית24.  

נִיאֲ ושְׁמִי אדִיעַ כִי 
258

 

Aniquilaré al intruso de la heredad de mi hijo 

Daré a conocer mi nombre porque yo. 
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Los homónimos son la palabra נִי ְ que es un nombre masculino singular 

 más un sufijo de 1ª persona singular que es “mi hijo” y el pronombre בן

personal אֲנִי que es “yo”. Las letras variantes son la labial  ב y la gutural א. 

 תַאֲמִין בִזמְָן אֲשֶׁר אֵין ב אֱמֶת-מַה25. 

  צֵרקָ הָה כִי עֲמָלִי רַב וְימִי 

  אָחִיו לְבִלְתִי יחֱֶטָא ויצְַ  אִישׁ-כָל

צֶריֵ יסְִיתְךָ -לָךְ פֶן-שְׁמָר: לֵאמרֹ
259

 

¿Por qué confías en el destino que no es verdad? 

¡Ay, mi fatiga es muy grande y mi vida es breve! 

Aconseja el hombre a su prójimo evitar el pecado  

Diciendo: “Procura que no te seduzca la pasión”. 

El ŷinās al-lāḥiq es entre las palabras קָצֵר “breve” y יצֵֶר “pasión” ambos 

son nombres masculino singular, el primero un adjetivo. Las letras variantes 

son la palatal ק y la lingual י. 

 Dos verbos. 

  צַבְתִיךְקְ עֲצֵי עֵדֶן מִםִבְחַר 26.  

צַבְתִיךְחֲ  גַם מִםַחֲצַב סַפִיר
260

 

De los más selectos árboles del Edén te formé 

de la cantera del zafiro te tallé. 

Los homónimos son la palabra ְקְצַבְתִיך, “te formé” y la palabra ְחֲצַבְתִיך, 

“te tallé”, en ambos casos es una forma qal en 1ª persona singular en perfecto, 

con sufijo de 2ª persona singular. Las letras variantes son la gutural ח  la palatal 

 .ק

Otros casos donde también se encuentra el ŷinās al-lāḥiq al final de dos 

versos y la vocalización de la letra variante es diferente los encontramos en los 

siguientes ejemplos: 

  פָכָםשְ  הַדְמָעת מִיהֲידְֵעו 27.  
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פָכָםהֲ וְידְֵעו הַלְבָבת מִי 
261

 

¿Saben acaso las lágrimas quien las derrama? 

¿Saben los corazones quien los trastorna? 

La palabra שְפָכָם que significa “las derrama” y la palabra הֲפָכָם que es 

“las trastorna” son las que forman el ŷinās. En ambos caso son forma qal 3ª 

persona masculino plural en perfecto, más un sufijo pronominal de 3ª persona 

masculino plural. Las letras variantes son la dental ש y la gutural ה. 

 תְנחֲַמָהאֶ בְמָה 28.  

תְנחֲַמָהיִ וְהוא 
262

 

¿Con qué me consolaré? 

Él está al acecho. 

Los homónimos en ambos casos son una forma hitpu‘el, (imperfecto) 

del mismo verbo, uno en 1ª persona singular y el otro en 3ª persona masculino 

singular, pero con dos significados diferentes: אֶתְנחֲַמָה que es “consolarse” y la 

palabra יתְִנחֲַמָה que es “acechar” “estar al acecho”. Las letras variantes son la 

palatal י  y la gutural א. 

 עֱנֶהאֶ ידְִידִים 29.  

עֲנֶהנַבְלֵבַב 
263

 

De los amigos diré 

con el corazón apenado. 

La paranomasia aquí se establece entre la palabra אֶעֱנֶה que es una forma 

qal 1ª persona singular en imperfecto que significa “diré” y el adjetivo נַעֲנֶה que 

es “apenado”. Las letras variantes son la labial נ  y la gutural  א . 

 שְבָהיָ עָם כַשְׁכולָה / רַבָתִי 30.  

שְבָהחִ קֵץ -קֵץ אַחֲרֵי/ מַהְפֶכֶת 
264
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La populosa, cual sin hijos, permanece.  

Turbada y los plazos calcula. 

La homonimia se produce entre el verbo ישְָבָה que es un qal 3ª persona 

singular masculino en perfecto “permanece” y el verbo חִשְבָה que es una forma 

pi´el  3ª persona singular femenino en perfecto “calcular”. Las letras variantes 

son la palatal י y la gutural ח. 

 םָןזֺלָךְ תַעֲנוג שָׁדַי 31.  

םָןכַ עִם חוט שְפַת שָׁניִ 
265

 

Para ti ha de ser el placer de mis pechos dispuestos 

con la cinta de unos labios escarlata que saben a maná. 

 Distinta categoría gramatical. 

La paranomasia se produce entre זֺםָן que es “estar dispuesto”, una forma  

pu‘al 3ª persona masculino singular en perfecto y כַםָן que es la palabra םָן 

precedida con la partícula de comparación כ que es “como el maná.” Las 

letras variantes son la palatal כ y la dental  ז . 

  נאָ תְרַפֶה מִזחְֲךָ מִבא וְשׁוראַל32.  

 רֶףיִ  שֶׁמֶשׁ אֲשֶׁר יאִָיר וְשֶׁמֶשׁ

 לָךְ גור אֲרי ישְִׁאַג וְהַאִם גור אֲרִי

רֶףטֶ ישְִׁאַג בְתךְ יעַַר וְאֵין ל 
266

 

No dejes de venir, y mira  

un sol que brilla y otro que se oculta 

Por ti ruge el cachorro de león, pero ¿puede el cachorro de león 

rugir en medio de la selva si no tiene presa? 

La paranomasia se establece entre el término ירִֶף, un qal del verbo רפה 

en 3ª persona masculino singular en imperfecto que traducimos como “se 

oculta” y טֶרֶף, “presa”, un nombre masculino singular. En este caso, como en 
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algunos otros, varía la vocalización de la consonante que cambia, además de la 

variante de la letra propia de tipo de ŷinās. Las dos palabras no coinciden 

morfológicamente. Las letras variantes son la palatal י y la lingual ט . 

El siguiente ejemplo proviene de un poema sinagogal que tiene 

estructura estrófica. En uno de sus versos vemos: 

 

וֹרֵדמאָמָה -בֶן / וֹרֵדהומִכִסְא 33.  
267

 

¡De su trono derriba al hijo rebelde de la esclava! 

 

Los homónimos son הוֹרֵד que una es un imperativo hif‘il , masculino 

singular, del verbo ירד, que significa “derriba” y la palabra מוֹרֵד que es un 

participio qal, masculino singular que significa “rebelde”. Las letras variantes 

en este ejemplo son la gutural ה y la labial מ . En este caso los términos del 

ŷinās no son morfológicamente similares. Los dos homónimos derivan de la 

misma raíz, luego al mismo tiempo sería un ŷinās al-ištiqāq.  

 פֵרתָ  בְעֵיניֶהָ / יעֲַלָה חֺקֵי דַת הָאֵל 34.  

ֹ אבָל אֵין לִי / כִי תְמִיתֵניִ בְצְדִטהָ    פֶרכ

ֹ וְעַפְעַפֵי / הַרְאִיתֶם עד לֵב אַרְיהֵ  פֶרע
268

 

La cierva, los preceptos de la ley divina con sus ojos profana,  

me mata con alevosía, sin que yo tenga vengador.  

¿Habéis visto otro corazón de león con párpados de ciervo? 

En estos versos el ŷinās se establece entre el verbo תָפֵר que es la forma 

hif´il del verbo פרר en 3ª persona femenino singular en imperfecto que significa 

“profanar” y dos nombres masculino singular כפֶֹר “vengador” y עפֶֹר que es 

“ciervo”. Las letras variantes son la lingual ת  y la palatal כ y la gutural ע . 

En los poemas religiosos Ha-Leví también hace uso del ŷinās al-lāḥiq, 

como veamos en los siguientes versos: 

 וַתַחֲשׁבֹ אֶלֶך לְקֵץ מעֲדָה35.  
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 רָהעֲ שָ אַךְ חָפְרָה מִכלֹ אֲשֶׁר 

 דדָה אֲשֶׁר עִמהָ בְארֶֹךְ נדְד

רָהעֱ הֶ שְׁאל -שָׁניִם וְנפְַשָׁה אֶל
269

 

Calculaba en mil años el plazo fijado 

mas se vio defraudada en todo lo que computó. 

Su amado, que con larga ausencia la humilló 

durante años, entregó su alma al se’ol. 

Los homónimos son un nombre masculino singular con un sufijo de 3ª 

persona femenino singular שָעֲרָה que es “su computo” y הֶעֱרָה una forma hif´il 

en 3ª persona masculino singular en perfecto que significa “entregar”. ”.  Las 

letras variantes son la dental ש y la gutural  ה . 

  כִידוֹד שִׁיר אָח מְפרָֹד בְלִבִי36.  

   וֹדיִ ישִָׁיר כְעַלְמָה לְבָבָה 

 וֹדהַ  כִי מעֲדָה בָא וְלֹא בָא
270

 

El canto del hermano separado es en mi corazón cual llama. 

Canta como la doncella que tiene el corazón inquieto,  

porque es su tiempo y no llega el amado. 

Encontramos un ŷinās al-lāḥiq formado entre los términos יִ וֹד que es un 

qal  3ª persona singular masculino en imperfecto del verbo נדד “estar inquieto” 

y הַ וֹד que es un nombre masculino singular determinado “el amado”. En estos 

versos hay un ŷinās al-mardūf 
271

 con el que comparte la palabra יִ וֹד. Las letras 

variantes son la palatal י y la gutural ה. 

  קוּחִיםרְ   עבֵרמוֹר בדְבָרֶיך37ָ. 

קוּחִיםלְ  הַםוֹר ומִצור הֲרַרֵי
272

 

Tus palabras con gotas de mirra perfumas, 

del roquedal de los montes de mirra tomadas. 
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Los homónimos se ubican al final de los versos y son רְקוחִים que es 

“perfumadas” y לְקוחִים que significa “tomadas”. En ambos casos son dos 

particpios pasivos plural masculino. Las letras variantes son la dental ר y la 

lingual  ל. 

En los versos siguientes el ŷinās al-lāḥiq lo forman tres términos, lo que 

no es demasiado frecuente en los usos que Yehudah ha-Leví hace de la técnica 

que estamos analizando. 

 אִם תַאֲמֵן בָאֵל אֲשֶׁר עָשָה38.  

 יםָקַ   וְעַד נצֵַח שְׁמיםָהַ 

 אַל יחֲַרִידְךָ יםָ בְשא גַלָיו

יםָלַ כִי עִםְךָ הַשָם גְבול 
273

 

Si tuvieras fe en Dios, que creó 

el mar y cuyo nombre siempre se mantendrá, 

no te atemorizaría el mar al encrespar sus olas, 

ya que contigo está el que fijó el límite al mar. 

La paranomasia es triple, con los homónimos al final de los versos se 

establece entre las palabras ָקַים que es un adjetivo masculino singular “seguro” 

“perdurable”, que traducimos como “se mantendrá” y la palabra ָלַים “del mar” 

es un nombre determinado, precedido de la partícula ל. El tercer homónimo se 

encuentra al comienzo del segundo hemistiquio del primer verso y es la palabra 

 el mar”, un nombre masculino singular determinado. Las letras variantes“ ,הַיםָ

son la palatal ק  la lingual ל y la gutural ה. 

B.1.2 Medial 

 

Otra variante se produce cuando la letra que cambia se encuentra en 

segunda posición dentro las palabras que conforman el ŷinās al-lāḥiq. En el 

ejemplo siguiente la variante se presenta en la segunda consonante. 

 Dos nombres. 
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 לָההִ  תְ עִיר-לְמִצְרַיםִ עֲלֵי כָל39.  

לָהחִ תְ אֵל שָׁם -אֲשֶׁר הָיהָ דְבַר
274

 

¡Loa a Egipto sobre todo otro lugar! 

Allí se oyó por vez primera la palabra de Dios.  

En este caso la paranomasia se establece entre תְהִלָה que es “loa” y la 

palabra תְחִלָה que es “por primera vez”. Son dos nombres femeninos singulares. 

Las letras variantes son la lingual ת y la gutural ה. 

 תאֹמְרו עֲשת זאֹת וְאֵל יכְַפֵר40.  

 רִיםתָ סְ עָן מְגֺלֶה וְחֵטְא 

 אִם הָאֱמֶת אִתְכֶם וְתָוכְלו

רִיםפָ סְ חבִי מְחו מֵעֲלֵי 
275

 

Decís que si obra así Dios perdonará 

la culpa manifiesta y el pecado oculto. 

Si tenéis razón y podéis hacerlo. 

¡Borrad mi deuda de los libros!  

La homonimia se establece entre nombres en masculino plural, סְתָרִים 

“ocultos” y סְפָרִים “libros”. Las letras variantes son la lingual ת y la labial פ.  

 

 וְלָךְ ולְבֵית אֲבתֶֹיךָ חֲמֺדת41.  

 חִיםבָ שְ אֲשֶׁר ילְִא לְהַשִיגָם 

 פְגַשְׁתַניִ בְמִדְבָרִים עֲרֵבִים

חִיםלָ שְ בְתכָם ארְֹבִים נשְאֵי 
276

 

Tienes tú y tu familia cualidades  

que no alcanzaban a presentarlas los elogios.  

Saliste a mi encuentro con gratos discursos, 

En cuyo interior acechaban arqueros. 
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La paranomasia está realizada entre dos nombres en masculino plural, 

.”que es “flechas שְלָחִים que significa “elogios” y la palabra שְבָחִים
277

 Las letras 

variantes son la labial ב y la lingual ל . 

 ירָם ִ  אַ כִי לֺקַח/ אי לִצְעִירֵי הַצאֹן 42.  

ירָם ִ אַ כִי נפַָל / וְנשְאֵי כְלֵי אֲדנֹיָ 
278

 

¡Ay de los más jóvenes, que se han llevado a su héroe! 

¡De quienes portan los enseres del señor, pues cayó su príncipe!  

Los homónimos son dos nombres en masculino singular, ambos con un 

sufijo de 3ª persona plural masculino,  su“ ,אִַ ירָם su héroe” y“ ,אִַ ירָם 

príncipe”.
279

 Las letras variantes son la labial ב y la lingual ד. 

 אֵיךְ אֶחֱיהֶ אַחֲרֵי נדְדָֹם ומָה 43.  

 רִי ֱ הַ אֶעְשֶה וְהֵם הַכְאֵב וְהֵם 

 עֵת אֶזכְְרֵם אֶכְאֲבָה כְאִלו סְגר

רִיאֲ הָ לִבִי טְרֵפָה בְמַלְתְעת 
280

 

¿Cómo viviré después de su partida? ¿Qué haré  

si ellos son la pena y al mismo tiempo el bálsamo? 

Cuando los recuerdo siento dolor como si las paredes 

de mi corazón fueran presa de las fauces del león. 

La paranomasia es entre los dos nombres en masculino singular 

determinados הֱַ רִי que es “el bálsamo” y הָאֲרִי “el león”. Las letras variantes 

son la dental צ y la gutural א. 

 חִיםנָאֱ  נֶוְהָיו בַעֲבורָה44.  

חִיםלָ אֱ  נֶוְהָאָרֶץ מְלֵאָה
 281

 

Ellos estuvieron, por su causa, llorosos, 
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a pesar de estar lleno el país de depravados.  

 

Los homónimos aquí son dos participios nif´al en masculino plural, el 

primer homónimo es נֶאֱנחִָים que es “llorosos” y el segundo es נֶאֱלָחִים que es 

“depravados”. Las consonantes variantes son la labial נ  y la lingual ל . 

 םִירַ אֲ  אֵיךְ אֵיךְ אֵיך45ְ. 

ֹ אֲ יהְַפךְֹ שְפָת  מִיד
282

 

Cómo, cómo, cómo el arameo 

transforma su rostro en edomita. 

En este poema los homónimos son dos gentilicios, אֲרַםִי que significa 

“arameo”, y אֲדמִֹי que es “edomita”.
283

 En este ejemplo la vocalización de las 

letras variantes difieren. Las letras variantes son la dental ר y la lingual ד. 

 Dos formas verbales. 

 נֶהקְ תִ  בִמְתֵי תםֹ דְבָרְך46ָ.  

נֶהפְ תִ לְמַעַן תַשְכִיל בְכלֹ 
284 

Tu peculio entre los íntegros adquiere 

para que seas sabio en cuanto emprendas.  

Dos formas verbales iguales sirven para crear el siguiente ŷinās: תִקְנֶה 

que significa “adquirir” y תִפְנֶה que es “emprender”, son forma qal en 2ª persona 

masculino singular en imperfecto. Las letras variantes son la palatal ק y la labial 

 .פ

  חָשרֺ  יְ אֱלֹהַי פִלְאֲךָ דר דר47. 

חָשכֺ יְ ומִפִי אָב לְבָניִם לֹא 
285

 

¡Dios mío!, tu prodigio de generación en generación se narra, 

de padres a hijos sin que nadie lo niegue.  
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La paranomasia se produce entre ירְֺחָש que es “se narra” y la palabra 

 que es “niegue”. Ambos términos son dos formas pasivas de pu‘al 3ª יכְֺחָש

persona masculino singular en imperfecto. Las letras variantes son la dental ר y 

la palatal כ. 

 זָבָהכְ נִתחַלְתֵךְ לֹּא / דרֶכֶת בָמֱתֵי תִקְוָה 48.  

זָבָהעֱ נֶאַחֲוָתִי לֹּא / וְאִם בֵינכְֶם תֺפַר אַהֲוָה 
286

 

Tú que vas por cimas de esperanza, tus anhelos no verás truncados 

aunque se rompa vuestra unión, mi amor fraterno no cejará. 

Los homónimos son נִכְזָבָה que significa “ver truncado” y נֶעֱזָבָה que es 

“cejar”. Ambos verbos son forma nif´al 3ª persona femenino singular en 

perfecto. Las letras variantes son la gutural ע y la palatal כ. 

 בְכחֹ וְשִׁכְל/ ידַָע כִי לֹא 49.  

 רַחאֱ יֶ וְיןִַע וְ / יעֲַמִיד דִגְל 

 בְנפֶֶשׁ חֲרֵדָה/ אָז שָׁב וְהדָה 

רָחצְ  יִ קל מַר/ ומֵרבֹ עֲבדָה 
287

 

Sabe que nunca con su fuerzas y su entendimiento  

alzará su enseña, ni partirá, ni marchará. 

Se vuelve a dar las gracias con alma temblorosa, 

Mas, por su gran fatiga, con voz amarga gritará. 

Una 3ª persona masculino singular del imperfecto de la forma qal son 

los homónimos en estos versos: יאֱֶרַח que significa “marchará” y יצְִרָח que es 

“gritará”. Las letras variantes son la dental צ y la gutural א. 

 לַחפַ  יְ  איֹבְֶךָ אֵלוְלֵב50. 

לַחסְ יִ וְחַחאֹת נעְורֶיךָ 
288

 

El corazón de tus enemigos Dios hendirá  

y los pecados de tu juventud perdonará.  
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Este caso de ŷinās al-lāḥiq se produce entre el verbo, en forma pi´el en 

imperfecto, יפְַלַח “hendirá” y el verbo en forma qal imperfecto יסְִלַח que es 

“perdonará”, donde las consonantes variantes también están en el medio de las 

palabras y son la labial פ  y la dental ס . Los dos términos son una 3ª persona 

singular masculina. 

  קְלָעִיםטוּוּנטוּ וְיָ וּמוְיָ 51.  

 קְרָשִׁיםעוּוּזוְיָ  וּעוּנוְיָ  
289
  

Se estremecerán y sacudirán las velas 

Cimbrearán y se desencajarán las cuadernas. 

Aquí encontramos dos casos de la paranomasia primero entre la palabra 

 que significa “sacudir”, en el que וְינָוּטוּ que es “estremecer” y la palabra וְימָוּטוּ

las letras variantes son las labiales מ y נ, luego es un ŷinās al-muḍāri‘ y en el 

otro entre las palabras ּוְינָוּעו “cimbrear” y ּוְיזָוּעו “se desencajarán”. Las variantes 

son la labial נ y la dental ז, luego sería un ŷinās al-lāḥiq. Los cuatro homónimos 

son formas verbales idénticas: qal 3ª persona masculina plural en imperfecto. 

 

B.1.3 Final. 

 

En los dos siguientes casos que se presentan de ŷinas al-lāḥiq, la letra 

que varía se encuentra en cuarto lugar: 

 פְניֵ אָדםֹ וְצַח52.  

וּלְִ ב ילְבַבִ 
290

 

El rostro del radiante y sonrosado 

hechizó mi corazón. 

La paronomasia se produce entre la palabra לְבַבִי que es “mi corazón” y 

la forma verbal ּלְִ בו que es un pi‘el en 3ª persona masculino plural en perfecto 

que significa “hechizaron”. Las letras variantes son la palatal י y la labial ו. 

                                                 

289
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 470. 

290
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 96. 



181 

 

םנֶעְלָ וְ  הנַעֲלֶ מְקמְךָ / יהַ אָנהָ אֶמְצָאֲךָ 53.  
291

 

¡Oh Dios! ¿Dónde te hallaré? Tu lugar es excelso y oculto. 

Aquí los homónimos son נַעֲלֶה que es “ser excelso” y נֶעְלָם que es 

“oculto”, en ambos casos son participios nif‘al masculino singular. Las letras 

variantes son la gutural ה y la labial ם . 

 - אֲבָ האֶרְצֶ  וְ ךְ רְצֵ -אֶפלֹ לְאַפַי עֲלֵי54.  

עֲפָרַיךְִ-ניַךְִ מְאדֹ ואֲחנןֵ אֶת
292

 

Caería con mi rostro sobre tu tierra, y deseará con gran afecto por  

tus piedras, acariciando tu polvo. 

La paranomasia en este verso es entre la palabra ְרְצֵך  que es un nombre 

femenino singular con un sufijo de 2ª persona singular femenino que significa 

“tu tierra” y la palabra  ְאֶרְצֶהו  es forma qal en 1ª persona singular en imperfecto 

del verbo רצה “querer” y “desear”. Las letras variantes son la gutural ה y la 

palatal ְך. 

B.1.4 Combinación de varios ŷinās al-lāḥiq o con otro ŷinās.  

 

También el ŷinās al-lāḥiq se encuentra ubicado al final de los versos y 

aparecen otro o varios ŷinās al-laḥiq o uno de éstos combinado con ŷinās de 

otro tipo situado en un lugar indeterminado. Los ejemplos encontrados en el 

diván de Yehudah ha-Leví son varios, que presentamos a continuación, en los 

que aparecen dos ŷinās al-lāḥiq:
 293
 

 חַראֱ יֶ  יעֲַלֶה וְלֹא הדְך55ָ.  

 חַרבְ יִ  יקְִרָא גַם ךָתְ אוֹוְ 

חַרשַׁ  בְלֵילת וָ ךָרְ אוֹו
294

 

¡Álcese tu gloria sin demora! 

¡que a ti te llame y escoja! 
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En la oscuridad de la noche tu luz. 

En estos versos hay dos casos paranomasia el primero se establece entre 

la palabra יאֱֶחַר que es “demorarse” y la palabra יבְִחַר que es “escoja” son forma 

qal  en 3ª persona singular masculino en imperfecto. Las letras variantes son la 

gutural  א y la labial ב. El segundo es entre la palabra ָאוֹתְך que es “a ti”, una 

partícula con un sufijo de 2ª persona masculino singular y el nombre ָאוֹרְך que 

es “tu luz”, ambas palabras llevan un sufijo de 2ª persona masculino singular. 

Las letras son la lingual ת y la dental ר.  

Otra combinación de dos casos de ŷinās al-lāḥiq hemos encontrado en el 

siguiente fragmento de tres versos: 

 בַעְלת אֲרוכָה / וֹלָהח הִתְבַשְרִי56.  

 כָהוּלמְ עִיר -אֶל/ וֹלָה ג הִתְקבְצִי

וּכָהשמְ עֵת -אֶל/ כִי נמְִצְאָה תִכְלָה 
295

 

Recibe la buena nueva, enferma, al llegar la medicina. 

Congrégate, desterrada, en la ciudad del reino, 

pues ha llegado el termino al tiempo de opresión. 

El primero se produce entre los dos nombres femeninos singular חוֹלָה 

“enferma” y גוֹלָה “desterrada” donde encontramos las letras variantes son ג y ח 

y el segundo caso es entre otros dos nombres femeninos singular מְלוכָה, “reino” 

y la palabra מְשׁוכָה “opresión”. Las letras variantes son la dental ש y la lingual ל. 

El ejemplo siguiente presenta otros dos casos de ŷinās al-lāhiq:  

 לִיגְּ אר לֶחֱיךְֵ  / םָהצַ  בְעַד רְקִיעַ םָהחַ 57.  

לִיחֱ עֶבֶד אֲסִיר / כִי בַחֲזת הֲדָרֵךְ תִפְדִי 
296

 

¡Oh sol!, por el firmamento del velo la luz de tu rostro descubre,  

sólo con ver tu esplendor liberas al siervo de preso males. 

                                                 

295
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 454. 

296
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 64. 



183 

 

Aquí encontramos dos tipos de homonimia, el primero el lāḥiq entre la 

palabra חַםָה “sol” y צַםָה, que es otro nombre, que significa “velo”, ambos 

términos son femenino singular, y las letras variantes son la dental צ y la 

gutural ח. y en el segundo caso la homonimia se produce entre la palabra גְּלִי, 

“descubre”, imperativo qal femenino singular y חֱלִי que es un nombre 

masculino singular, “mal”, las letras variantes son la palatal ג y la gutural ח. En 

el primer caso de ŷinās los componentes del mismo se encuentran al principio y 

final del primer hemistiquio y en el segundo al final de los versos. 

 שְׁמַע דִבְרֵי נבְניֶהָ נבְוכִים58.  

 יחִיםטִ יסְד תהֹו וְ -בְנוייִם עַל

 וְתָשוב לָךְ בְלֵב רֵיקָם וְנעָר 

יםחִ ישִ  וְ יםגִ שִיופֶה מָלֵא בְרבֹ 
297
  

¡Escucha!, las palabras de sus sabios son confusas, 

construidas sobre base de caos y argamasa. 

Regresarás con el corazón vacío y sacudido, 

con la boca repleta de palabrería y argumentos. 

En estos versos la paranomasia también es doble. En el primer caso se 

establece entre la palabra טִיחִים que es “argamasa” y la palabra שִיחִים que 

significa “palabrería” donde son las letras variantes la lingual ט y la dental ש. 

En el segundo entre la segunda palabra del primer ŷinās al-lāḥiq y la palabra 

 que es “argumentos”; estos homónimos varían en la letra del medio la שִיגִים

palatal ג y la gutural ח. Todos los términos son nombres masculino plural. Este 

ejemplo difiere de los otros casos de ŷinās al-lāhiq doble que le preceden pues 

el término שִיחִים es común a los dos casos de homonimia. 

Como hemos visto en algunos ejemplos anteriores donde el poeta usa 

mucho los tipos en el que aparecen dos casos, uno realizado con un verbo y un 

nombre y el otro con dos nombres. Lo encontramos también en el siguiente 

ejemplo: 

 כִי -אַל תִתְנ אֵלָיו דֳמִי עַד59.  
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 וֹדוֹה כוֹןמְ  וְיבִָנהֶ כוֹןיִ 

 ל כִי -חֺפַת הֲדַןִים יעֲַשֶׁה

וֹדוֹ -רַעְיתַ הֲדַןָה הִיא ובַת
298

 

No le dejéis reposar hasta que sea  

bien fundado y reconstruido su lugar glorioso. 

Se hará un dosel de mirtos, pues  

ella es amiga de Hadaza e hija de su tío. 

El primer caso de la homonimia se establece entre יכִוֹן que es una forma 

nif‘al en 3ª persona singular masculino en imperfecto del verbo כון que es “tener 

fundamento”, y el nombre masculino singular en estado constructo מְכוֹן que es 

“lugar”; los dos términos pertenecen a la misma raíz כון. Las letras variantes son 

la palatal י y la labial מ .El segundo caso es entre los nombres ֹהוֹדו “su glorioso” 

y la palabra ֹוֹדו  “su tío”, los dos términos en masculino singular y llevan un 

sufijo de 3ª persona singular masculino y los variantes son la lingual ד y la 

gutural ה. El primero de los casos es a la vez un ŷinās al-ištiqāq, pues los dos 

componentes derivan de la misma raíz. 

En los siguientes versos también son tres los casos del mismo tipo de 

ŷinās, con lo que se confiere al fragmento una gran estética. Dice el poeta:
299

 

 מָסָיוחֲ הַזמְָן -עַל/  נקְִלֶה םעָ  הֲמן םשָ  זהֶ-מַה60.  

 סָיומָ הֲ נשְִרָף בְאֵשׁ / עַד הסַר סִלן עלֶה 

ןָיודַ הֲ עמֵד בֵין / לִפְניֵ בא יקְָר אֵל מָלֵא 
300

 

¿Qué hará allí esa turba humillada, contra el destino, airada, 

Hasta que se arranque el espino erguido, y se queme su leña, 

antes que venga el lleno de honor divino erguido entre sus mirtos? 

En este ejemplo encontramos un primer caso en el que la paranomasia se 

establece entre las palabras שָם, un adverbio que significa “allí” y el nombre 

masculino singular עָם “gente”; las letras variantes son dental ש y gutural ע. El 
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segundo es un ŷinās al-muḍāri‘ se forma entre las palabras חֲמָסָיו que es 

“airada” y הֲמָסָיו que significa “su leña” y ambos son nombres masculino 

singular con sufijo de 3ª persona masculino singular los variantes son  las 

guturales  .ה y ח). El tercer caso en el que participarían הֲדַןָיו que es “sus 

mirtos” y הֲמָסָיו, “leña”, como en el caso interior es un nombre con un sufijo de 

3ª persona masculino singular, pero la letra que varía está en la segunda 

posición. Las variantes son la lingual ד y labial מ. 

 דָייָ  אֱלֹהִים אֶל מְךָאִ  /  מְארֹ יפֶָה דדִינְךָהִ 61.  

דָישָ וְתָלִין בְבֵין / רַק לְךָ אֶתְנהָ דדַי 
301

 

Te veo muy hermoso, amado mío, te entregó Dios en mis manos. 

Sólo a ti te daré mis amores, y dormirás entre mis pechos. 

Aquí hay dos casos de ŷinās, el primero es entre ָהִנְך que traducimos por 

“te veo”, la interjección ֵהִמה y ָאִמְך que es “te entregó”, una forma verbal en 3ª 

persona masculino singular de la raíz ָאִמה con un pronombre sufijo de 2ª persona 

masculino singular; los dos componentes del ŷinās son un verbo más un sufijo 

de 2ª persona masculino singular. El otro caso de homonimia se produce entre 

las palabras ידִָי “mis manos” y שָדָי que es “mis pechos”, dos nombres 

masculino plural con sufijos de primera persona singular. En el primer caso las 

letras variantes son dos guturales  .א / ה) por lo cual es un ŷinās al-muḍāri‘. El 

segundo caso las letras variantes son la lingual י y la dental ש. 

ֹ בְדַלות  / וֹגֵדסבַד 62.    מֶשח

 מֵשחָ בְבֶגֶד  / דוֹגֵ  שַׁר 

מֶששָ תְבואתֹ / מִםֶגֶד 
302

 

Rama inclinada con delgada cadera, 

príncipe infiel con quíntuple traición.  

A la más selecta cosecha del sol. 
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Un primer caso es un ŷinās al-muḍāri‘ doble que se establece entre el 

nombre masculino singular חמֶֹש “cadera” y el numeral חָמֵש que es “quíntuple”, 

y a la vez forma un ŷinās al-lāhiq con el nombre masculino/femenino singular 

 sol”. En el segundo la homonimia es entre los participios qal masculino“ שָמֶש

singular סוֹגֵד que es “inclinada” y וֹגֵד  “infiel”. Las variantes son, en el primer 

caso la dental ס y la labial כ . En el segundo dos guturales ( ֹ ֹ / ח  .ש y la dental (ח

 יהָ נֶשְמָ  מִשְׁתֵה עֲמָהטְ אֶ אִם 63. 

יהָ רֶ שְמָ  מִשְׁתֵה עַמָהזְאֶ לֹא 
303

 

Que si gusto de su exquisito banquete, 

no ha de inquietarme el apurar sus posos. 

En estos versos hay dos casos de ŷinās al-lāḥiq y un tercer ŷinās 

diferente
304

. En el primer ejemplo la paranomasia se establece entre אֶטְעֲמָה que 

significa “yo gusto” y la palabra אֶזְעַמָה que es “ha de inquietarme”. Los dos son 

formas qal en 1ª persona singular en imperfecto. Las variantes son la lingual ט y 

la dental ז. 

El segundo caso se produce entre  ָשְמָניֶה que es “su exquisito” y  ָשְמָרֶיה, 

“sus posos”; ambos nombres masculino plural con sufijo de 3ª persona 

femenino singular. Las letras variantes son la dental נ y labial ר . 

Además, en estos dos versos se encuentra un caso de ŷinās perfecto o 

ŷinās al-tāmm con el término מִשְתֵה, un nombre masculino singular en estado 

constructo, con dos significados “banquete” y el nombre de acción derivado de 

“beber”, “apurar”. 

 הָעֲבָרִים שָׁלם לְךָ הַר64.  

 בָרִיםעֲ -לְךָ מִכָל שָׁלם

 בָךְ נאֱֶסַף מִבְחַר אֱנשׁ

בָרִיםקְ  וַיהְִי בְךָ מִבְחַר
305

 

¡Te saludo, monte Abarim!306 
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¡Te saludo desde todos los confines! 

En ti murió el más escogido de los hombres, 

tú albergas las más selecta de las tumbas.  

Los homónimos son las palabras עֲבָרִים que significa “confines” y la 

palabra קְבָרִים que significa “tumbas”, ambas palabras son masculino plural. El 

poeta utiliza el ŷinās para reforzar la relación de sinonimia entre “confines” y 

“tumbas” haciendo que el receptor del poema perciba ambos términos ―más el 

monte Abarim― como la lejanía absoluta. Las letras variantes son la gutural ע 

y la palatal ק. 

En estos versos hay otro ŷinās en este caso ŷinās al-mardūf entre עֲבָרִים 

y הָעֲבָרִים. 

  חֲדָרִים חַדְרֵי  דַי לָךְ שְׁכןֹהֲלֹא65.  

 הָבוֹת אֲ צְאִי לִקְרַאת ידְִיד ערֵר 

 וְיחְַצבֹ מִשְּׁפָתַיךְִ פְניִניִם 

הָבוֹתלְ  כְמ חָצַבְתְ מִלִב
307

 

¡Basta ya de vivir en oculto aposento! 

¡Sal al encuentro del amado que despierta amores! 

Arrancará él corales de tus labios  

como que tú de su corazón llamas. 

La técnica de ŷinās al-muḍāri‘ en estos versos se aplica a dos nombres 

femeninos en plural, אֲהָבוֹת que se encuentra al final del primero verso, 

“amores” y לְהָבוֹת que es “llamas”, situado al final del segundo verso. Las letras 

variantes son la gutural א y lingual ל.  

       El otro tipo es al ŷinās al-mutarraf se presenta entre la palabra חַדְרֵי que es 

“oculto” y la palabra חֲדָרִים que es “aposento”; ambos nombres están en 

masculino plural, el primero de ellos en estado constructo. 

En otro poema sinagogal Yehudah ha-Leví usa el ŷinās al-lāḥiq triple: 
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 בְרוּשָ לֵבָב דְאָגת / הַמחָָם 66.  

 בְרוּעָ בִזכְרֹ זמְַמיִם /  יחֵַם עֵת

בְרוּגָּ אֵל -עִם מִשְׁפְטֵי / ילְִחַם מִי
308

 

¡Que se consuele el corazón por las penas tronchado 

al inflamarse recordando los tiempos que han pasado! 

¿Quién luchará con los juicios de Dios que predominan? 

Encontramos dos casos de paronomasia en este fragmento el primero es 

entre las palabras que contienen la rima, ּשָבְרו que es “tronchado”, ּעָבְרו que 

significa “han pasado” y la tercera ּגָּבְרו que es “predominan”. Los tres 

homónimos son formas qal en 3ª persona masculino plural en el perfecto. En el 

segundo caso encontramos que se ha creado un ŷinās entre la palabra יחֵַם que es 

“inflamarse” forma nif‘al 3ª persona masculino singular y ילְִחַם que es qal en 3ª 

persona masculino singular en imperfecto que significa “luchará”, este es un 

caso de ŷinās al-ba‘ḍ. En el primer caso encontramos Las letras variantes son la 

dental ש , la gutural ע y la palatal ג. 

Los versos que se relacionan a continuación son dos casos combinados 

de ŷinās al-lāhiq, en uno de ello los homónimos están juntos y en el otro están 

ubicados aleatoriamente. 

 חוצת צְוָחָה-ראֹשׁ קָרְחָה ובְכָל-כָל-הֲגו עַל67.  

  וְעֵיניַםִ מַעְינָתנחָָהאֲ  תְהִי נחָָההֲ וַ 

 כַת אַחִים אַרְבָעָה כְמ כִימָה נקְִבָעָה 

 בְאַרְבַע פִמתעָהגְ נָ וְ עָהסְ  נָרוחַ אֵיךְ
 309

 

Decid que las cabezas se rapen, y haya gritos en las calles  

que el reposo se convierta en gemido y los ojos en fuentes. 

Al grupo de cuatro hermanos, firme como las pléyades  

¡como lo arrastró el viento y lo dispersó por los confines! 

En este ejemplo el primer caso de paranomasia se produce en el primer 

verso entre la palabra הֲנחָָה que es “reposo” y אֲנחָָה que es “gemido”, ambos 
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nombres femeninos singular, Las letras variantes son guturales.  El segundo 

caso lo encontramos en el segundo verso entre la palabra נָסְעָה que significa 

“arrastró” y la palabra נָגְעָה que es “dispersó”, los dos verbos qal 3ª persona 

femenino singular en el perfecto. Las letras variantes son la dental ס y la palatal 

 .ג 

B.1.5 Los homónimos juntos. 

 

Otro modo de realizar la homonimia que emplea Yehudah ha-Leví es 

poner juntas las dos palabras que componen el ŷinās al-lāhiq. Las palabras 

suelen ser monosílabas. Éstas aparecen en cualquier lugar del verso, como se 

puede comprobar en los siguientes ejemplos.  

 ומִזבְֵחַ לְאֵל הָיהָ בְתכָה68.  

 תְהִלָהלכָ -לעַ שְמו -לְרמֵם אֶת
310

 

Un altar del Señor hubo en su interior, 

para ensalzar su nombre sobre toda loanza. 

Los homónimos aquí son términos עַל “sobre” y כָל “toda”. Las letras 

variantes son la gutural ע y la palatal כ . 

 סוף וְהַר חרֵב-נטְֵה בִי אֱלֵי צעַֹן וְים69ַ.  

 דְבִיר חָרֵבלתֵ -לאֶ וְאֶןבֹ אֱלֵי שִׁילֹה וְ 
311

 

Llévame a Soán, al Mar de los juncos y al monte Horeb 

para conocer Siloh y la montaña del templo en ruinas.312  
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Los homónimos son אֶל que es una partícula significa “a”, “hacia” y el 

nombre masculino singular תֵל que es “monte”. Las letras variantes son la 

gutural א y la lingual ת . 

Nuestro poeta también utiliza el ŷinās al-lāḥiq al principio del 

hemistiquio donde, de igual modo, los homónimos vienen seguidos como 

vemos en el siguiente ejemplo: 

 פְניֵ אֶרֶץ מְשֺׁלָח- עַלתמֵ  המֶ ו70.  

וְעָרם יקְִבְרוהו הָאֲנשִָׁים
313

 

¿Qué cadáver arrojado sobre la tierra, 

enterrado desnudo por los hombres?  

Aquí el ŷinās lo forman la partícula interrogativa מֶה que es “qué” y el 

participio masculino singular מֵת “cadáver”. Las letras variantes son la gutural  

 . ת y la lingual ה

En el verso siguiente los componentes del ŷinās se encuentran juntos, en 

medio de segundo hemistiquio. 

 מרָאהמַ  ורמַ -מֶה/ ים סות נדְדֹ עָטָה 71.  
314

 

El día que vistió ropas de partida ¡qué amargo y que terrible! 

Los homónimos son מַר, “amargo”, nombre masculino singular, y la 

partícula מַה que significa “qué”. Las letras variantes son la dental ר y la gutural  

 .ה

El poeta hace ese mismo uso de este tipo de ŷinās al-lāhiq tal como 

encontramos en el siguiente verso donde aparece triple: 

אֵין רשׁ בִפְתָניֶהָ /  תִירָא לאַ  מֵהֶם תְ אַ  ךְאַ 72.  
315

 

Mas tú de ellas no tengas miedo, no hay veneno en sus víboras. 

La paronomasia en este ejemplo es entre tres palabras, la primera es un 

adverbio ְאַך que es “mas” y el pronombre personal de 2ª persona singular 
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 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 184. 

315
Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 160. 
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femenino  ְאַת que significa “tú” y el adverbio de negación ל  que es “no / nada”. 

Las letras variantes son la palatal ְך, las linguales (ל y ת ). 

 חֲבָלִים ַ חֲבָלִים הַ  ומשְׁכֵי73.  

אֲנָשִים נֶאֱנָשִיםו נָשִים וְ 
316

 

Cuando los que tensan las jarcias, con dolores, 

mujeres y hombres, caerán enfermos. 

El ŷinās es entre הַחֲבָלִים “las jarcias” y חֲבָלִים ַ que es “con dolores”. 

Ambos son dos nombres masculino plural, homófonos, uno determinado y otro 

precedido de la partícula ב determinada. Las letras variantes son la labial ב y la 

gutural ה . También hay un ŷinās al-mardūf. 

En esta realización a veces la vocalización de la consonante cambiante 

varía. 

 נְיןָבִ  ונְיןָקִ וְלֹא אֶדְאג עֲלֵי 74.  

אֲבֵדָה-לכָ ל עַ הן וְלֹא -וְלֹא על 
317

 

No me preocupan los bienes ni las casas, 

ni las riquezas, ni ninguna pérdida. 

En estos dos versos nos encontramos dos ejemplos de ŷinās al-lāḥiq, en 

el primero los homónimos son ָקִנְין “bienes”, y ָבִנְין “casas”, y la vocalización no 

cambia. Las dos palabras son dos nombres masculino singular, aunque se hayan 

traducido por plural. El segundo son las partículas  עַלyכָל  y presentan una leve 

variación vocálica que no afecta a la fonética. Las letras variantes son, en el 

primer caso la lingual  ק y la labial  כ  y en el segundo la gutural ע y la palatal כ. 

  .75 ֹ וְהד שֺׁשְׁבִיניָו סְבִיב/ ו הד חָתָן ארְ ו וא 
318

 

Venid a ver el esplendor del novio y el de los compañeros que le rodean.  
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La paranomasia se establece entre las formas verbales ֹו א  que es 

“venid” y el verbo ורְא  que significa “ved”. Ambos son imperativos qal 

masculino plural. Las letras variantes son la labial כ y la dental ר. 

 וְצִים כִתִים בְבאָם יםַ פְלִשְׁתִים76.  

 בַםְצודָהחִתִיםנְ חִתִיםהַ וְ 
319

 

Cuando lleguen las naves cuteas al mar de los filisteos,320 

con los piratas apostados en las trampas. 

Los homónimos son la palabra הַחִתִים que es un nombre masculino 

plural, determinado, “los piratas” y el adjetivo en masculino plural, נחְִתִים que 

significa “apostados”. Las letras variantes son la gutural ה y la labial נ. 

Como hemos visto en los ejemplos anteriores de ŷinās al-lāḥiq, en los 

que varía la vocalización, la variante está en la primera letra, también hemos 

encontrado en el diván de nuestro poeta Yehudah ha-Leví el mismo tipo de 

ŷinās pero la variante puede estar en cualquier otro lugar de las palabras que 

forman la paranomasia. 

  לְבַדִיךְלֵ אֵ  ךְיאֵ שְׁמָךְ נגְֶדִי וְ 77.  

וְהוא דדִי וְאֵיךְ אֵשֵׁב יחְִידִי
321

 

Tu nombre esta ante mí, ¿Cómo habré de caminar sólo? 

Es mi amado ¿Cómo voy a sentarme en solitario? 

Los homónimos son el adverbio interrogativo ְאֵיך “cómo” y la palabra 

 que es qal 1ª persona singular en imperfecto que significa “habré de אֵלֵךְ

caminar”. Las letras variantes son la palatal י  y la lingual ל . 

A veces, la letra variante se encuentra en tercera posición. 

En este fragmento vemos como el poeta Yehudah ha-Leví usa el ŷinās 

al-lāḥiq al principio del segundo hemistiquio, el variante consonante se 

encuentra al final de las dos palabras, en tercera posición: 

                                                 

319
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 498. 

320
 Los “cuteos” es el nombre alegórico que emplea para denominar a los cristianos, y 

“filisteos” para los beréberes. El “mar de los filisteos” nombre alegórico de Mediterráneo. 

321
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 בְעַד הַםְשׁובָה/ וְאֵין לִי תְשׁובָה 78.  

בְבֵין הַםְצָרִים/ בָא -יאֲנִ האָנָוְ 
322

 

No me ha arrepentido de la apostasía, 

¿A dónde me dirigiré de en medio de pesares? 

La paranomasia es entre אָנָה que es “a dónde” y el prenombre personal 

 .י y la palatal ה que es “yo”. Las letras variantes son la gutural אֲנִי

 חפֲפָה פֲפָהנוֹהִתְ  פֲפָהעוֹהִתְ 79.  

רָהעֲ סוֹ רָהחֲ סוֹסָבִיב לְדדָה 
323

 

Revolotea, asciende, busca asilo,  

en derredor de su amado da vueltas agitada. 

En este verso se encuentran dos ejemplos de ŷinās, uno que se produce 

entre las palabras הִתְעוֹפֲפָה que significa “revolotea” y הִתְנוֹפֲפָה que es 

“asciende”. En el segundo verso se encuentra un ŷinās al-muḍāri„, formado 

entre סוֹחֲרָה que significa “da vueltas” y סוֹעֲרָה que es “agitada”. En el primer 

caso es una forma hitpa‘el 3ª persona femenino singular en perfecto y en el 

segundo son dos participios qal femenino singular. En el primer caso las letras 

variantes son la gutural ע  y la labial נ  y en el segundo son dos guturales. 

 פְתָאִים - עַליתִ חֲמָ  וַ יסִ חֲמָ 80.  

אֲשֶׁר הֵםָה בְעֵיניֵהֶם חֲכָמִים
324

 

Mi enfado y mi irritación son por los necios 

que se tienen a sí mismos por sabios. 

En este ejemplo la variante también está en la tercera letra. Los 

homónimos son la palabra חֲמָסִי que es un nombre masculino singular que 

significa “mi enfado”, y otro nombre femenino singular חֲמָתִי que es “mi 

irritación”, ambos homónimos con un sufijo de 1ª persona singular. Las letras 

variantes son la dental ס  y la lingual ת .  
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B.1.6 Otras variantes del ŷinās al-laḥiq. 

 Algunos de los usos frecuentes que hace Ha-Leví del ŷinās al-lāhiq es 

cuando las dos palabras que forman el ŷinās se ubican al final del primer y del 

segundo hemistiquio de un mismo verso, al final de los primeros hemistiquios 

de dos versos seguidos o al comienzo y final de un mismo hemistiquio, también 

es frecuente encontrar combinaciones de los homónimos en ambos lugares. A 

continuación se han seleccionado ejemplos de cuando se encuentran al final de 

los hemistiquios de un mismo verso.  

םָהצַ  תְהִי גְלויתַ / םָהתַ הֲלָנצֶַח 81.  
325

 

¿Para siempre, oh perfecta, estarás sin velo? 

En este verso son dos nombres femeninos singular, תַםָה “perfecta” y צַםָה 

que significa “velo” los que crean el ŷinās. Las letras variantes son la lingual  

 .צ y la dentalת

El mismo caso pero las vocales de las letras que cambian son diferentes 

es el siguiente ejemplo: 

צעַֹן ְ וְיעְַברֹ  / צְעַןיִ וְיןִַע ו82.  
326
  

Partirá y se pondrá en marcha, atravesando Soán.327 

El primer componente del ŷinās es una forma verbal en qal 3ª persona 

masculino singular en imperfecto  ַןיצְִע  “se pondrá en marcha” y el segundo  ֹ עַןְ צ  

es un topónimo, precedido de la partícula ב. Las letras variantes son la labial ב y 

la palatal י. 

Otros casos encontramos de esta variante de ŷinās al-lāḥiq en los que la 

letra que cambia en los homónimos se encuentra en la segunda posición dentro 

de la palabra, si consideramos el ו copulativo como integrante del ŷinās: 

וֹנָהיצִ וְאֶשְׁאַף רוחַ  / וֹנָהפצָ אֶחשׁ תֵימָן וְ 83.  
328
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 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 432. 
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 Soán: Egipto, ruta casi obligada para ir por mar desde la península Ibérica hasta Eretz Israel-

Palestina. “Las escogidas tumbas”: las de los patriarcas en Hebrón. 
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Dejaría el sur y el septentrión, sorbería el viento hacia Sión. 

La paranomasia se establece entre la palabra צָפוֹנָה que es “septentrión” 

y צִיוֹנָה que es el topónimo “Sión”. Ambos nombres llevan sufijado un ה de 

dirección. Las letras variantes son la labial פ , la palatal  . י

שָהעָ רָ אֶרֶץ  / השָ גְ  רָ מִקלָם 
329

 .84 

A su voz tembló y se atemorizó la tierra. 

Los homónimos en este ejemplo son el verbo רָגְשָה que es “tembló” y el 

verbo רָעָשָה que es “se atemorizó”. Ambos verbos se encuentra en la forma qal 

en 3ª persona femenino singular en perfecto, la última es una forma pausal. Las 

letras variantes son la palatal ג y la gutural ע . 

חָקרָ  וֹדִידוְ  / חַקדָ וֹדִי רוְ 85.  
330

 

¡Mi dominador oprime y mi amado se aleja! 

En el primer ejemplo, los homónimos están situados al final de los 

hemistiquios son דָחַק “oprimir” y רָחָק “alejarse”; ambas palabras son qal 3ª 

persona masculino singular en perfecto, la última es una forma pausal. El 

segundo ŷinās, los que están al comienzo de los mismos, son רוֹדִי “mi 

dominador” y דוֹדִי “mi amado”, dos nombres masculino singular con un sufijo 

pronominal de 1ª persona singular. En ambos casos varían las consonantes que 

la dental ד y la lingual ר . Pero en orden inverso. Se puede observar como entre 

los dos hemistiquios se existe un paralelismo formal que se refuerza con el 

ŷinās, pues el “dominador” es el “amado” que “oprime” cuando “se aleja”. 

Los ejemplos anteriores representan el caso más simple, pero en el diván 

del poeta tudelano se encuentran variantes de este tipo de ŷinās en los que los 

homónimos pueden ser triples, ubicándose el tercero al comienzo del verso, tal 

y como sucede en los siguientes ejemplos. 
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 קַרעָ  לֵב- נעְֶקַר וְכָלקָריְ אֲבֵדַת אֶדֶר -עַל86.  

 וַטחְַשִׁיךְ אִישׁנתקַרנָ עַיןִ-כָל-ובַת
331

 

Por la muerte de aquel tan valioso que al ser arrancado destroza 

los corazones, perfora las pupilas, y oscurece las corneas. 

La paranomasia es entre el nombre masculino singular יקְָר que es 

“valioso” y el verbo עָקַר que es “destrozar” y נָקַר que es “perforar”. Ambos 

verbos están en qal en 3ª persona masculino singular en perfecto. Las letras 

variantes son la gutural ע y la labial נ.  

En los siguientes ejemplos la letra cambiante se encuentra en segunda 

posición. 

ֹ אֲ עֲפָר 87.    מֵןקַ אֲ וְאֶצְל  / נֵןח

כְעַל הַקְבָרִים / נֵןקוֹאֲ וְעָלָיו 
332

 

Su polvo acariciaré, y junto a él anidaré, 

por él me lamentaré al igual que por las tumbas. 

Los homónimos son אֲחנֵֹן que es “acariciaré” y אֲקַמֵן que es “anidaré” y 

 que es “me lamentaré”; son, respectivamente, formas polel, pi‘el y polel אֲקוֹנֵן

en 1ª persona singular en imperfecto. Las letras variantes son la gutural ח y la 

palatal ק . 

 Yehudah ha-Leví también pone los dos componentes del ŷinās al-lāhiq 

al final del primer hemistiquio de versos seguidos, tal y como veremos a 

continuación en los ejemplos siguientes encontrados en su diván. Además de 

los ejemplos que relacionamos a continuación, consideramos que aparece en 

combinación con otros casos de ŷinās al-muḍāri‘, como se ha observado en 

ejemplos anteriores. 

 דַרְכ בְמקֵשׁ /קֵשעִ חֶטְא 88. 

וְהִמהֵ מִזרְָח / קֵש ִ ומַעֲרָב 
333 

Su pecado le tuerce, en su camino hay trampa, 
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pide que haya Poniente y le sopla el Levante. 

Los dos homónimos son la palabra עִקֵש que es “torcer” y la palabra קֵש ִ 

que es “pedir”. Son dos formas verbales idénticas, pi‘el en 3ª persona masculino 

singular en perfecto. Las letras variantes son la gutural ע , la labial ב.  

 מַאֲוַטיָו-וְכָל / חַייָו ְ לְאִישׁ קָץ 89. 

בְמִבְחַר עֲפָרִים / חָייָולְ לְגלֵל 
334

 

Al hastiado de su vida que sólo anhela  

revolcar sus mejillas por la tierra escogida. 

La paranomasia se establece entre la palabra חַייָו ְ que significa “de su 

vida” y la palabra לְחָייָו que es “sus mejillas”. En ambos casos son nombres 

masculino plural con un sufijo pronominal de 3ª persona masculino singular. 

Las letras variantes son la labial ב y la lingual ל . 

 También de esta variante se encuentran ejemplos de cambio en la 

vocalización. A continuación vemos un ejemplo en el que el ŷinās es triple: 

 לְמַפֶלֶת עֲדִינהָ / מָהצִ הַחֲזקַ צור 90.  

 לִלְקטֹ שׁשַׁמהָ  / מָהגַּ -וְרֵד לְךָ אֶל

לַםָנהָ וְהִיא לְךָ / נָהּמָ צַר לְחֶרֶב 
335

 

Robustece, ¡Oh Roca!, el escudo para ruina de la delicada. 

Desciende al jardín para recoger lirios, 

a la espada la destinó su adversario, mas ella es su porción. 

En estos tres versos los homónimos son dos nombres, el primero es un 

femenino singular צִמָה que es “escudo” y el segundo es otro femenino singular 

 jardín” y la tercera es un verbo qal en 3ª persona singular masculino en el“ גַּמָה

perfecto, ּמָנָה que significa “destinar”. Las letras variantes son la dental צ  la 

palatal ג , la labial מ  . 

De esta otra variante de ŷinās al-lāhiq ―cuando las palabras 

homónimas se encuentran al final de los primeros hemistiquios de versos 
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seguidos― pero en los que la letra que cambia se ubica en la segunda posición 

dentro de la palabra que forma el ŷinās he encontrado varios ejemplos en el 

diván de Ha-Leví. 

 בֵניִ ובֵין חֶפְצִי / רִידפְ יַ מַה לַזמָן 91.  

 חִצִי עַד יחֲַטִיא / רִידוֹיאִם אֶעֱלֶה 

הֵן מַעֲרָב אַרְצִי / רִידחְ יַ מִזרְָח בְים 
336

 

¿Qué le ocurre al destino? ¿Por qué me aparta de mi deseo? 

Si me elevo, vuelve hacia abajo mi dardo para que falle el blanco 

cuando hace temblar al Oriente tengo yo mi tierra en Occidente. 

Los homónimos son el verbo יפְַרִיד “aparta”, y יחְַרִיד “vuelve”, דיוֹרִי  

“hace temblar”. Todos los verbos son hif‘il, 3ª persona singular masculino en 

imperfecto. Las letras variantes son la labial  . וֹ la labial , ח la gutural , פ

 עֲלֵי לֵב אַחִים/ מלֹ חְ יַ לו 92. 

שְׁניֵ תַפוחִים/ מלֹ גְ  יִ לֵב
337

 

¡Ojala tenga piedad del corazón de sus amigos  

el corazón que produce dos manzanas! 

Aquí el ŷinās también lo componen dos formas verbales idénticas ֹיחְַמל 

“apiadarse” y ֹיגְִמל que es “producir”. Los dos son una forma qal en 3ª persona 

singular masculino en imperfecto. Las letras variantes son la gutural  ח, la 

palatal ג  . 

 וַתפַע נהְָרָה  / ידמִ תָ זרְָחו בָךְ מְארֵי 93.  

כִי בָךְ נעֱֶזרָָה/ יד עִ  תָ אָרֶץ וְגַם הִיא-עַל
338

 

Gracias a ti lucen las perpetuas luminarias, y brilla la luz  

sobre la tierra, dando fe de que tu ayuda recibe.  
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La paranomasia se establece entre תָמִיד que es “perpetua” y תָעִיד que es 

“dando fe”. Son un nombre masculino singular y una forma hif‘il, 3ª persona 

singular femenino en imperfecto. Las letras variantes son la labial מ  y la 

gutural ע . 

 וְלִדְרךְֹ בְצִטת / יוֹתנִאֳ וְלִרְכבֹ 94.  

וְהַרְרֵי נמְֵרִים / יוֹתרָ אֲ מְענת 
339

 

Por subir en naves y atravesar desiertos 

cubiles de leones y montañas de leopardos. 

Los dos homónimos son nombres femeninos plurales, pues la 

paranomasia se establece entre las palabras אֳנִיוֹת “naves” y אֲרָיוֹת “leones”. Las 

letras variantes son la labial נ y la dental ר . 

 וְאֶעְטףֹ בְקִבְרָם / בְרָםעָ לְ אֲצַפֶה 95.  

יפְִיצון נהְָרִים / בְרָםשִ לְ וְעֵיניַ 
340

 

Espero pasar junto a ellas, y desfallecer en su sepultura, 

mientras mis ojos por su quebranto vierten ríos. 

En este ejemplo los homónimos son לְעָבְרָם que significa “pasar junto a 

ellas” en un infinitivo qal y לְשִבְרָם que es “por su quebranto”, un nombre 

masculino singular. Los dos términos del ŷinās están precedidos de partícula ל y 

tienen un sufijo pronominal de 3ª persona masculino plural. Las letras variantes 

son la gutural ע y la dental ש. 

 וְיםָ מִתְרצֵץ  / וֹצֵץפיְ וְקָדִים 96.  

וְיפִַיץ קְצָפָיו / וֹצֵץריְ אֲרָזיִם 
341

 

Arrecia el levante encrespándose el mar, 

Quiebra la arboladura y desparrama sus espumas. 
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La paranomasia se establece entre la palabra יפְוֹצֵץ que es “arrecia” y 

 quiebra”. Son dos formas verbales iguales, en polel en 3ª persona“ ,ירְוֹצֵץ

masculino singular en imperfecto. Las letras variantes son la labial פ  y la dental 

  . ר

En cada uno de los versos siguientes se produce un caso de ŷinās al-

lāhiq en el que los componentes están al final del primer hemistiquio y también 

al final del segundo. Los dos primeros ejemplos que presentamos están en un 

mismo poema en dos versos correlativos. La letra que varía se encuentra en la 

segunda posición de la palabra que forma el ŷinās: 

 וְאֵיךְ לֹא ייִבְשׁו בַדָי / שִירְ שָ וְסָף  / שִימְ שִ בָא 97.  

כִי אִם צְניִניִם לְצִדָי / אֶהרְ אֶ וְלֹא  / אֶהגְ אֶ בְמָה 
342

 

Declinó mi sol, pereció mi raíz, ¿Cómo no se sacarán mis ramas? 

¿De qué me engreiré si sólo veo espinas a mis costados? 

Los homónimos del primer verso son la palabra שִמְשִי que es “mi sol” y 

la palabra שָרְשִי que es “mis ramas”, los dos nombres se presentan con un sufijo 

de 1ª persona singular. Las letras variantes son la labial מ  y la dental  ְר  y en el 

segundo verso encontramos otro ŷinās al-lāḥiq formado por las palabras אֶגְאֶה, 

que es 1ª persona singular “me engreiré” y אֶרְאֶה que significa “veo”. Los dos 

términos son qal en 1ª persona singular en imperfecto. Las letras variantes son 

la palatal ג, la dental ר . 

Otro ejemplo es el siguiente Poema de mar en el que nos encontramos 

una triple rima interna y en el que los homónimos se encuentran al final tres 

primeros hemistiquios: 

 

לִפְרשֹ כְנפָָיו  / רְנָםתָ וְנלְִאָה / רְנָםסַ וְנבְִהַל  / רְנָםקַ שָׁחָה 98.  
343

 

Es doblegado su orgullo/se espanta su capitán/se fatiga su mástil/de desplegar las 

velas. 
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La paranomasia en este ejemplo se produce entre tres nombres con 

sufijo personal de 3ª persona masculino plural קַרְנָם, “su orgullo”, y la palabra 

 que significa “su mástil”. En este ejemplo el poeta תָרְנָם su capitán”, y“ ,סַרְנָם

recurre a los sufijos pronominales para realizar la homonimia, lo que, como en 

los casos de las rimas, facilita la realización de la figura literaria. Las letras 

mudables son la palatal  ק , la dental  ס  y  la lingual ת . 

 

Otra variante se produce cuando los homónimos que están al final del 

primer hemistiquio van acompañados de otro ŷinās al-lāḥiq ubicado al inicio de 

esos mismos versos. 

 ונשְׁקֹ בְצַוְרן / רוֹןגָּ   ימְִנעְו לְחַבֵקךְאַ 99. -

וַתַעֲנהֶ בְרןֹ / רוֹןשָ   שׁרֲרָה הֲדַןַתזאָ  
344

 

¡Sólo impiden abrazar tu garganta, besar tu cuello! 

cantó entonces la cigüeña del Sarón diciendo alegremente. 

En estos versos la paranomasia se establece primero entre las palabras 

 entonces”. Las letras variantes son“ ,אָז sólo”, una conjunción y el adverbio“ ,אַךְ

 dental, el siguiente caso se produce entre dos nombres masculino ז ,palatal ךְ

singular גָּרוֹן que es “garganta” y שָרוֹן que es nombre propio “Sarón”. Las letras 

variantes son la palatal ג, la dental ש .  

La siguiente variante es cuando los homónimos se encuentran en 

penúltima posición en los versos que integran el ŷinās al-lāḥiq. 

  שִבְרָם דַלגָ אי כִי 100.  

שִבְרָם דַלחָ אי כִי 
345

 

¡Ay, que creció es su quebranto! ¡Ay, que cesó su esperanza! 

El ŷinās al-lāḥiq se produce entre la palabra גָדַל que significa “crecer”, y 

la palabra  cesó”. Ambos son qal 3ª persona masculino singular del“ , חָדַל

                                                 

344
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 66. 

345
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 262. 



202 

 

perfecto. Las letras variantes son la palatal ג y la gutural ח . En este caso 

preceden a un ŷinās perfecto que está situado al final de los versos. 

En las variantes anteriores también hay ejemplos de cambio de la 

vocalización.  

En uno de los Poemas del mar donde el poeta describe su viaje a 

Palestina, encontramos este ŷinās al-lāhiq cuyos componentes preceden a la 

última palabra del verso: 

  טְמֵאִים וֹתלִ ל זכְת -וְתִזכְָר101.  

 קְדשִׁיםבוֹתאָ לָךְ זכְות -וְיזִכְָר
346

 

Le mencionarás la inocencia de corazón de los impuros 

Recordará Él en tu favor el merito de los patriarcas. 

La paronomasia es entre לִ וֹת que traducimos en singular “corazón” y la 

palabra אָבוֹת, “patriarcas”. Ambos son nombres masculinos con terminación 

femenina en el plural. Las letras variantes son la lengual ל  y la gutural א. 

En los siguientes ejemplos encontramos los términos del ŷinās al final y 

al principio del mismo hemistiquio: 

 מָהשָ  בְעֵת הִתְעַלְמָה םָהחָ 102.  

עָבת מְקם עָבת לְפָניֶהָ 
347

 

El sol al ocultarse ha puesto 

ante sí ramas en lugar de nubarrones. 

Los homónimos aquí son חָםָה que es “sol” y la palabra שָמָה que 

significa “ha puesto”. El primer término es un sustantivo femenino singular y el 

segundo una forma qal, 3ª persona femenino singular en perfecto “poner”. Las 

letras variantes son la gutural ח y la dental ש . 

 מְתָ קַ  וְנרְִדַמְתָ וְחָרֵד מְתָ נ103ַ.  

מָה הַחֲלם הזהֶ אֲשֶׁר חָלַמְתָ 
348
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Dormías profundamente y te levantaste asustado 

¿cómo era ese sueño que habías soñado? 

El ŷinās al-lāḥiq se forma con dos verbos  ָנַמְת que significa “dormir” y 

 que significa “levantarse”, los dos formas qal están en 2ª persona singular קַמְתָ 

masculino en perfecto. Las letras variantes en este ejemplo son la labial  y la נ 

palatal  . ק

En los ejemplos siguientes el ŷinās al-lāḥiq se encuentra final del primer 

verso y al final del primer hemistiquio del segundo verso. 

  בְלָיוסוֹוְנרְִפִים / דַלִים משְׁלָיו 104.  

וְעִוְרִים צפָיו / בְלָיוחוֹובעֲרִים 
349

 

Desmayan sus pilotos, están agotadas sus tripulaciones  

Sus marineros aturdidos, cegados sus vigías.  

La paranomasia es entre סוֹבְלָיו que significa “sus tripulaciones” y la 

palabra חוֹבְלָיו que es “sus marineros”. Las dos palabras son nombres 

masculinos plurales que terminan con un sufijo de 3ª persona masculino 

singular. Las letras variantes son la dental ס y la  gutural ח . 

 רָהזְעֶ וְהפֵֹךְ לְ / לְמַמְתִיק מָרָה 105.  

 וְים מֵי מְרִיבָה / רָהבְ עֶ ים אַף וְ 

  מַיםִשָ לְאֵל / וְהָעֵיניַםִ 

עַזיִם נתְִיבָה / מַיםִ ְ נתֵן 
350

 

Al que hace dulces las amarguras, al que torna a favor  

el día de cólera y enojo, el día de las aguas de Meribah 

Tengo fijos los ojos en el Dios de los cielos 

que abre en las aguas tumultuosas un camino. 

En los versos anteriores encontramos dos casos de ŷinās al-lāhiq, en el 

primero la paranomasia es entre las palabras עֶזרְָה “favor” y עֶבְרָה que significa 

“enojo”, ambos términos son nombres femenino singular; en este caso la letra 
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que cambia se encuentra en 3ª posición. Las letras variantes son la dental ז y la 

labial ב. En el segundo caso los homónimos son la palabra ִשָמַים que significa 

“cielos” y la palabra ִמַים ְ “aguas”, los dos son nombres en dual y carecen de 

singular o plural, el segundo precedido de una partícula ב. Las letras variantes 

son la dental ש y la labial ב. 

Otro ejemplo de homonimia, pero donde los componentes del ŷinās al-

lāhiq, aparecen al final y en antepenúltima posición del mismo hemistiquio. 

 רוֹר ְ  מִםָררוֹר צְ   לְךָ הָאֵלשָׁלַח106.  

מִםַעֲשָיו לֹא מַעֲשֵה רקֵחַ 
351
  

Dios te ha enviado un ramillete de mirra virgen, 

preparada por Él y no por perfumistas. 

En este caso la paranomasia se establece entre la palabra צְרוֹר que es un 

nombre masculino singular, significa “ramillete” y la palabra רוֹר ְ, que es un 

nombre femenino singular, pero con forma masculina, que significa “virgen”. 

Las letras variantes son la dental צ y la lingual  . ד

 ףאַ  - וְעַלףכַ -וְחָדַלתִי הֲלֹךְ עַל107.  

וְנתַָתִי בְלֵב יםִַים אֱרָחַי
352

 

He cesado de caminar sobre las manos y la cara 

y he puesto mis sendas en el seno de los mares. 

El ŷinās al-lāhiq está formado entre los dos nombres que denominan 

partes del cuerpo humano כַף “mano”, nombre femenino singular, y ף  que 

significa “cara”, nombre masculino singular. Las letras variantes son la palatal   כ

y la gutural א. 

  בְידַ מַעֲרָב לְידַ מִזרְָחדָחוי108. 

חוֹתדְ לִ  וְזהֶ חוֹתנְ לַ זהֶ יעֲַברֹ
353 

Empujando de la mano del poniente a la del levante, 
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uno le lleva a su destino, otro le retrasa. 

 

En este verso la paronomasia es entre la palabra לַנחְוֹת que es  “al 

destino” y la palabra לִדְחוֹת que es un infinitivo constructo qal que significa 

“retrasar”, ambos homónimos están prefijados con la partícula ל. Las letras 

variantes son una lingual ד y la labial נ. 

El poeta utiliza la paranomasia al principio de los dos hemistiquios, 

dice:  

 כְמ, טוב סְפָרד-בְעֵיניַ עֲזבֹ כָל ליקֵַ 109.  

 בְעֵיניַ רְאת עַפְרת דְבִיר נחֱֶרָבריקֵַ 
354

 

Me parecerá tan fácil abandonar todo el bien de Sefarad  

como preciado contemplar las ruinas del santuario destruido. 

En este ejemplo son dos verbos con significados antónimos קלל y יקר en 

forma qal en 3ª persona masculino singular: יקֵַל “ser fácil” y יקֵַר “ser preciado”. 

Las letras variantes son la lingual ל y la dental ר . 

En el siguiente ejemplo Yehudah ha-Leví usa ŷinās al-lāhiq también al 

principio de la palabra, los dos homónimos están situados al principio de ambos 

hemistiquios. Dice el poeta: 

  כְבד אָבִיו עֲטֶרֶת ל כְמאוֹתיֵ 110. 

 עֲלֵי ראֹשׁ אַהֲרןֹ מִגְבַעַתאוֹתתֵ 
355

 

Está bien que la gloria de su padre sea su corona. 

Está bien que la mitra esté en la cabeza de Aharón. 

Las dos palabras son distintas persona del nif‘al (3ª persona masculino 

singular y 3ª persona femenino singular) de la raíz אות, que significa “estar 

bien”, “ser una prueba”. Las letras variantes son la palatal  .ת y la lingual  י

Por último se presentan varios ejemplos de casos ŷinās al-lāhiq que no 

tienen un orden posicional, sino que los homónimos están puestos de forma 

aleatoria en versos o hemistiquios seguidos. 
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 עַריָ  מִבֵין שִׁמיֵ זאְֵבֵי111. 

 יחֲַזיִק בְתֺםעַרצַ ומִתךְ 
356

 

Entre las fauces de los lobos del bosque, 

sumido en la angustia se aferra a su inocencia.  

La paranomasia en este verso se produce entre dos nombres masculinos 

singular יעַָר que significa “bosque” y צַעַר que es “angustia”. Las letras variantes 

son la palatal  י y la dental צ. 

En los siguientes ejemplos encontramos los homónimos en medio del 

hemistiquio. Dice el poeta: 

  נאְתָן נתַָן אֲשֶׁרתָןנָלְרַב 112.  

 נקְודתתָןחָ כְגןַ בִיתָן ובֵית 
357

 

Hacia Rab Natán, que llenó moradas  

de colores, como el jardín de Bitán o la casa del novio. 

El ŷinās al-lāhiq se produce entre נָתָן que es un nombre propio y la 

palabra חָתָן “novio” que es un nombre masculino singular. Encontramos un 

segundo tipo de ŷinās, en este caso perfecto o tāmm formado por el nombre 

propio נָתָן y el verbo נָתַן qal 3ª persona masculino singular en perfecto, “llenar”, 

“dar”, si bien hay que hacer notar que son homófonos pero que tienen una 

variante en la longitud de una de las vocales. Las letras variantes son la gutural  ה

 y la labial נ . 

ֹ אַטהֵ אֶשְׁכלֹ 113.     אַטהֵ חָכָם וְספֵרפֶרכ

 וְשִׁחתָיו כִנגְִינתפֶרשֶ -וְנתֵן אִמְרֵי
358
  

¿Dónde está el racimo escogido? ¿Dónde el sabio y escritor, 

el de bellas expresiones y melodiosas palabras? 
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La paranomasia es entre la palabra כפֶֹר que significa “escogido” y el 

nombre שֶפֶר que es “bella”, ambos son dos adjetivos, masculino singular. Las 

letras variantes son la dental ש y la palatal כ . 

  מְקם רןֹרוֹןאָ בְבֵית אַהְרןֹ בְבֵית 114.  

 עֲינָת וַאֲגַםִיםרוֹןשָ  מְקם
359

 

En casa de Aharón, morada del Arca, lugar de júbilo, 

sitio como Sarón, lleno de manantiales y juncos. 

Los homónimos son אָרוֹן que es “Arca” elipsis de “Arca de la Ley” o 

“Arca de la Alianza” y שָרוֹן que es un topónimo y también significa “la llanura 

de Israel”. Las letras variantes son la gutural א y la dental  ש. 

 סֵףכָ אֶ כְאֵבִי נסַף בְיסֵף לִדְמות 115.  

 וְלֹא אַבִיט לַתְמונת סֵףאָ אֵ אַלְלַי כִי 
360

 

Mi dolor aumenta a causa de Yosef, pues anhelo su figura, 

¡ay, que moriré sin contemplar sus imagines! 

En este ejemplo los homónimos son la palabra אֶכָסֵף que es “anhelo” y la 

palabra אֵאָסֵף que es “moriré”, ambos términos son formas verbales: nif‘al en 1ª 

persona singular en imperfecto. Las letras variantes son la gutural א y la palatal 

 .כ

Otro ejemplo del ŷinās al-lāhiq con la variante en el medio de la 

palabra, es el verso siguiente donde aparecen los dos términos que lo componen 

uno principio del hemistiquio y el segundo en el medio del mismo hemistiquio. 

Dice el poeta: 

  הַתְעודָהרוֹגִ תרָה וְ ר יגְּבִ 116.  

יהְודָה קַדְמָה פָניָו בְתדָה
361 

Ante el señor de la Torah y héroe de la ley, 

preséntate ¡oh Yehudah! con gratitud. 
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La homonimia está entre los dos nombres masculino singular גְּבִיר 

“señor” y גִ וֹר “héroe”, ambos homónimos derivan de la misma raíz גבר, se 

puede también considerar este tipo de paranomasia ŷinās al-ištiqāq. Las letras 

variantes son la palatal י y la labial ֹו . 

גְזרֵָה מִפִי שַׁדָי / רוָמָ וְרַע /  אמַֹר המָ 117.  
362

 

¿Qué dile? Males y amarguras ha decretado la boca de Sadday. 

Hay un ŷinās al-lāhiq entre los términos מָה y מָר, una partícula 

interrogativa y un nombre masculino singular que significa “amargura”. Las 

letras variantes son la gutural      ה y la labial ר . Hay un ŷinās al-mardūf en el 

que la homonimia la forman אמַֹר que es forma qal en 1ª persona singular en 

imperfecto, “diré” y מָר que es “amargura”. 

 ישְִׁיבֵם םָהכַ וְ /  ירְִיבֵם םָהכַ וְ 118.  

 שְׁכורִיםםָההֵ וְ /  טעֲַצִיבֵם מָהו
363

 

¿Cuánto habrá de discutir?¿ hasta cuándo replicarles?  

¿Qué saca de entristecerles, si están borrachos? 

En este ejemplo encontramos dos tipos ŷinās, ŷinās al-mardūf y ŷinās 

al-lāḥiq, de este último tipo se puede considerar que hay dos casos: el primero 

es el formado por la partícula interrogativa כַםָה “cuánto”, que se encuentra en el 

primer hemistiquio y el pronombre personal masculino plural הֵםָה “ellos”, y el 

segundo el formado por la partícula כַםָה que aparece en el segundo hemistiquio. 

Las letras variantes son la palatal כ  y la gutural ה. 

B.2. Al-ŷinās al-muḍāri‘ (paranomasia equivalente) 

 

 Al-ŷinās al-muḍāri„ es un uso homónimo que se produce cuando las 

vocales son iguales y, así mismo, dos de las consonantes en los dos términos 

componentes de la paranomasia. Las consonantes que cambian o letras 

variantes–se pueden encontrar al principio de la palabra, en el medio o al final–
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son semejantes fonéticamente. Respeto al lugar que ocupan las palabras en el 

verso y en hemistiquio, el poeta Yehudah ha-Leví juega tanto con los versos 

como en los hemistiquios, poniendo los componentes del ŷinās al principio o al 

final de un verso, en el mismo verso, etc. En este tipo de ŷinās, a veces, es 

difícil decidir si es un caso de homonimia o de alteración. 

 En el estudio se han ordenado los casos de ŷinās al-mudari‘ atendiendo 

al lugar que ocupa la letra variante en los homónimos, después el lugar que 

éstos en los versos o en los hemistiquios y a continuación si pertenecen o no a 

la misma categoría gramatical.  

 

B.2.1 Inicial 

 

El primer tipo de ŷinās al-muḍāri‘ es aquel en el que la letra variante 

entre los homónimos es la primera letra de la palabra, es decir al comienzo de la 

ésta. En los ejemplos que relacionamos a continuación se ha tenido en cuanta en 

qué lugar se encuentran los homónimos dentro del verso, comenzando por los 

que se ubican al final de dos o más versos o de los hemistiquios. Un recurso 

añadido es la ubicación que tienen los términos que forman el ŷinās al-muḍāri‘ 

dentro del verso o de los versos, como sucede cuando los homónimos están al 

final de los hemistiquios de un verso. 

Es frecuente que los homónimos pertenezcan a la misma categoría 

gramatical. Comenzamos con ejemplos de cuando son nombres. 

 Homónimos al final de versos o hemistiquios. 

Es frecuente que en la obra de Ha-Leví encontremos casos de ŷinās que 

están situados en que los versos de tal forma que crean rimas internas o en 

estrofas, por ejemplo cuando compone con la estructura de la muwašaḥāt. Un 

ejemplo de ello son los versos siguientes de una muwašaḥāt, con triple rima 

interna, dedicada a Mošeh ibn „Ezra. 

 

 בְפִי כַדִיייֵן  / לִילצְ -רןֹ עַל / לִילחֲ  אֱשְׁמַע / לִילאֱ  רפֵֹא1.  
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מִצְבִי נרְִדִי / דָלכְ אֶשְׁאַל  / דָלחֲ  מַכְאב- / דָלגְּ מֵרִיב 
364

 

Médico de falacia, oigo una flauta alegre, el son del vino al filo de mi jarra. 

Contrincante que agravas penas, ¡cesa! Cual pobre pido al corzo mi nardo. 

 

En el primer verso la paranomasia se establece entre tres nombres אֱלִיל, 

“falacia” y חֲלִיל, “flauta” y el tercera צְלִיל que es “son”, formando entre ellos un 

ŷinās al-lāḥiq (la dental צ y las dos guturales ח/א). Por otro lado las dos 

primeras palabras entre sí forman un ŷinās al-muḍāri‘ pues las letras que varían 

  .son dos guturales (ח/א)

En el segundo verso la relación se establece entre un nombre masculino 

singular en estado constructo גְּדָל que significa “el que agrava” y el imperativo 

qal חֲדָל de “cesar” y la palabra compuesta por la partícula כ más el nombre דָל 

que es “cual pobre”. Como en el verso anterior se encuentran dos tipos de ŷinās, 

uno el que forman los tres homónimos, que sería ŷinās al-lāḥiq. En el que las 

letras variantes son dos palatales (ג / כ) y una gutural (ח). Otro del tipo ŷinās al-

muḍāri‘ [ דָלגְּ   y  ְדָלכ ] en el que las variantes son dos letras palatales. 

En ambos los casos los términos son los que, a su vez, conforman una 

triple rima interna. En consecuencia su ubicación dentro del verso es idéntica. 

En la misma composición, unos versos más adelante, se encuentra un 

caso similar como es el ejemplo que se presenta a continuación: 

 

 ִ ימַ את שְפַת - / לֺלְ וְ יפִֹי  / לוּלכְ נפֶֹת  / לוּל ְ רָקִיק 2. 

ִ י ַ הֵן וְעַש / גַל שְ כִשְדֵי  / גַלכְ שַד קָם / גַל וְ הַתֵר 
365

 

¡Melindre bañado en miel! ¡Hermosísimo! Los lazos de mi ropa 

afloja, abre un pecho erguido cual ola, de bella moza, maja mi seno. 

 

En estos dos versos el poeta utiliza la paranomasia, en el primero de los 

versos, entre las palabras לוּל ְ que significa “bañado” y כְלוּל que significa 

“perfecto”. Podríamos considerar que el poeta ha incluido en el ŷinās el final de 

tercer hemistiquio  ְוְלֺל, que es la mitad de la palabra וְלֺלאת “y lazos”; pero según 
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 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 186. 

365
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 188. 
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la normativa que sobre esta figura se encuentra en la poética árabe el ו no 

debería formar parte del ŷinās, si bien en este caso en el que en todas las vueltas 

aparece este recurso pensamos que habría que incluirlo 

Las letras que varían son la labial ב, la palatal  כ y la labial  ְו, luego habría 

dos tipos de ŷinās: ŷinās al-muḍāri‘ formado por לוּל ְ y  ְוְלֺל y ŷinās al-lāḥiq 

formado por los tres términos homónimos. 

En el segundo verso también encontramos un segundo caso idéntico de 

paranomasia, en el que se combina un ŷinās al-lāḥiq y un ŷinās al-muḍāri‘. Se 

forma entre las palabras כְגַל que es un nombre que lleva prefijada la partícula 

comparativa, “cual ola”, la palabra שְגַל que es “moza” y, si admitimos que Ha-

Leví sí emplea ו para formar el ŷinās, la palabra וְגַל que es una partícula más 

una 3ª persona masculina en perfecto qal que significa “y abre”. Las letras que 

varían son la labial  ב  la dental ש  y la labial ו . 

En estos mismos versos se produciría oto caso de ŷinās al-lāḥiq –

marcado en rojo–entre las palabras, מִַ י, que se encuentra al final del primer 

verso, que es “mi ropa” y la palabra י ִ ַ, que se encuentra al final del segundo 

verso, y que significa “mi seno”. Las letras que varían son la labial מ y la 

lingual ד. 

 

 וְהִתְרַצֵה לְיצֶרְךָ בְיתֶֶר3.  

 חָשִיםוְ  ימְתֶיךָ אֲשֶׁר אָצִים

 וְאַל תִדְרשׁ בְלֵב וָלֵב רְצנ

חָשִיםנְוְאַל תֵלֶךְ לְךָ לִקְרַאת 
366

 

Hazte grato a tu Creador los días que te restan  

que se pasan tan presto. 

No quieras complacerle con corazón doblado. 

No vayas tras augurios.  

Los homónimos son וְחָשִים que se ha traducido por “y tan presto” y 

 que es “augurios”. En el primer término nos encontramos un adjetivo en נחְָשִים

masculino plural, el cual va precedido del ו copulativo que habitualmente no se 
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 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 468. 



212 

 

considera como integrante del ŷinās pero en este ejemplo nos parece que debe 

incluirse, en caso contrario tendría que considerarse ŷinās al-mardūf (al que se 

le añade una consonante). Las letras variantes son dos labiales ו y נ. 

 וֹדֵדנלִקְאַת מִדְבָר / דָמִיתִי 4.  

וֹדֵד גַג -צִפר עַל/ הָייִתִי 
367

 

Me asemejo al pelicano del desierto errante. 

Soy pájaro, en el tejado, solitario. 

La paranomasia se establece entre נוֹדֵד que es “errante” y וֹדֵד  que es 

“solitario”. Ambos son participios qal en masculino singular. Las letras 

variantes son dos labiales כ  y נ. 

 עֲרָהנַ שָׁלם לַצְבִטה5ָ. 

עֲרָהבָ וְאִם אֵשׁ חִשְׁקָה בִי 
368

 

¡Saludos a la joven gacela  

aunque el fuego de su amor en mí arde!  

En estos versos se produce la paranomasia entre la palabra נַעֲרָה que 

significa “joven” que es un nombre femenino singular y la palabra בָעֲרָה que es 

una forma qal en 3ª persona singular femenino perfecto que significa “arde”. 

Las letras variantes son dos labiales נ y ב. 

 ים נכְִסְפָה נפְַשִׁי לְבֵית הַוַעַד 6. 

 עַדרַ וַטאֹחֲזנֵיִ לַמדְדִים 

 עֵצָה עֲלִילת לָמדְד -סִבֵב גְדָל

  עַדסַ וָאֶמְצְאָה לִשְׁמ בְלִבִי 

 -כֵן אֲניִ מִשְׁתַחֲוֶה אֵלָיו בְכָל-עַל

עַדצַ -מַןָע וְאדֶמו עֲלֵי כָל
369

 

El día que desfalleció mi alma por el santuario 

se apoderó de mí el temblor de la partida,  

                                                 

367
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368
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 68. 
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mas el de Gran Consejo propició el viaje, 

y por su nombre encontré en mi corazón apoyo. 

Por eso ante Él me postro en cada  

viaje, y le estoy reconocido en cada paso. 

Aquí se encuentra una paranomasia triple, es decir en tres versos 

seguidos. En todos los casos las palabras que forman la figura retórica están al 

final del segundo hemistiquio y son tres nombres masculinos singulares: רַעַד, 

que es “temblor” y סַעַד “apoyo” y la palabra צַעַד que significa “paso”. Las 

consonantes variantes tienen la misma salida vocálica: dental alveolar צ/ ס/ ר. 

 שָׁפָל רְאִתִיךָ וְשׁמֵם בַחֲלם7.  

 מַמְתָ שָ אולַי בְהָקִיץ כן כְבָר 

 גַאֲוָה-ץ תֺתַץ לְךָ כָל"ושְׁנתַ תְתַ 

מַמְתָ זָ תֵבשׁ וְתֶחְפַר מֵאֲשֶׁר
370

 

Humillado y devastado te he visto en su sueño, 

quizá al despertar ya estés asolado. 

El año 1130371 será destruido tu orgullo, 

te sonrojarás y avergonzarás de cuanto tramaste. 

 

La palabra  ָשָמַמְת, “estés asolado” y la palabra  ָזָמַמְת, “tramaste”, forman 

la paranomasia. Ambos son formas qal en 2ª persona masculino singular en 

perfecto. Las dos letras variantes ש y ז son dentales. 

 בִיצְ -חֲמָסִי עַל8.  

 בִישְ נתְָננַיִ 

ִ י בְפֶרֶךְ ירְדְ 
372

 

Irritado estoy con la gacela 

                                                 

370
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 318. 

371
 El número del año según el cómputo judío ttṣ, es casi idéntico al vocablo que significa “se 

destruirá”, tuttaṣ. La época de Yehudah ha Leví es muy propensa a los movimientos mesiánicos 

y cálculos del fin de los tiempos. En Córdoba y en el Magreb profetizaba durante las primeras 

décadas del siglo XI Mošeh Dar`i, anunciado la inmediata venida del mesías. 

372
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 96. 



214 

 

por haberme puesto en cautiverio 

me ha subyugado cruelmente. 

 

En estos versos volvemos a encontrar dos tipos de ŷinās, un ŷinās al-

muḍāri‘ formado con los términos שְבִי “cautiverio”, un nombre masculino 

singular y el nombre masculino singular צְבִי que significa “gacela. Las dos 

letras variantes de los homónimos צ y ש son dentales. El segundo sería un ŷinās 

al-mardūf formado por los dos homónimos del ŷinās al-muḍāri‘ y י ִ. 

 

 Con vocalización diferente. 

Otra variante del ŷinās al-muḍāri‘, como sucedía con el ŷinās al-lāḥiq se 

produce cuando la vocalización de la consonante variante de los homónimos es 

diferente. Comprobamos que, como el ŷinās al-lāḥiq la variación se debe al uso 

obligado de un hatef o sewa compuesto. 

Otros casos donde se encuentra el ŷinās al-muḍāri´ es al final de dos 

versos y la vocalización de la letra variante es diferente los encontramos en los 

siguientes ejemplos: 

 

  הָייִתָ מֵאָז מְעון הָאַהֲבָה9.  

 נִיתָ חָ  חָנו אֲהָבַי בַאֲשֶׁר

 שְׁמָךְ-לִי עַל-תכְחת מְרִיבַי עָרְבו

מִיתָ עִ אֲשֶׁר -עָזבְֵם יעְַמו אֶת
373

 

Tú has sido desde siempre morada del amor, 

Reposaban mis amores donde tú parabas. 

Por tu nombre me son gratos los reproches de mis adversarios. 

¡Déjalos, atormentan a quien tú atormentaste! 

 

La paronomasia se establece entre la palabra  ָחָנִית que significa 

“parabas” y la palabra  ָעִמִית que es “atormentaste”; ambas palabras son formas 

qal en 2ª persona masculino singular en  perfecto. Las dos letras variantes son 

guturales ח y ע. 
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 En los poemas religiosos Ha-Leví también hace uso del ŷinās al-

muḍāri‘, como veamos en los siguientes versos: 

 

 לוּקַ לֹא בִצְעו ים כְנשֶֶׁר 10.  

לוּכִ עַד כִי בְנפְַשִׁי ידְִידְךָ 
374

 

No cejó, cuando cual águila voló ligera 

hasta que mi alma que te ama, consumió. 

 

Los homónimos son dos formas verbales: וּקַל  qal en 3ª persona plural en 

perfecto, de la raíz קלל que significa “ser ligero” y  ִלוּכ  que es forma pi‘el en 3ª 

persona plural perfecto, de la raíz כלל que significa “consumir”, “completar”. 

Las dos letras variantes son palatales ק y כ. 

 

B.2.2 Medial  

 

Otra variante se produce cuando la letra que cambia se encuentra dentro 

de la palabra que conforman el ŷinās al-muḍāri‘, ya sea en segunda, tercera o 

cualquier otra posición. 

En el ejemplo siguiente la variante se presenta en la segunda 

consonante: 

 

 בְיךְֵצִ  ְ צְבִטתַ חֵן שְׁבִיתִניִ 11.  

בְיךְֵשִ   ְ ופֶרֶךְ הֶעֱבַדְתִניִ
375

 

Graciosa gacela, me cautivaste con tu hermosura 

cruelmente me esclavizaste en tu prisión.  

 

La paranomasia es entre dos nombres, el primero ְֵצִבְיך ְ que es “con tu 

hermosura” y el otro ְֵשִבְיך ְ que es “en tu prisión”. Ambos términos van 

precedidos de la partícula כ que es (“en” / “con”) y, además, más llevan un 
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sufijo de 2ª persona femenino singular. Las dos letras variantes son dentales צ y 

 . ש

 

 מַאֲוַטיָו- וְכָל/ לְאִישׁ קָץ בְחַטיָו 12. 

 רִיםפָ  עֳ בְמִבְחַר/ לְגלֵל לְחָייָו 

 וְדִמְע בְמרָד / ופָחַד וְחָרַד 

 רִיםבָ  עֲ וְלָתור/ לְהַשְׁלִיךְ סְפָרַד 
376 

Al hastiado de su vida que sólo anhela 

revolcar sus mejillas por la tierra escogida. 

Tiene miedo y espanto, se le saltan las lágrimas 

Por dejar Sefarad y dirigirse a Abarim.377  

Los homónimos en este ejemplo son עֳפָרִים que es “tierra”, “polvo”, 

nombre masculino plural y עֲבָרִים que es un nombre de un monte “Abarim”, 

pero que tiene forma de masculino plural. Las dos letras variantes son labiales פ 

y כ . 

 

 בְתִיךְצַ עֲ יןִַרְתִיךְ בְחֶטְאֵךְ א 13. 

ךְבְתִיזַעֲ נאָ תִדְאֲגִי כִי לֹא -אַל
378

 

Te he castigado cuando pecabas, te he afligido, 

pero no te inquietes, que no te he abandonado.  

De nuevo los homónimos son dos formas verbales, qal 1ª persona 

singular en imperfecto y llevan un sufijo de 2ª persona singular masculino: 

ךְעֲזַבְתִי que significa “te he afligido” y עֲצַבְתִיךְ  que es “te abandono”. Las dos 

letras variantes son dentales צ y ז . 

En los versos siguientes la letra variante se encuentra en la tercera 

posición.  

 דֲדִינוֹתִתְ לַךְ -ינהָ מַה14.  
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דֲדִי וֹתִתְ גָב -כְצִפר עַל
379

 

Paloma, ¿Por qué andas errante 

cual ave estás solitaria en el tejado?  

Los dos verbos תִתְנוֹדֲדִי “temblando” y תִתְ וֹדֲדִי “estás solitaria” forman 

el ŷinās. Ambos verbos están en forma hitpolel, en 2ª persona singular 

femenino en imperfecto. Las letras variantes son labiales ב y נ. 

        En los versos siguientes la letra variante se encuentra en la tercera 

posición.  

 

 לַחצְ הֲתָניִ רְכַב ו, הֲדָרְך15ָ.  

לַחשַ וְתִפְאַרְתְךָ הַעֲלֵה וְ 
380

 

¡Con tu esplendor, novio mío, cabalga y triunfa! 

¡Tu belleza levanta y exhibe! 

 

En estos versos la paranomasia está entre la palabra צְלַח que es “triunfa” 

y la palabra שַלַח que es “exhibe”; varían las consonantes צ y ש, ambas dentales. 

Los dos términos son imperativos qal 2ª masculino singular.  

 

B.2.3 Final 

También hemos encontrado un ejemplo con la letra variante en cuarto 

lugar. 

 העֶזרְָ עָלַי וְאֵין / אִם הַזמְָן יחְֶטָא 16.  

אעֶזרְָ לִשְׁניֶ בְניִ / אֶבְרַח וְאִםָלְטָה 
381

 

Si el destino trata de dañarme y no encuentro ayuda, 

correré a buscar refugio en los dos Ben ‘Ezra. 

La paranomasia se produce entre las palabras עֶזרְָה, que significa 

“ayuda”, y עֶזרְָא “„Ezra” que es el gentilicio de la conocida familia de literatos y 
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políticos granadinos, algunos de cuyos miembros fueron grandes amigos de 

Yehudah ha-Leví.
382

 Las dos letras variantes son guturales ה y א. 

Este ejemplo podría considerarse como un ŷinās perfecto o ŷinās al-

tāmm si nos atenemos a las prácticas que respecto a la rima tenían los poetas 

judeoandalusíes, según la cual las letras homófonas en las letras de rima se 

consideraban iguales y la rima era correcta como es el caso del ה y del א.
383

 

B.2.4 Atendiendo a la situacion en los versos 

 

 Al final 

Otra subvariante se presenta cuando el ŷinās al-muḍāri‘ está ubicado al 

final de los versos y aparecen otro u otros ŷinās al-muḍāri‘ o uno de éstos 

combinado con ŷinās de otro tipo situado en un lugar indeterminado. Los 

ejemplos encontrados en el diván de Yehudah ha-Leví son varios, como los 

versos, que presentamos a continuación, en los que aparecen dos ŷinās al-

muḍāri‘:
 384
 

En los versos siguientes el ŷinās al-muḍāri‘ lo forman tres términos, lo 

que no es demasiado frecuente en los usos que Yehudah ha-Leví hace de la 

técnica que estamos analizando. 

Como hemos visto en algunos ejemplos anteriores donde el poeta usa 

mucho los tipos en el que aparecen dos casos, uno realizado con un verbo y un 

nombre y el otro con dos nombres. Lo encontramos también en el siguiente 

ejemplo: 

 

 ניֶהָ  ָ -עַישִׁ עַל / שִׁחַר ניֶהָ פָ  שַׁחַר17. 

ניֶהָ  ָ אֶל עֵבֶר / ומְנרַת חֵן הֵאִירָה 
385

 

La aurora de su rostro oscurece a la Osa y sus estrellas, 

                                                 

382
 La notable familia granadina antes citada. 

383
 Las letras homófonas que se utilizaban con mayor frecuencia era los grupos formados por las 

guturales ע / ה / א y por las dentales  ְּש / ש / ס. 

384
 Se marca en rojo la letra variante del segundo ŷinās al-muḍāri´. 
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una lámpara de gracia enciende que irradia de su semblante. 

La paranomasia, que es triple, se establece entre  ָניֶה ָ que significa “sus 

hijos”, empleado en este verso como metáfora de “sus estrellas” y el nombre 

 que es “su rostro”, “su semblante”, que se repite en el primer hemistiquio ָ ניֶהָ 

del primer verso y en el segundo hemistiquio del segundo verso. Todos estos 

homónimos son nombres masculino plural con un sufijo de 3ª persona singular 

femenino. Las tres letras variantes son labiales  . פ y  כ

También se encuentra en estos dos versos un ŷinās perfecto o ŷinās al-

tāmm ―en color azul― con la palabra שַׁחַר. 

Nuestro poeta en un poema estrófico, dedicado a la muerte de R. 

Yishaq, el mayor de los hermanos de Moseh ben „Ezra, insiste en utilizar esta 

retórica de la homonimia, reforzando la rima de cada verso, no sólo para crear 

similitud entre las palabras del poema si no para dar a esta muerte un eco 

diferente al habitual, utilizando al mismo tiempo un metro no clásico, sólo seis 

silabas largas en cada hemistiquio, y la distribución irregular de las breves: 

 

רבֶ עֵ  וברָ עֲ  חֶמְדַת/ גְבִיר וָשָר / אֲחִי מוסָר 18.  
386
  

 בֶרשָ וָ  וְרָעֲךָ שׁדֹ/ ונפְִרַדְתָ / אֲהָה נדְַתָ 

 בֵרחָ נשְִׁאַרְתָ בְלִי /בְתךְ מַסְגֵר / אֲהָה כַגֵר 

 בֶרעֵ -מְפֺזרִָים בְכָל/ ומִשְׁפָחות / וְאָח וְאָחת 

  בֶרגָּ -תִקְרָאךְ בְפִי כָל/ בְבא קִצָךְ / עֲדי אַרְצָךְ 

 בֶרקָ  כִי חָצַבְתָ לְךָ פהֹ/ לְךָ פהֹ -ומִי/ לְךָ פהֹ -מַה

¡Docto varón, héroe y príncipe, el más preciado de árabes y hebreos! 

¡Ay! Partiste y te alejaste, te dominó la ruina y el quebranto. 

¡Ay! Cual extranjero encarcelado quedaste sin un amigo, 

tu hermano, hermanas y familia, dispersos por doquier. 

Hasta tu tierra una vez muerto, te llega la voz de los hermanos 

¿Qué o a quién tienes aquí para labrarte aquí un sepulcro?  
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En este ejemplo destacan cuatro tipos de ŷinās, primero el denominado 

qalb al-ba’ḍ entre las dos palabras que se encuentran al final del primer verso 

que son עֲרָב que es “árabe” y la palabra עֵבֶר que es “hebreo”, en el que sólo 

cambian las vocales de lugar; el segundo ŷinās al-tāmm entre se establece entre 

las palabras עֵבֶר ―verso primero― que es “hebreo” ―primer verso― y עֵבֶר 

―verso cuarto― que es “doquier”. El tercer tipo, ŷinās al-lāḥiq, lo forman 

todos los últimos términos de todos los versos, en el que las letras variantes son 

guturales (ע/ ח/ע), dentales  (ש) y palatales (ק/ ג).  

Del cuarto tipo, ŷinās al-muḍāri´, encontramos dos casos; el primero se 

crea entre los términos עֵבֶר “hebreos”, חָבֵר “amigo”, עֵבֶר “quebranto”, en el que 

las letras variantes son guturales. El segundo caso es la hominimia que se 

produce entre גָּבֶר “valiente” y קָבֶר “sepulcro”, en el que las letras variantes son 

dos palatales ג y ק. 

 

  קַיץִ בְתךְ חםֹכְ  חַםיֵ  חושׁ אֶל כְלי19.  

הַלֵב וְעַל הַטד כְקרֹ הַחרֶֹף
387

 

Corre a la jarra que es caliente como el estío en  

el corazón y fría en las manos como el invierno. 

Los homónimos son la palabra יחֵַם que es “es caliente” y la palabra ֹכְחם 

que es el nombre ֹחם precedido de כ partícula comparativa que significa “como 

el calor”. Los dos homónimos derivan de la misma raíz חמם, en el primer caso 

como verbo nif‘al en 3ª persona masculino singular en el imperfecto y en el 

segundo como nombre masculino singular, por lo tanto también se puede 

considerar como ŷinās al-mutarraf. Las letras variantes son dos palatales. י y כ .  

 דוֹדִיםנְ ובָחַר / דדִֹים ְ וְגעַָר 20.  

חֲדֵרִיםוְשָׁכַן  / חֲדָרִיםוְנטַָשׁ 
388

 

Riñe con parientes, mas decide partir, 

abandonar aposentos para morar en yermos. 
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Los homónimos son דדִֹים ְ que es un nombre masculino plural precedido 

de la partícula כ , “con”, lo que significa “con parientes”, y la palabra נְדוֹדִים que 

significa “partidas”. Las letras variantes son labiales כ y נ. En estos dos versos 

también encontramos un ŷinās perfecto o ŷinās al-tāmm. 

 רשָ מֶלֶךְ וְאֵין -וְאֵין/ מִנזְרָ וְטִפְסָר -בְאֵין21.  

רסָ וְצור מִמיִ  / סָר אֵלַי רצַ וְ 
389
  

Donde no hay príncipe ni jefe, rey ni señor 

 la angustia hacia mí viene, y la Roca de mí se aparta. 

En estos versos hay dos tipos diferentes de ŷinās, el primero es un ŷinās 

al-muḍāri‘ en el que encontramos que los homónimos son tres palabras en las 

que las letras variantes son tres dentales (ש y ס y צ ): la palabra שָר, “señor”, un 

nombre masculino singular, y la palabra צַר otro nombre masculino singular que 

significa “angustia” y un tercer término סָר forma qal en 3ª persona masculina 

de la raíz סור, “llegar”, “venir”. El segundo tipo es un ŷinās perfecto o ŷinās al-

tāmm en el que se repite la palabra סָר una vez con el significado de “llegar” y 

de “alejarse”. 

 מָתוֹאֲ -מִבֶן /מָתוֹחֲ הֵשִׁיב 22.  

מִשְּׁאל פָדָה/ נשְִׁמָת -וְאֶת
390

 

Retiró su cólera del hijo de su sierva, 

Y su calma salvó del se’ol. 

Los homónimos, que están al final de los hemistiquios, son nombres 

femeninos singular con un sufijo pronominal de 3ª persona masculino singular: 

 que es “su sierva”. Las letras variantes son אֲמָתוֹ que es “su cólera” y חֲמָתוֹ

guturales ה  y א . 

 Juntos los homónimos 

Otro modo de realizar la homonimia que emplea Yehudah ha-Leví es 

poner juntas las dos palabras que componen el ŷinās al-muḍāri‘. Éstas aparecen 
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en cualquier lugar del verso, como se puede comprobar en los siguientes 

ejemplos. 

  

 - יאֲָתָה מִשְׁרָה לְשִׁכְמ וְהִ שֶראֲ  שַרהַ 23. 

מהֵ הָאֲדָמָה כְחֶפְצ יעֲַבִידֶהָ 
391
  

Él era del príncipe a cuyos hombros correspondía el señorío 

que la tierra a su voluntad debía someter. 

 

Los homónimos son la palabra הַשַר un masculino singular con artículo 

que significa “el príncipe” y אֲשֶר, “el cual”, pronombre relativo. Las letras 

variantes son dos guturales  ה y א . 

Como hemos visto, en los ejemplos anteriores de ŷinās al-muḍāri´ la 

variante está en la letra que ocupa la primera posición, también hemos 

encontrado en el diván de nuestro poeta Yehudah ha-Leví el mismo tipo de 

ŷinās pero la variante puede estar en cualquier otro lugar de las palabras que 

forman la paranomasia. 

 

  ילֵ עֲ  ידַ עֵ  תאֹמְרִי לֹא כֵן וְהֵם אֵיך24ְ. 

כִי שָׁפְכו ידָָיךְִ-דָמִי וְעַל
392

 

¿Cómo vas a negarlo, si dan ellos testimonio de  

mi sangre y de que tus manos de vertieron? 

La paranomasia se establece entre la palabra עֵדַי que es un nombre 

masculino plural con sufijo de 1ª persona singular, “testimonio”, y la partícula 

 que significa “acerca de que” y se traducido por “de que”. Las letras עֲלֵי

variantes son dos linguales  ד y  ע. 

En caso similar es el siguiente ejemplo en el que las letras variantes son 

dos labiales: 

םרָ וָ  ברַ  גָדל וְ הַר/  חָמַד אֱלֹהִים הָהָר25.  
393
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El monte amado de Dios, monte grande, amplio y excelso. 

Los homónimos son la palabra רַב, “amplio”, y la palabra רָם que es 

“excelso”, ambos adjetivos masculinos singulares. Las letras variantes en este 

ejemplo son ם y ב . Hay un segundo tipo de ŷinās, ŷinās al-mardūf, que se 

forma al añadir una letra. 

 Al final de los hemistiquios 

Otro de los usos frecuentes que hace Ha-Leví del ŷinās al-muḍāri‘ es 

cuando los homónimos están situados al final del primer y del segundo 

hemistiquio de un mismo verso, al final de los primeros hemistiquios de dos 

versos seguidos o al comienzo y final de un mismo hemistiquio, como ocurría 

en el ŷinās al-lāḥiq es frecuente encontrar combinaciones de los homónimos es 

ambos lugares.  

לָהּעֲ  מַ עָצַם כְעצֶֹם / לָהּחְ מַ כִי 26.  
394

 

Pues su mal es grave lo mismo que su culpa. 

Las palabras ּמַחְלָה “su mal” y ּמַעֲלָה que es “su culpa”, formadas por un 

sustantivo más un sufijo de 3ª persona femenino singular, forman la 

homonimia. Las letras variantes son las guturales ע y ח . 

Ese mismo caso se puede producir añadiendo un tercer homónimo 

colocado en un lugar indeterminado.  

 וֹלָהעירְדָה וְ  / וֹלָהחוְהָאֱניִ 27.  

לְחבְלִים אַטםָ / וֹלָהתוְעַיןִ 
395

 

La nave dolorida va arriba y abajo. 

Los ojos se alzan hacia los marinos, ¿Dónde están? 

 

Los homónimos son חוֹלָה que traducimos por “dolorida” y la palabra 

 que significa “alza”. Los tres homónimos son תוֹלָה que es “arriba” y עוֹלָה

participios qal femenino singular. Las consonantes variantes en este ejemplo 
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son ח y ע que tienen la misma salida gutural y la letra ת que es dental, luego 

formaría un ŷinās al-lāḥiq. 

El siguiente ejemplo es exactamente igual, pero en la que tercera palabra 

que forma el ŷinās al-lāḥiq es una dental. 

 רֶץחֶ  אַחֶרֶת בְים רֶץאֶ -וְתַשְׁלִיכֶם אֶל28.  

אֵין לִגְדרֹ וְלִבְנת- אֲשֶׁררֶץ ֶ  ופָרַץ בָהֶם
396

  

Los arrojó a otro país en día aciago, 

abrió entre ellos brecha ya no reparable. 

La paranomasia se establece entre los tres nombres segolados en 

singular: אֶרֶץ que significa “país” y en un femenino singular, los otros dos 

términos son masculinos: la palabra חֶרֶץ que es “aciago” y la tercera רֶץ ֶ que 

significa “brecha”. En los dos primeros los consonantes que varían son de la 

misma salida vocálica gutural א y ח pero la tercera consonante es la labial פ. 

 

 מֵלאָ וְ וְלָחוץ  / מֵלעָ וְ מְיגָֺע 29.  

וְקִרְיתַ יעְֲרִים/ וְנכְִסָף לְכַרְמֶל 
397

 

Fatigado y cansado, oprimido y abatido, 

suspirando por el Carmelo, por Qiriyat Ye’arim.398 

Los homónimos son עָמֵל que significa “cansado” y la palabra אָמֵל que es 

“abatido”. Los dos sustantivos, masculino singular, están precedidos de la 

partícula copulativa ו . Las letras variantes son guturales א y ע. 

A continuación se presenta otro ejemplo encontrado del mismo caso de 

ŷinās al-muḍāri‘ pero en los que la vocalización varía. 

 נִיהָאֱ דָמְתָי  / נִיהָעֲ וְסעֲֹרָה 30.  

מִזמְר לְתדָה / נִיהָשְ תִשְׁמַע 
399

 

La que está zarandeada y humillada, cual navío  
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escuchará de nuevo un canto de acción de gracias. 

Es una paranomasia triple en la que los homónimos son el femenino 

singular ָעֲנִיה que significa “humillada”, otro nombre femenino singular ָאֱנִיה 

“navío”, y el numeral en femenino singular ָשְנִיה que significa “segunda vez”, 

“de nuevo”. Las dos primeras consonantes que varían son guturales א y ע, pero 

la tercera consonante es la dental ש. 

 כֶהפַ אֲ וְדֶמַע  / כֶהבַ אֲ וְאֵיךְ לֹא 31.  

תְחִטתַ פְגָרִים / כֶהחַ אֲ ומִשָּׁם 
400

 

¿Cómo no voy a llorar y derramar lágrimas, 

si espero de allí la resurrección de los muertos? 

En estos versos volvemos a encontrar un ŷinās al-muḍāri‘, en el que los 

homónimos son: אֲבַכֶה “lloraré”, אֲפַכֶה “derramaré” (las letras variantes son dos 

labiales כ y פ ) y un ŷinās al-lāḥiq formado con אֲחַכֶה “espero” (la letra variante 

es una guturalח ). Los homónimos son formas pi‘el en 1ª persona singular en 

imperfecto.  

Yehudah ha-Leví también pone los dos componentes del ŷinās al-

muḍāri´ al final del primer hemistiquio de versos seguidos, tal y como veremos 

a continuación en los ejemplos siguientes encontrados en su diván. 

 כֵס נשִָא וָרָם-עַל / לֵיהֶםעֲ  ובְהִמשְָאֲך32ְ. 

מֵרוחָם ומִבְשָׁרָם / לֵיהֶםאֲ אַתָה קָרב 
401 

Al encumbrarte sobre aquellos, en trono eminente y elevado, 

estás próximo a ellos, más que sus espíritus y sus cuerpos. 

Los homónimos son las palabras עֲלֵיהֶם que es “sobre aquellos” y אֲלֵיהֶם 

que significa “a ellos”. Las dos palabras son partículas con sufijos de 3ª persona 

masculina plural. Las letras variantes son guturales א  y ע . 

 לָלון בְחֵיק עָפְרָה / טָהנָ דד בַחֲלום33.  
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לו הַחֲלם פָתְרָה / טָהמִ  נעֲָמָה- מַה
402

 

El amado se dirigió en sueños a dormir en el regazo de la cierva. 

¡Qué dulce sería el lecho que diera vida al sueño! 

La paranomasia se produce entre las palabras נָטָה, que significa 

“dirigirse”, una forma verbal qal en 3ª persona singular en perfecto, y un 

nombre en femenino singular מִטָה “lecho”. Las letras variantes son labiales נ y  

 .מ

ֹ חֵי 34.   לְבָבִי עשֵׁק /פֶרע

בְרִית הַחֵשֶׁק / פֵראָ אִם 
403

 

¡Por un ciervo que mi corazón oprime, 

juro no quebrar el pacto del amor! 

La paranomasia es entre la palabra עפֶֹר “ciervo”, un nombre masculino 

singular, y la palabra אָפֵר que es el verbo פרר en forma hif‘il en 1ª persona 

singular en el imperfecto, que es “quebrar”. Los dos términos ocupan el mismo 

lugar en los versos, al final de primer hemistiquio de cada verso. Las letras 

variantes son guturales ע y א . 

 וְעלֹ מַלְכותְךָ עֺלָם / רָאֲךָייִ מִי זהֶ לֹא 35. 

וְאַתָה נתֵן אָכְלָם / רָאֲךָקְ יִ א מִי לֹא 
404

 

¿Quién no te temará? ¡Están bajo el yugo de tu realeza! 

¿Quién no te invocará? !Tú eres quien les alimenta! 

En estos dos el ŷinās al-muḍāri‘ se crea entre ָייִרָאֲך “te temará” y ָיקְִרָאֲך 

“te invocará”. Los dos homónimos son una forma qal en 3ª persona singular 

masculino en imperfecto con un sufijo de 2ª persona masculino singular. Las 

letras variantes son palatales י  y ק . 

Un ejemplo similar al anterior son los versos siguientes: 
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 וְנגָלֹו הַשְּׁמָחת / לָהגָּ  וְהד / הלָ כָ גְבִיר 36.  

וַטנִהְו הָאֲנחָת / רַח ָ וְגִיל  / רַח ָ וְאֵיד 
405

 

Expiró el señor, desapareció la gloria, casaron los alborozos, 

Floreció la desgracia y huyó el regocijo, se prorrumpió en sollozos. 

 

En el primero de estos versos el poeta crea la paranomasia entre las 

palabras כָלָה que significa “expiró” y la palabra גָּלָה que es “desapareció”, que 

morfológicamente son idénticas. Como podemos ver las letras variantes son de 

la misma salida vocal, palatales (ג/ כ). En el segundo verso el ŷinās se establece 

entre las palabras רַח ָ que es “floreció” y רַח ָ que es “huyó”. Todos los 

homónimos son en forma qal en 3ª persona masculino singular en perfecto. 

También en este caso la consonante variante es labial (ב / פ). 

 

 Sin lugar fijo. 

  קְהִלָתִיוֹראוְיזַרְִיחַ 37. 

  סְגֺלָתִיוּרע וְתִתְהַלֵל

תְהִלָתִיוּר צ הִמהֵ אר
406

 

¡Que brille la luz de mi comunidad 

y vuelva a ser gloriosa mi propiedad escogida! 

He aquí que la Roca que yo alabo es mi luz. 

  

Los tres homónimos son las palabras אוֹר “luz”, עוּר “ser gloriosa”, y la 

palabra צוּר que significa “Roca” y es un nombre alegórico de Dios. Todos los 

términos son nombres masculino singular. Los dos primeros homónimos son el 

ŷinās al-muḍāri‘ (las variantes son dos guturales) y con el tercer homónimo 

forman un ŷinās al-lāḥiq. 

 בִישְ טב הֱית דדֵךְ - לֹאבִיצְ רַעְיתַ 38. 

קִרְבִי וְרִכְבֵי הַמדְד הַרְחִיקִי
407 
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¡Hermosa gacela!, no conviene que tu amado esté cautivo, 

acércate y aleja el carruaje de la ausencia. 

La homonimia se establece entre dos nombres masculinos singular: צְבִי 

que significa “gacela”, metáfora de “doncella” y שְבִי que es “cautivo”. Las 

letras variantes son dentales  צ y ש . 

 אִיצְ קומִי  הֲלָעַד ימְֵי הַשַּׁחֲרות39.  

 מַלְאֲניֵ שֵׁיבָה בְמוסָר שִׁחֲרואִירְ 
408

 

¿Se alargará sin fin la mocedad? ¡Levanta, sal! 

Mira a los enviados de la vejez que te reprenden. 

En este verso encontramos la paranomasia entre צְאִי, “sal” y רְאִי, “mira”. 

En ambos casos se emplea el imperativo qal en 2ª persona femenino singular. 

Las letras variantes son dentales ר y צ . 

 דֵי נזֶרֶ נעְֺרת עֲ  ראֹשׁ לֵיעֲ 40.  

חֺקִים וְעֵדת לִיחֲ ובִלֲשׁנ  
409

 

El ornato de la diadema de la juventud sobre su cabeza  

pero hay en su boca aderezo de leyes y testimonios.  

Los homónimos aquí son la palabra עֲלֵי que es una preposición que 

significa “sobre” y la palabra חֲלִי que es “aderezo”, un nombre masculino 

singular. Las letras variantes son guturales ע y ח . 

  אֲשֶׁר שִׁבְטרָבהָ  ידַ אַהֲרן41ֹ.  

רָבחָ לֹא נםָ נעְִים לֵחהֹ וְלֹא 
410

 

La mano de Aharón, el maestro, cuyo cayado  

no pierde su vigor ni se seca. 

En este verso encontramos que la paranomasia se crea entre la palabra 

 חָרָב nombre masculino determinado, singular que significa “el maestro” y הָרָב

                                                 

408
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 362. 

409
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 524. 

410
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 536. 
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un verbo transitivo en forma qal 3ª persona masculina singular en pausa que 

significa “se seca”. Las letras variantes son guturales ה y ח . 

  אֲשֶׁר וּרהַ יעֲַשֶה אָסור בְידַ -מַה42.  

 וְעֵת שָׁלוחַ צוּרעָ פַעַם יהְִי 
411

 

¿Qué puede hacer el que es prisionero de la Roca, 

a veces retenido, y otras libre? 

La homonimia se establece entre la palabra הַ וּר “la Roca”, nombre 

alegórico ―Dios― con forma masculina singular y la palabra עָצוּר que 

significa “retenido”, es un participio pasivo qal masculino singular. Las letras 

variantes son guturales ה y ע . 

 לַחצְ הֲתָניִ רְכַב ו, הֲדָרְך43ָ.  

 לַחשַ וְתִפְאַרְתְךָ הַעֲלֵה וְ 

¡Con tu esplendor, novio mío, cabalga y triunfa! 

¡Tu belleza levanta y exhibe! 

 

En estos versos la paranomasia se establece entre la palabra צְלַח que es 

“triunfa” y la palabra שַלַח que es “exhibe”; varían las consonantes dentales צ y 

 .Los dos términos son imperativos qal 2ª singular masculino .ש

 

 חפֲפָה פֲפָהנוֹהִתְ  פֲפָהעוֹהִתְ 44. 

רָהעֲ סוֹ רָהחֲ סוֹסָבִיב לְדדָה 
412

 

Revolotea, asciende, busca asilo,  

en derredor de su amado da vueltas agitada. 

En este verso se encuentran dos tipos de ŷinās, uno que es el-lāḥiq se 

produce entre las palabras הִתְעוֹפֲפָה que significa “revolotea” y הִתְנוֹפֲפָה que es 

“asciende”. Las letras variantes son un labial נ y gutural ע y otro entre סוֹחֲרָה que 

significa “da vueltas” y סוֹעֲרָה que es “agitada” y las letras variantes son 
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guturales ח y ע . En el primer caso es de la forma verbal hitpolel en 3ª persona 

femenino singular en perfecto y en el segundo dos participios qal femenino 

singular. 

En el verso siguiente encontramos los homónimos al principio y en 

medio de primer hemistiquio: 

  דָת וְסד דוֹסוְ , אָמְרו לְאֵל" רוּס"45.  

דַעַת דְרָכָיו מֵאֲנו לָדַעַת
413 

¡Aparta!, dicen a Dios, y el misterio de su fe y el de 

la ciencia de sus caminos rehúsan conocer. 

La paranomasia se establece entre el verbo סוּר que es un imperativo qal 

2ª singular masculino, que es “aparta”, y el nombre masculino singular סוֹד que 

significa “misterio”. Las letras variantes son labiales  ו y ֹו. 

 

 אֲשֶׁר שִׁבְטו  רָבהָ אַהֲרןֹ ידַ 46.  

 רָבחָ לֹא נםָ נעְִים לֵחהֹ וְלֹא 

 לִםֵד וְלֹא אָמַר לְפִיהו הן

רָב פִזרֵ וְלֹא אָמַר לְידָ
414

 

La mano de Aharón el maestro, cuyo cayado  

no pierde su vigor ni se seca  

Enseña y no dice a su boca ¡basta! 

desparrama y no dice a su mano ¡es mucho! 

El ŷinās al-muḍār‘ lo componen los términos הָרָב que es “el maestro” un 

nombre masculino singular determinado y חָרָב que es forma qal en 3ª persona 

masculino singular en perfecto en pausa que significa “secarse”. Las letras 

variantes son guturales ח y ה , las palabras que comparte con dos casos de ŷinās 

al-mardūf. 

B.3.Ŷinās al-muḥarraf  (paranomasia vocálica) 

                                                 

413
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414
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El ŷinās al-muḥarraf se produce cuando los homónimos tienen el mismo 

número y orden en las consonates, que evidentemente son iguales, pero difieren 

en las vocales. La paranomasia puede producirse entre sustantivos, verbos, etc. 

Es frecuente que el ŷinās al-muḥarraf sea a la vez un ŷinās al ištiqāq pues los 

poetas juegan con palabras derivadas de la misma raíz. Ha-Leví no es diferente, 

por eso se encuentran abundantes ejemplos en los que los homónimos son una 

forma verbal y un nombre. 

 Un verbo y un nombre. 

  בְאַרְבַעַת בְניֵֶ רֶץתְמל ָ רַץ 1.  

עֶזרְָא וְהִמְתִיק הַבְכִי מִטיָןִ
415
  

Abrió ayer una brecha en los cuatro hijos de  

‘Ezra’, tornando el llanto más dulce que el vino. 

 

La paranomasia se encuentra entre la palabra פָרַץ “abrir”, que es qal en 

3ª persona singular masculino del perfecto de y el sustantivo פֶרֶץ masculino 

singular, “brecha”. 

 

 אֶרֶץ אַחֶרֶת בְים חֶרֶץ-וְתַשְׁלִיכֶם אֶל2.  

אֵין לִגְדרֹ וְלִבְנת- אֲשֶׁרֶ רֶץ בָהֶם פָרַץו
416

 

Los arrojó a otro país en día aciago, 

abrió entre ellos brecha ya no reparable. 

 

En este segundo ejemplo los homónimos son los mismos términos que 

en el anterior: la forma verbal פָרַץ y el sustantivo פֶרֶץ. 

 

 וְשָׁב לְאַדְמָתָ נָה ִ מָהראֹש 3.  
417

 

La piedra angular se volvió y regresó a su tierra. 

 

                                                 

415
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416
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La paranomasia se establece entre la palabra מָה ִ que es un nombre 

femenino singular, que significa “angular”, “esquina” y la palabra נָה ָ, 

“volverse”, que es qal 3ª persona masculino singular en perfecto. 

 ירְֺשָהירְושַׁלְמִי קְדושָׁה ל 4.  

 מֵאֲבתָיו הַקְדומיםִירְָשָה
418
  

Un jerosolimitano, la santidad es para el una heredad 

que ha heredado de sus antepasados. 

 

La paranomasia se produce entre ירְֺשָה que es un participio pasivo qal 

femenino singular que es “heredada”, “posesión” y ירְָשָה “heredar”,  imperativo 

qal, con ה paragógico. Las dos derivan de la misma raíz ירש. 

 

בָניֶהָ -עַישִׁ עַל / שִחַרפָניֶהָ שַחַר 5.  
419

 

La aurora de su rostro oscurece a la osa y sus estrellas.  

 

La homonimia es entre שַחַר un nombre masculino singular que significa 

“aurora”, שִחַר que es una forma pi‘el 3ª persona masculino singular en perfecto, 

que significa “oscurecer”. Los dos homónimos derivan de la raíz שחר. 

 Entre dos nombres como son los ejemplos siguientes: 

 

  לְעֵת בקֶֹר ערֵֹבטב שַׁחֲרות 6. 

עָרֶבמִזהֱָרֵי ינהָ לְעֵת 
420 

Mejor es la negrura del cuervo por la mañana 

Que la blancura de la paloma al caer la tarde. 

La paranomasia se crea entre las palabras ערֵֹב que es “cuervo” y la 

palabra עָרֶב que es “tarde”. Ambos términos son un nombre masculino singular 

y en este caso no proceden de la misma raíz.
421
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 וְלֹא אֶזכְרֹ יהְודָה וְעֲזרְַאֵל7.  

ְ רָחַימִבְחַר ,  יקְָרפִרְחֵישְׁניֵ 
422

 

Ni he de acordarme de Yehudah y Azrael  

dos flores preciosas, lo mejor de mis brotes. 

 

Los homónimos son פִרְחֵי que es un nombre masculino en plural, en 

estado constructo que significa “flores” y רָחַי ְ que es la misma palabra, pero 

con un sufijo de 1ª persona, “mis brotes”. Son la misma palabra que en español 

se han traducido por dos sinónimos. 

  וְהואמָרוֹםאַךְ סד שְאֵלָתִי בְידַ 8.  

 הָרִים וברֵא רוחַ מְרוֹםיצֵר 
423

 

El secreto de mi súplica está en manos del Altísimo, pues 

el formó la cima de las montañas y creó los vientos.  

 

La paranomasia se establece entre dos nombres, el primero es un 

nombre alegórico de Dios מָרוֹם que significa “Altísimo” y מְרוֹם que es otro 

nombre masculino singular “cima”.  

 

כְזָבִיםבֵין טפְלֵים  / כַזָבִיםוְהֵםָה 9.  
424

 

Como blenorrágicos entre urdidores de engaños. 

 

La paranomasia es entre כַזָבִים que es un nombre masculino plural, 

precedido de la partícula comparativa כ “como blenorrágicos” de la raíz זב y 

 .כזב que es un nombre masculino plural  “engaños”de la raíz כְזָבִים

 

 שָׁם שְׁניֵ- הָהָר אֲשֶׁרהרֹ הָעֲבָרִים וְ הַר10.  

ארִים גְדלִים מְאִירַיךְִ ומרַיךְִ
425

 

Monte Abarim y monte Hor, en los que se encuentran las dos  

                                                 

422
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Grandes luminarias, los que te iluminaron y enseñaron. 

 

La palabra הַר que es un nombre masculino singular “monte” y ֹהר que es 

el nombre de un monte “Hor” forman el ŷinās en este verso. 

 De igual modo lo encontramos entre dos formas verbales. 

 אֲבָל אִישׁ יעֲַלֶה מִכלֹ אֲרָצת 11.  

מְעֺלָה הִיא ל מַעֲלָהאֲלֵיהֶן 
426

 

Pero el que desde cualquier otro país asciende  

a ellas, tendrá un excelso mérito. 

 

Los homónimos son la palabra מַעֲלָה que es un participio hif‘il –usado 

como nombre femenino singular–, “mérito” y מְעֺלָה que es un participio pu‘al, 

en este caso, que se traduce en este texto por “excelso”. Proceden de la raíz עלה. 

 

B.4 Ŷiinās al- zā´id  (paranomasia aumentada) 

 

El ŷinās al- zā´id engloba a aquellos tipos de usos paronomásticos en los 

que la variación entre los homónimos está en la adición de una o varias 

consonantes. Son de cuatro tipos al-mardūf, cuando se añade al comienzo de 

uno de los componentes; al-muktanif, cuando se añade en medio; al-mutaraf, 

cuando es al final y al-madayyal, cuando se añaden más de una letra al final de 

uno de los homónimos. 

 

B.4.1 Ŷinās al-mardūf (paranomasia por inserción al comienzo) 

Este tipo de ŷinās se produce cuando se añade a uno de los homónimos 

una letra al comienzo de la palabra y el resto se conserva idéntico al otro. Junto 

al ŷinās al-muḍāri‘ y al ŷinās al-ištiqāq es uno de los más empleados por 

Yehudah ha-Leví, concretamente 39 veces. 

Las letras añadidas suelen ser de fácil ejecución, por lo que se tiende a 

utilizar partículas interrogativas, comparativas, el artículo, etc. Es este caso el 
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poeta juega con dos palabras homófonas que usan como base de esta 

paranomasia. 

Ateniendo a esas características haremos la clasificación en este tipo de 

ŷinās. 

B.4.1.1 El primer grupo lo integran aquellos casos en los que la letra que se 

antepone a uno de los componentes del ŷinās es el artículo o alguna partícula. 

 Cuando la letra añadida es el artículo. 

 

 עֲבָרִיםהָ  שָׁלם לְךָ הַר1.  

 עֲבָרִים-לְךָ מִכָל שָׁלם

 בָךְ נאֱֶסַף מִבְחַר אֱנשׁ

קְבָרִים וַיהְִי בְךָ מִבְחַר
427

 

¡Te saludo, monte Abarim! 

¡Te saludo desde todos los confines! 

En ti murió el más escogido de los hombres, 

tú albergas las más selecta de las tumbas.  

Los homónimos son un nombre masculino plural עֲבָרִים que significa 

“confines” y un toponímico, el nombre del monte Abarim; la letra añadida es un 

artículo. Este ŷinās al-mardūf aparece junto a un ŷinās al-muḍāri‘ con los 

homónimos עֲבָרִים y קְבָרִים. 

רָםוָ  רַב גָדל וְ הַר/  חָמַד אֱלֹהִים הָרהָ 2.  
428

 

El monte amado de Dios, monte grande, amplio y excelso. 

Los homónimos son el nombre masculino singular הַר determinado y sin 

determinar. Hay un ŷinās al-muḍāri‘ con los homónimos רַב y רָם. 

 רָבהָ  חֵלֶף לְצֵל קרַֹת נוְֵה3.  

רָב צִלִי מְען קִרְיהָ לְמֶלֶךְ
429
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 La letra que se añada va coloreada en verde más oscuro y la partes idénticas de los 
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¡En vez del abrigo de vigas de la morada del maestro, 

será mi refugio la morada de la ciudad del gran Rey… 

La homonimia es entre los dos nombres, el primero un nombre 

masculino singular determinado הָרָב, “el maestro” y un adjetivo masculino 

singular רָב que es “grande”. 

  אֲשֶׁר שִׁבְטו רָבהָ ידַ אַהֲרןֹ 4.  

 רָבחָ לֹא נםָ נעְִים לֵחהֹ וְלֹא  5. 

 לִםֵד וְלֹא אָמַר לְפִיהו הן

רָב פִזרֵ וְלֹא אָמַר לְידָ
430

 

La mano de Aharón el maestro, cuyo cayado  

no pierde su vigor ni se seca  

Enseña y no dice a su boca ¡basta! 

desparrama y no dice a su mano ¡es mucho! 

En estos versos el ŷinās al-mardūf es doble; el primer lo exactamente 

igual al ejemplo anterior, ―entre הָרָב “el maestro” y רָב “gran”― y en el 

segundo caso los homónimos son la palabra חָרָב que es en forma qal 3ª persona 

masculino en perfecto en pausa que significa “secarse” y, de nuevo, רָב 

“mucho” que es un adjetivo masculino singular. También se produce un caso de 

ŷinās al-muḍāri‘ donde los homónimos son, a su vez, componentes del ŷinās al-

mardūf: הָרָב y חָרָב. 

 La letra añadida es la partícula ל. 

 סור אָמְרו לְאֵל וְסד דָת וְסד6.  

דַעַת לָ  דְרָכָיו מֵאֲנוַ עַת
431

 

¡Aparta! dicen a Dios, y el misterio de su fe y el de  

la ciencia de sus caminos rehúsan conocer. 
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La paranomasia se establece entre la palabra עַת ַ “ciencia” que es un 

nombre femenino singular en estado constructo y la palabra לָדַעַת “conocer”, 

infinitivo qal de ידע. En este ejemplo los dos homónimos son de la misma raíz, 

en consecuencia también sería un ŷinās al-ištiqāq. 

 וְזהֶ הַיאְר לְעֵד כִי דָם הֲפַכְת7.  

 נחַַשוְ  בְלֹא לַהַט וְלֹא קֶסֶם

 אֲבָל שִׁמְךָ בְידַ משֶֹׁה וְאַהֲרןֹ

נחָָשלְ וְהַםַחֶה אֲשֶׁר נהְֶפַךְ 
432

 

Este Nilo testimonia que en sangre lo convertiste, 

sin conjuros, sortilegios ni hechizos. 

Sólo con tu nombre en mano de Moisés y Aharón, 

y el cayado que se trocó en serpiente. 

La homonimia se establece entre los términos נחַַש “hechizo” y לְנחָָש “en 

serpiente” que es la palabra נחָָש precedida de partícula ל . 

 אֲמִרֶיה-ינהָ תְקַמןֵ עַל8.  

אֲמָרֵיהָ לַ ימֵַר לְבָבִי 
433

 

Una paloma anida sobre las ramas, 

mi corazón siente amargor con sus lamentos. 

Los homónimos son dos nombres masculino plural con un sufijo de 3ª 

persona femenino singular  ָאֲמִרֶיה que es “sus ramas” y  ָאֲמָרֵיה que es “sus 

lamentos”, que lleva prefijado con la partícula ל . 

מָמָהלַ וְהִיא לְךָ  / מָנָהּצַר לְחֶרֶב 9.  
434

 

A la espada la destinó su adversario, mas ella es su porción. 
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El ŷinās al-mardūf lo forman ּמָנָה un qal 3ª persona masculino singular 

en perfecto, “destinar” y לַמָמָה que es la partícula ל más el nombre femenino 

singular מָמָה “porción”. 

 Casos en los que precede la partícula comparativa כ. 

  ְ רוֹרכַ אֵבֶר / לִי -וְלו יתַֺן10.  

דְרוֹרלִקְראֹ לִי / תִלִי -לָעוף אֶל
435

 

Ojalá me diera a las como a la golondrina  

para volver a mi montaña y anunciar que voy libre. 

La paranomasia en este verso se establece entre dos nombres masculino 

singular רוֹר ְ precedida de כ , que es “como a la golondrina” y דְרוֹר que es 

“libre”, “libertad”. 

  מִםַעֲלֵךְדְרוֹר לִמְצאֹ ְ רוֹרכַ דְאי 11.  

 סָעֲרויםִַיםכְ  ימִָיםומִתלְדת 12.  
436

 

Vuela cual golondrina para encontrar la liberación de tus culpas  

y de las fuerzas del destino que como mares braman. 

En estos versos hay dos ejemplos, en el primero la paranomasia es 

idéntica al ejemplo anterior. El segundo ejemplo se produce con el nombre 

masculino plural ימִָים, “mares”, con y sin la partícula כ . 

  ידוֹדכִ  שִׁיר אָח מְפרָֹד בְלִבִי13.  

  יִ וֹדישִָׁיר כְעַלְמָה לְבָבָה 

הַ וֹד כִי מעֲדָה בָא וְלֹא בָא
437

 

El canto del hermano separado es en mi corazón cual llama. 

Canta como la doncella que tiene el corazón inquieto,  

porque es su tiempo y no llega el amado. 
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Aquí tenemos dos casos diferentes de ŷinās, el primero al mardūf que se 

establece entre la palabra כִידוֹד que está formada por el nombre masculino 

singular con el prefijo כ que es “cual llama” y יִ וֹד que es qal 3ª persona 

singular masculino en imperfecto del verbo נדד “estar inquieto”. También 

encontramos un ŷinās al-muḍāri‘ formado entre este último término y הַ וֹד que 

es un nombre masculino singular determinado “el amado”. 

 Los homónimos van precedidos del relativo ש . 

 שְׁפַת הַיאְר וְשִׁדת-וְשִׁדָה עַל14.  

 כְבֵדתהֵןשֶ אֲבָל  הֵן צְבָאת
438

 

Hermosas doncellas en la orilla del Nilo, 

ellas son ciervas, aunque ellas lleven mucho peso. 

La paranomasia se produce entre el pronombre הֵן “ellas”, y la palabra שֶהֵן 

que es “que ellas”. Al pronombre le prefija el adjetivo relativo “que”. 

 Uno de los homónimos precedido de la partícula כ . 

 רֵאשִיתבְ מַעֲשֵה - לְכָלרֵאשִיתוְאֵין 15.  

וְאֵין אחֲרִית לְחִדושׁ הַירְָחִים 
439

 

No hay principio para ningún acto en la Creación 

ni tendrán final los novilunios. 

Los términos que componen el ŷinās al mardūf son la palabra רֵאשִית 

“principio” que es un nombre masculino singular, y esta misma palabra 

precedida por la partícula כ   que se traduce por “en la Creación”. 

 Uno de los compontes va precedido de la partícula comparativa מ 

 אִמְרו לְתֵבֵל תַעֲשֶה חֶפְצָה16.  

 שְמִרֶיהָ מִ  חָזקָ לְבָבִי 

 אִם אֶטְעֲמָה מִשְׁתֵה שְׁמָניֶהָ  
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שְמָרֶיהָ  לֹא אֶזעְַמָה מִשְׁתֵה 
440

 

Decid a la tierra que haga cuanto quiera, 

que es más duro mi corazón que sus diamantes. 

Que si gusto de su exquisito banquete, 

no ha de inquietarme apurar sus posos. 

La paranomasia es entre la palabra  ָמִשְמִרֶיה que es la partícula 

superlativa “más que” מ, prefijada a un sustantivo masculino plural y un sufijo 

pronominal de 3ª persona femenino singular que significa “que sus diamantes” 

y  ָשְמָרֶיה que es un sustantivo masculino plural más un sufijo pronominal de 3ª 

persona femenino singular y significa “sus posos”. En este caso encontramos 

que los dos sustantivos son dos términos homófonos. 

B.4.1.2 Hay varios ejemplos donde hallamos este mismo tipo de ŷinās, en el 

que las palabras que lo forman no llevan prefijada partícula alguna pero en los 

que el significado de las mismas tienen un matiz antinómico. Eso sucede con 

los términos para designar al agua y al cielo, relacionándolos entre sí, según la 

naturaliza el primero viene del segundo. Dice Yehudah ha-Leví. 

 En todos los 4 ejemplos que presentamos a continuación la 

paranomasia es entre ִמַים que es “agua” y ִשָמַים que es “cielo”, ambos dos 

nombre masculino en forma dual. 

 עֵבֶד וְאֵין כלֹ-וְאַשְׁגִיחַ לְכָל17.  

 וְתֵבָהמַיםִשָ  וְ מַיםִאֲבָל 
441

 

Miro a todos los lados, y no hay nada 

sólo agua, cielo, un Arca. 

 גַב אֳניִ-וַאֲניִ עַל? אֵיךְ לֹא אֱהִי כֵן18.  

מַיםִשָ  ובֵין מַיםִתלוי בְבֵין 
442

 

¿Cómo no estar así? ¡Pendo en el casco 
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de un barco entre las aguas y el cielo! 

  עֲדָייִםמַיםִשָ וְ  מַיםִ פְני19ֵ.  

עֲדֵי לַילִ מְטהָֹרִים לְטושִׁים
443

 

La faz de las aguas y los cielos son joyas  

rutilantes y claras durante la noche. 

 Otros términos con los que juega el poeta es con נָשִים “mujeres”, 

 hombres”. Ambos sustantivos plurales, uno femenino y otro“ אֲנָשִים

masculino. En el primer ejemplo el poeta añade un tercer homónimo. 

 הַחֲבָלִים ַ חֲבָלִיםומשְׁכֵי 20. 

נָשִיםאֱ נֶ נָשִיםאֲ  ונָשִיםוְ  
444

 

Cuando los que tensan las jarcias, con dolores, 

mujeres y hombres, caerán enfermos. 

El primero es entre la palabra נָשִים “mujeres” y אֲנָשִים “hombres”, y a 

continuación entre ésta última y נֶאֱנָשִים, un participio nif‘al masculino plural del 

verbo אנש que significa “caerán enfermos”. En estos versos hay un segundo 

caso de ŷinās, ŷinās al-muḍāri‘, es entre הַחֲבָלִים “las jarcias” y חֲבָלִים ַ que es 

“con dolores”. Ambos son dos nombres homófonos, uno determinado y otro 

precedido de la partícula ב, por los que está muy próximo a un ŷinās tāmm. 

בְכָל רֶגעַ עֲנושִׁים / אֲנָשִים וַ נָשִיםוְ 21.  
445

 

Las mujeres y los hombres en todo tiempo vejados. 

       Otra variante de ŷinās al-mardūf se produce cuando los integrantes son de 

diferentes categorías gramaticales. En estos casos es habitual que los 

homónimos procedan de la misma raíz por lo que también es un ŷinās al-

ištiqāq. 

 Un nombre y forma verbal. 
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 סוּףיָ אֲשֶׁר לֹא  / סוּף-בְזכְָרִי ים22ַ.  

שִׁיר אֵיטִיבָה/ עָרֵב וְכָסוף 
446

 

Recordando el Mar de los Juncos que nunca se olvida, 

con deleite y pasión compongo un poema. 

Los homónimos son סוּף “junco” que es un nombre masculino singular y 

 .”que es un qal en 3ª persona masculino singular en imperfecto “olvidarse יסָוּף

 סְעִיף חֵן מִבְדלַֹח-יצְֺקִים עַל23.  

 אֱמֺנִיםוְעַל עֶרֶש אֱמוניִם הֵם 

 נצְורִים אַךְ חֳלָיי אהֲבָת

אֱמָנִיםנֶבְלֵב חשֵׁק חֳלָייִם 
447
  

Moldeado sobre gentil tallo de bedelio, 

en tálamo fiel criado, 

bien guardado, así son los males de su amor  

en el corazón del amante, enfermedad sin cura. 

Los homónimos son el nombre masculino plural אֱמֺנִים que significa 

“criados” y נֶאֱמָנִים que es un participio nif‘al masculino plural “caer enfermo”. 

 אוֹתבְעַלְמָה בַעֲלָמת 24.  

 אוֹתיֵ  כֵן בְזאֹת-עַל-כִי
448

 

Con la joven, portento entre las doncellas  

pues en verdad por ello conviene. 

El ŷinās lo forman el nombre masculino singular אוֹת “signo” y la 

palabra יאֵוֹת un nif‘al 3ª persona masculino singular del imperfecto del verbo 

 .”convenir“ אות

מַדָי-כִרְבִיד פָז עַל / צִיץהֵ  אֲשֶׁר / צִיץ לֺקַח25.  
449

 

Fue arrebatada la flor que brotara cual collar de oro sobre finas telas.  
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La paranomasia se establece entre la palabra צִיץ que es un nombre 

masculino singular “flor” y la palabra הֵצִיץ que es la forma hif’il en 3ª plural 

masculino en perfecto que significa “brotar”. Los dos términos proceden de la 

misma raíz luego también sería ŷinās al-ištiqāq. 

וְלֹא תִבְכו פְרִידָת / חַי/ אֲחִיכֶם  / חַיאַ  אֲהָה26.  
450

 

Ay amigos míos, vivo vuestro hermano no llorabais su ausencia. 

Los homónimos son el nombre masculino plural más un sufijo de 1ª 

persona חַי  que es “amigos míos”, y la palabra חַי “estar vivo”, es participio qal 

masculino singular. 

  כְזְבָהנִ מֵאִתְךָ לֹא/ תִקְוָתִי 27.  

כָזְבָהובְרִיתְךָ לֹא / נמְִשֶׁכֶת  
451

 

Mi esperanza en ti no se ha visto defraudada. 

Se retrasa, ¡mas tu pacto no es engaño! 

La paronomasia se produce entre נִכְזְבָה que una forma nif’al en 3ª 

singular femenino en perfecto “defraudar” y la nombre femenino singular כָזְבָה 

“engaño”. Ambos homónimos derivan de la misma raíz כזב por lo que también 

ha de considerarse como un ŷinās al-ištiqāq. 

ֹ מָה 28.   גְזרֵָה מִפִי שַׁדָי / מָרוָ וְרַע  / מַרא
452

 

¿Qué dile? Males y amarguras ha decretado la boca de Sadday. 

La homonimia la forman אמַֹר que es la forma qal 1ª persona singular en 

imperfecto, “diré” y מָר que es un nombre masculino singular que significa 

“amargura”. Hay un ŷinās al-muḍāri‘ entre los términos מָה y מָר. 

  אוֹרנָ מִפְניֵ אוֹרוַאְיחֲַלָה 29.  

 שְׁחָרֶיהָ -אולַי יבְַקַע אֶת 
453
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Guardo la luz del rostro del esplendoroso 

que quizá haga despuntar sus auroras. 

Un nombre masculino singular אוֹר “luz” y el participio nif‘al masculino 

singular נָאוֹר “esplendoroso” forman el ŷinās al-mardūf. Ambas palabras 

proceden de la misma raíz אוֹר, por lo que también es un ŷinās al-ištiqāq. 

 El ŷinās se compone con dos partículas. 

 ישְִׁיבֵם כַםָהוְ /  ירְִיבֵם םָהכַ וְ  30.  

 שְׁכורִיםםָההֵ וְ /  טעֲַצִיבֵם מָהו
454

 

¿Cuánto habrá de discutir?¿ hasta cuándo replicarles?  

¿Qué saca de entristecerles, si están borrachos? 

En este ejemplo encontramos dos tipos ŷinās y a la vez dos ejemplos de 

ŷinās al-mardūf, el primero es el formado por la partícula interrogativa כַםָה 

“cuánto” y la partícula interrogativa מָה que es “qué” y el segundo entre esta 

última y el pronombre personal masculino plural הֵםָה “ellos”. El segundo tipo, 

ŷinās al-muḍāri‘, se crea entre la partícula interrogativa כַםָה “cuánto” y el 

pronombre personal masculino plural הֵםָה “ellos”. 

 La homonimia es entre un nombre y una partícula. 

 בִיצְ -חֲמָסִי עַל31.  

 בִישְ נתְָננַיִ 

ִ י בְפֶרֶךְ ירְדְ 
455

 

Irritado estoy con la gacela 

por haberme puesto en cautiverio 

me ha subyugado cruelmente. 

En estos versos volvemos a encontrar dos tipos ŷinās, del primero, ŷinās 

al-mardūf, hay dos casos, uno en el que los componentes son las palabras שְבִי, 

“cautiverio”, un nombre masculino singular y la partícula con el sufijo de 1ª 

persona י ִ, “en mí”, y otro entre esa misma partícula con sufijo y el nombre 
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masculino singular צְבִי que significa “gacela”. Entre שְבִי y צְבִי forman un ŷinās 

al-muḍārī‘. 

 יחָֺדמְ יקָָר בִרְכַת אֵל 32.  

יחַָד תָבאתָה לְראֹשְׁךָ
456

 

¡Oh amigo la bendición del Dios único 

se derramen a una sobre tu cabeza! 

Los homónimos son el participio pu‘al masculino singular מְיחָֺד “único” 

y יחַָד el adverbio “una”. 

 Entre dos nombres (sustantivos, adjetivos…).  

  וְקלסִיסעָ  כְעַל סִיס תָשִיש עֲלֵי קל33.  

ינהָ מְנהֶַגֶת וְסד מַמְתֶקֶת
457

 

Cual mosto le regocija el piar de la golondrina, 

el arrullo de la paloma que deleita a la tertulia. 

Entre dos nombres masculino singular se crea la paranomasia: סִיס 

“golondrina” y עָסִיס “mosto”. 

עָד רְאהֹ נגְֶדִי-/ עֵדֶן וְגִלְ  / גִילשִמְחָה וְ  / גִילרְ  אִם אַתְ 34.  
458

 

Habituado a alegría y gozo, a ver ante mí el Edén y Galaad. 

Los homónimos son un adjetivo masculino singular רְגִיל “habituado” y 

  .gozo” que es un nombre masculino singular“ גִיל

 עֲדֵי אדֶה חֲסָדֶיךָ וְאדֶה 35.  

  עֲרָבִימַ לְגַלֵי יםָ וְרוחַ 

 יקְָרֵבו מְקם עלֹ אַהֲבָתְךָ 

עֲרָבִי ומֵעָלַי יסְִירון עלֹ
459

 

Mientras, reconoceré tus favores y daré las gracias  

a las olas del mar y al viento de poniente. 
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Me acercan donde está el yugo de tu amor 

me libran de la coyunda de los árabes.  

La paranomasia se establece entre dos nombres מַעֲרָבִי que es “poniente” 

masculino singular, y un gentilicio עֲרָבִי “árabes”.  

 שָרָהכִי גָבַר וְ / ב נקֵָל עַבְטִיט מַכְבִיד 36.  

שָרָהעֲ גַם נוסו / ובְמִגְדַל הָעזֹ הֶעֱמִיד 
460

 

Por él se aligeró la pesada carga, ¡tiene poder y señorío! 

En torre fortificada puso al pueblo que huía por decenas  

Un nombre femenino singular שָרָה que es “señorío” y el numeral עֲשָרָה 

que es “decenas” forman este ŷinās. 

 En otros casos el ŷinās al-mardūf se establece entre una forma 

verbal y una partícula o un pronombre. 

 וְאַל תִדְרשׁ בְלֵב וָלֵב רְצנ37.  

 לִקְרַאת נחְָשִׁיםלְךָ לֶךְתֵ וְאַל 
461

 

No quieras complacerte con corazón doblado. 

No vayas tras augurios. 

En este ejemplo encontramos que la paronomasia es entre ְתֵלֶך que es un 

qal 2ª persona masculino en imperfecto y ָלְך que es “a ti”, la partícula ל con el 

sufijo de 2ª masculino singular. 

A continuación encontramos el ŷinās situado al final del segundo 

hemistiquio con los homónimos juntos. Dice Yehudah ha-Leví describiendo los 

pedazos de su corazón: 

אֹד רַבו38. -  בָבִי עַד מְּ רֵי לְּ  גִזְּ

תִימו   רַקְּ מעַד כִי זְּ ן ווֹ כתְּ םוֹ 462כתַ
 

Los pedazos de mi corazón son tantos 

que los he esparcido cual comino.  
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La homonimia se establece entre la partícula comparativa מו ֹכתְּ  que es 

“como”, “cual” y el nombre, masculino singular, ן םוֹ  .”comino“ כתַ

 

B.4.2 Al ŷinās al-muktanif  (paranomasia por inserción en el  medio) 

 

Cuando se añade a uno de los dos homónimos una letra en medio de la 

palabra.  

 הֲיָסור מַחֲלִי1. 

463לשִׁ  אֲ גווֹ  גווֹלשִׁ וְּ  
 

¿Alejará mis males? 

ausente es mi salvador. 

 La paranomasia se establece entre  ִׁגווֹלש que es un nombre masculino 

singular que es “ausente” y  ִׁלש  que es un participio qal masculino singular גווֹ אֲ

más un sufijo de 1ª persona singular que significa “mi salvador”. 

 

לָל 2.  לתַל לֵלווֹ  / מִםַהֲלָל / זֶה הַכְּ די-כָל /  תְּ קַר חֶמְּ 464יְּ
 

Suma es de toda alabanza, cargado del botín de mi más rico encanto. 

La homonimia se establece entre ווֹלֵל  que es “cargado” y לתַל  que es  תְּ

“botín”. 

כָל אִיש 3.  מָן בוֹגֵד בְּ ךָ לִי זְּ  הֱמִירְּ

פִיו   רָב ובְּ  ווֹמשִׁ םל תְּ אֲשֶר לִבִוֹ קְּ

פִיהֶם-אֲדַבֶר  מֶצָא בְּ אִם אְּ  בָם וְּ

ך חָצִיר וְּ   מורַת מַמְּ  465 ומשִׁ םתְּ

En el lugar de ti el Hado infiel me ha dado hombres  

con corazón pendenciero y en la boca la paz, 

Cuando hablo con ellos, encuentro en sus labios, 

en vez de tu maná, ajos y heno. 
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En este ejemplo encontramos que la paranomasia se establece entre 

לווֹמשִׁ ם  que es “ajos”. Ambas palabras son  ומשִׁ ם que significa “paces”y  תְּ

nombres masculinos en plural. 

מוד 4.  רֵי תַלְּ שֵי חַדְּ חֹפְּ  נֵרָםכִי כָבָה -עַל/ וְּ

בָעוֹת  466רָםזתְּ נשִׁ כִי לעַח צִיץ / ופַאֲרֵי הַםִגְּ
  

¡De los que escrutan el Talmud pues se ha apagado su candela! 

¡De las más hermosas tiaras al quitarles el festón de su diadema.  

Los homónimos aquí son נֵרָם “su candela”y רָם זתְּ  su diadema”. Ambas“ נשִׁ

palabras son nombres masculinos en singular con un sufijo de 3ª persona plural. 

רַת 5.  בווֹדָהעִם גִזְּ בדָה כתְּ 467 גָלָהכתְּ
  

Se cercenaron sus entrañas, emigró su alma. 

La palabra בֵדָה  más un sufijo de 3ª persona כָבֵד que es la palabra כתְּ

femenina singular que significa “higado”o “entrañas” y בווֹדָה  ”que es “su alma כתְּ

que lleva un sufijo de 3ª persona singular. 

תִנִיךְ  ֵ  הַיוֹם  ך6ְ.  אַסְּ 468 מָאוֹס מְּ
 

Más hoy ¡cómo me has aborrecido! 

Los homónimos son ְך  un adverbio que significa “pero”y ְך  ֵ que es 

“cómo”. 

םו7.  רו עָלַי אֲנִי לֹאם נֶ  תַ   תְּ שִׁ שְּ קָתִי- תִקְּ  אֶעֱזֹב צִדְּ

469...ארֶץֶ 
 

Aunque os unierais contra mí, yo no cejaría en mi justicia… 

La homonimia es entre ם ם aunque” y“   שִׁ  .”vosotros“  תַ נֶ

אִם כִי לֹא 8.  לוְּ בֺעַשָ לֵם םווֹ  תְּ   יְּ
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חִים  רִים ופִסְּ אָה עִוְּ עוֹרָה מָלְּ 470בְּ
 

¿Es que no debemos interesarnos por la paz de Jerusalén 

mientras se encuentre llena de ciegos y cojos? 

La homonimia se forma entre לווֹם  que es “paz”, un nombre masculino  תְּ

singular en estado constructo y לֵם ָ que es “Jerusalén”. 

דֹף נַעֲרות אַחַר 9.  ששִׁ םהֲתִרְּ משִׁ  חאֲ

עוֹפֵף   הִתְּ יָמֶיךָ לְּ מוְּ 471 שִׁ םוחאֲ
 

¿Perseguirás la juventud pasados los cincuenta, 

estándo ya tu vida presta a emprender el vuelo? 

Los homónimos aquí son ששִׁ ם משִׁ  un numeral masculino en plural que es ,חאֲ

“cincuenta”, y la palabra מו שִׁ ם  que es un participio pasivo qal masculino חאֲ

plural, “prestos”. 

אֶה10.  אֶרְּ וֵהוְּ חָה קִמָהוָה נָ   נתְּ   אֲשֶר שָכְּ

נֵי עוֹרֵב  נו בְּ שָכְּ נֵי יוֹנָה וְּ שו בְּ גֹרְּ  472וְּ

Para ver la morada de la hermosa que olvidó su nido, 

¡echaron a los hijos de la paloma y lo habitan crías de cuervo! 

La paranomasia se produce entre וֵה  que es un nombre femenino נתְּ

singular que es “morada” y נָ וָה que es un adjetivo que significa “hermosa”. 

הוא הֹרם11.  זִםוֹתַי וְּ נו מְּ  יִבְּ

נוֹת   לָה עִםוֹ בְּ  מווֹןרתְּ  תַ לֹא אוכְּ

קָר   נֵי הַיְּ נֵי בְּ עָה בִשְּ גְּ  עַד אֶפְּ

חֵיק בַת  קָר -הָיו בְּ 473אָמווֹןהַיְּ
 

Cuanto yo intento edificar él lo destruye, 

no habría podido con él levantar el palacio 

De no acertar con los hijos del noble señor, 
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criados en el regazo de la ilustre dama.  

La palabra מווֹן  que es אָמווֹן que significa “palacio” y la palabra אַרתְּ

“criado”, los dos homónimos son nombres masculino singular. 

 

רִיד - מַה12.  צשִׁ חנֶ בֵנִי ובֵין / לַזמָן יַפְּ  פתְּ

צשִׁ עַד יַחֲטִיא/ אִם אֶעֱלֶה יוֹרִיד   474 חשִׁ
 

¿Qué le ocurre al destino? ¿Por qué me aparta de mi deseo? 

Si me elevo, vuelve hacia abajo mi dardo para que falle el blanco. 

 

Los homónimos en este verso son la palabra  ִׁצש פתְּ  que significa “mi חנֶ

deseo” y la palabra  ִׁצש  que significa “mi dardo”, ambos términos son nombres חשִׁ

masculino singular con un sufijo de 1ª persona singular. 

כִיר אֲזֵנִי 13.  מן / אַשְּ  כשִׁ רֵנשִׁ   תְּ  תַ מִדַם זְּ

שֵנִי  גָרְּ לֹא , נִכָר/ ולְּ כשִׁ רֵנשִׁ וְּ 475 תַ
  

Embriagaré mi tahalí con sangre del Hado que me enajena, 

Que para expulsarme se finge extraño y no me reconoce. 

 

La paranomasia es entre  ִׁכשִׁ רֵנש  que es qal 3ª persona singular  תַ תְּ

masculino en imperfecto más un sufijo de 1ª persona singular que significa “me 

enajena” y  ִׁכשִׁ רֵנש  ,que es hif‘il en 3ª persona masculino singular en imperfecto  תַ

más un sufijo de 1ª persona singular, “me reconoce”. 

קָר -עַל 14.  רעתְּ ננֶ אֲבֵדַת אֶדֶר יְּ כָלקתַ  לֵב עָקַר - וְּ

רעַיִן -כָל-ובַת  שִיךְ אִישוֹנוֹתנָקתַ 476 וטַחְּ
 

Por la muerte de aquel tan valioso que al ser arrancado destroza  

Los corazones, perfora las pupilas, y oscurece las córneas.  
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Los homónimos son la palabra ר קתַ  que es un participio nif‘al ננֶעתְּ

masculino singular del verbo עקר que significa “arrancar” y la palabra ר  que נָקתַ

es qal 3ª persona singular en perfecto que es “perforar”. 

כָל15.  ר-יוֹדו בְּ עתַ עָרָיו /  תַ בוֹד שְּ  לִכְּ

גַם  רוֹס וְּ בִרָיו / עָרנתְּ   שִׁ פַתְּ שו דְּ 477בִקְּ
 

Reconozcan en toda puerta, para honra de sus puertas, 

que patros y Sinar pretendieron su templo. 

La homonimia es entre la palabra ר עתַ  que es un nombre m.s que es  תַ

“puerta” y la palabra עָר נתְּ  .”un nombre de lugar “Sinar  שִׁ

נֹא אָמווֹןאַנִי 16.    מווֹןרתְּ  תְּ תַ  באָמווֹן בְּ

תָמִים  צַב הַכְּ קוֹם הַנָז ומַחְּ  478מְּ

Me atienden en Amón, en un palacio, 

mina de oro y cantera del metal preciador. 

 

La homonimia en este ejemplo es entre la palabra repitida אָמווֹן que es un 

nombre propio significa “Amón” y la palabra מווֹן  un nombre masculino אַרתְּ

singular absoluto que significa “palacio”. 

שִי 17.   עֲדֵי נַפְּ סֹר אֲדָמָה בִלְּ  תֶאְּ

סשִׁ  מִכוֹר הָ  רנֶ הָ   אֲ סשִׁ רנֶ 479 אֲ
 

La tierra tiene a todos presos menos a mi alma  

Ya que la aparto del pozo de sus cautivos. 

Los homónimos son la palabra  ָסשִׁ רנֶ ה  un nombre masculino plural en  אֲ

estado constructo que es “sus cautivos” y  ָה סשִׁ רנֶ  que es forma hifil en 1ª  אֲ

persona singular en imperfecto que significa “apartar”. Los dos homónimos con 

un sufijo de 3ª persona femenino singular. 

נָעֲרו 18.   םוְּ פֵ הנֶ בוֹר / כתַ םסתְּ  כתַ מִכְּ  480פֵ הנֶ

Sacuden sus manos, raudos sus perseguidores. 
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La paranomasia es entre ם פֵ הנֶ  que es un nombre femenino plural que es כתַ

“sus manos” y ם פֵ הנֶ סתְּ  que es un nombre masculino plural que es “sus כתַ

perseguidores”. Los dos homónimos con un sufijo de 3ª persona plural 

masculino.  

 

רַת 19.  בֵדָהעִם גִזְּ ב כתְּ 481 גָלָהדָהווֹ כתְּ
 

Se cercenaron sus entrañas, emigró su alma. 

Los dos homónimos son la palabra בֵדָה  que significa “sus entrañas” y כתְּ

la palabra בווֹדָה  que es “su alma” .Los dos son nombres masculinos singulares כתְּ

en estado constructo, el segundo lleva además un sufijo de 3ª persona singular 

femenina. 

עָה 20.  גְּ נֵ  נֵ  תְּ בשִׁ עַד אֶפְּ קָר בתְּ   הַיְּ

חֵיק בַת קָר אָמוֹן- הָיו בְּ 482הַיְּ
 

De no acertar con los dos hijos del noble señor  

Criados en el regazo de la ilustre dama. 

En este ejemplo encontramos la homonimia entre  ֵנ  que es un בשִׁ תְּ

adjetivo masculino con un prefijo כ que es “con los dos” y el nombre masculino 

en plural en estado constructo  ֵנ  .”que es “los hijos בתְּ

בָל21.  ר-יוֹדו בְּ עתַ בוֹד /  תַ עָרָיו לִכְּ  שְּ

גַם   רוֹס וְּ בִירָיו / עָרנתְּ  שִׁ נַתְּ שו דְּ 483בִקְּ
 

 

Reconozcan en cada puerta, para honra de sus puertas, 

Que patros y šinàr pretendieron su templo. 

La homonimia en estos versos entre el nombre masculino singular ר עתַ   תַ

que es “puerta” y עָר נתְּ  que es el topónimo “šin„ar”, un país cercano a  שִׁ

Babilonia. 
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לִבִי 22.   החתְּ מתַ וְּ שֶה/  נֶ מַמְּ  אֲקַוֶה לְּ

עַל  היַד -כְּ יָם / מוֹ נֶ  484אַהֲרֹן ומִרְּ

Tengo el corazón en paz, espero en el salvador  

como en la mano de Moisés , Aharón y Miriam. 

La paranomasia en este verso se establece entre ה חתְּ נֶ  que significa “en מתַ

paz” y ה  .”que es un nombre propio “Moisés מוֹ נֶ

 

B.4.3 Al ŷinās al-mutarraf (paranomasia  por inserción al final) 

 

Este tipo de ŷinās se produce cuando se añade a uno de los dos 

homónimos una letra al final. Es frecuente que todos los componentes de la 

figura procedan de una misma raíz. 

הָרגִי 1.  רָ ולְּ ָ ר אָסתְּ 485ה שִׁ
 

¿Y promesa de darme muerte? 

La paranomasia se establece entre ר ָ  que es un nombre masculino  שִׁ

singular “promesa” y רָה  que es una forma qal en 3ª persona singular אָסתְּ

femenina en perfecto, que significa “prometer”.  

 

כֹן 2.  רֵ הֲלֹא דַי לָךְ שְּ דתְּ דָרשִׁ  חתַ  םחאֲ

דִיד עוֹרֵר אֲהָבוֹת  רַאת יְּ אִי לִקְּ 486צְּ
 

¡Basta ya de vivir en ocultos aposentos! 

¡Sal al encuentro del amado que despierta amores! 

La paranomasia es entre  ֵר דתְּ דָרשִׁ ם ocultos” y“ חתַ  aposentos”. Los dos“ חאֲ

términos son la misma palabra חדר, en el primer caso un nombre plural en 

estado constructo y la segunda en plural. 

שָמִים-אֱמונִים עַל3.   עֲרוגַת הַבְּ

קֵי  יוֹנְּ דֵ וְּ רָמִים   ד שתְּ  487 בַת הַכְּ
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Criados junto al arríate de las balsameras, 

amamantados a los pechos de la hija de las viñas. 

Los homónimos son la palabra ד  que es “leche” o “pecho” es un 

nombre m masculino singular y  ֵד  que es un nombre masculino en plural en שתְּ

estado constructo que significa “pechos”. 

מָן 4.  דֵי זְּ דֵ עַבְּ בתְּ בָדשִׁ  עתַ   הֵםםעאֲ

שִי  בַד חָפְּ 488עֶבֶד אֲדֹ נָֹי הוֹא לְּ
 

Los siervos del destino son siervos los esclavos, 

El siervo de Dios, sólo él es libre. 

Los homónimos son  ֵד בתְּ  que es un nombre masculino en plural en עתַ

estado constructo que significa “siervos” y בָדשִׁ ם  que es nombre masculino עאֲ

plural que es “esclavos”. 

ךָ 5.  הֵיקְּ קִננֲָה בְּ רֵ תוֹךְ/ וְּ דתְּ דָרשִׁ   חתַ 489םחאֲ
 

Que anidó en tu seno, en las más ocultas cámaras. 

La paranomasia se forma entre la palabra  ֵר דתְּ דָרשִׁ ם que es “ocultas” y חתַ  חאֲ

que es “cámaras”. 

מוֹ מִדֵי חֲיוֹתִי-אֲהַלֵל אֶת6.   שְּ

אוֹדֶמו עֲדֵי  חוְּ צָחתַ   נֵצתַ 490 נתְּ
 

Alabaré su nombre mientras dure mi vida, 

y le daré gracias por siempre jamás.  

Los homónimos son ח צָחתַ  y נֵצתַ ח y la frase נתְּ צָחתַ  נֵצתַ נתְּ  que significa “por 

siempre jamás” con intención enfática. 

בֵדוֹת7.   לִי יַיִן כְּ  אֲשִישוֹת מִכְּ

הֵם   שוְּ רנֶ כָל חנֶ ֵ  - כְּ רתְּ   491 אֲדָמָה חתַ

Las copas sin vino son pesadas, 
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son arcilla como las vasijas de barro. 

La paranomasia se establece entre ש רנֶ  que es un nombre masculino חנֶ

singular que es “arcilla” y   ֵ רתְּ  que es lo mismo en plural que significa “las חתַ

vasijas”. 

רַב 8.  דשִׁ  מווֹעֵדכֵן יִקְּ 492 םמווֹעאֲ
 

Como se aproxima el plazo fijado. 

Los homónimos son מווֹעֵד que nombre masculino singular que significa 

“plazo” y דשִׁ ם  .”esta en plural que es “plazos מווֹעאֲ

הַםֶלֶךְ וְּ 9.  עֺםָתוֹ  תְָּ רֵ  ווָ רָ הָעָם וְּ הודָה לְּ 493 יְּ
 

El pueblo, el rey, sus nobles y los príncipes de Judá contra él. 

Los homónimos son la palabra רָ ו ָ que es “sus nobles” y  ֵר ָ que 

significa “los príncipes”. Ambos homónimos son la misma palabra שר una con 

un sufijo de 3ª persona singular y otra en estado constructo en plural. 

פו10.  לֵ שָטְּ ל/הַשָמֶן    נתַחאֲ 494 הָאֲבָנִים נתַחתַ
 

Afluyen los ríos de aceite al torrente de las piedras. 

Los homónimos  ֵל ל que es “ríos” y נתַחאֲ  .”que es “torrente נתַחתַ

Veamos que en este tipo de ŷinās nuestro poeta utiliza mucho estos dos 

términos. 

רו11.  קוֹם כְּ נַז ובִמְּ קוֹם אֲרוֹנֵךְ אֲשֶר נִגְּ  -בִמְּ

נו   רֵ בַיִךְ אֲשֶר שָכְּ דתְּ דרתַ  חתַ 495ךְחאֲ
 

En el lugar en el que fue escondida tu Arca, donde tus  

Querubines moraron en tus más recónditas cámaras. 
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 La paronomasia se establece entre la palabra  ֵר דתְּ  que es “recónditas” y חתַ

דרתַ ךְ  .”que es “cámaras חאֲ

צשִׁ ר 12.  צשִׁ רתַ נֶאֱמָןותְּ   נֶאֱמָנִים   ותְּ

גָעָי  לָאִים נְּ נִפְּ פֵרודוֹ וְּ 496לְּ
 

Mensajero tan fiel como son contumaces mis dolores  

Por su partida y espantosas mis llagas. 

Entre el nombre צשִׁ ר que es “mensajero” y  ַצשִׁ רת que es “mis dolores” se 

da la paronomasia. 

רֶגֶל גַאֲוָה 13.  497 ומוֹסָרעוֹל  עָלתַ / וְּ
 

El pie arrogante es sobre mi yugo y carga. 

Los homónimos son la palabra  ַעָלת que es “sobre mí” y עוֹל que es 

“yugo”. 

 

C. FIGURAS DE REPETICIÓN 

 

Los tratadistas árabes consideran otros tipos de ŷinās que se corresponde 

a las figuras retóricas de repetición, pero guardando algunas particularidades. 

Este ŷinās, al estar determinado por la posición que ocupa en los versos, puede 

ser al mismo tiempo de otro tipo. 

 Estos tipos de recursos retóricos ya eran empleados en la poesía hebrea 

bíblica y en la poesía religiosa ―piyyut ― palestinense. 

  

C.1 Ŷinās rad al-ṣadr ‘ala al-‘aŷuz (paranomasia de alteración de los 

hemistiquios) 

 

El ŷinās rad al-ṣadr ‘ala al-‘aŷuz se produce cuando los dos homónimos 

se encuentran al principio o al final de cada hemistiquio. Son las figuras de 
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repetición conocidas como anáfora y epifora, pero puede que sean la misma 

palabra o sólo un homónimo homófono (ŷinās tamm). 

 En el diván de Yehudah ha-Leví hemos encontrado varios ejemplos de 

repetitón al comienzo de los hemistiquios. Un ejemplo de anáfora es cuando 

dice el poeta: 

 תֶעֱרַב מִנחְַת יהְודָהוְאוּלַי/ חֵן תְהִי מצֵאת בְעֵניָווְאוּלַי1. 
498
  

¡Tal vez le parezca agradable!/¡Tal vez le sea grata la ofrenda de Yehudah! 

La partícula  ַותְּ ולת que significa “tal vez” es la que se repite al comienzo 

de los dos hemistiquios creando el homónimo.  

ג2.   נָקֵל זאת עֲדֵי אָחוֹ אָנועַ וְּ ג/וְּ רושָלָיִםאָחוֹ תוֹכֵכִי יְּ 499 בְּ
 

¡Doy tumbos!¡me balanceo!, ¡leve cosa si al fin/puedo celebrar mis fiestas en 

Jerusalén! 

La homonimia en este ejemplo es en la palabra ג  que se repite al אָחוֹ

comienzo de cada hemistiquio, qal 1ª persona singular de imperfecto de la raíz 

 .”que significa “dar tumbos” y “celebrar ,חגג

ם3.   נתַעתְּ נֶ עַט- אֶתמתְּ כִמְּ כֶם לִי וְּ לוֹמְּ ם/שְּ נתַעתְּ נֶ צועָימתְּ כֶם מִטְּ צֺרְּ 500 צֵל יְּ
 

Me negasteis vuestro saludo, y casi/impedisteis que vuestra imagen acudiera a mi 

lecho. 

La homonimia en este caso es en la forma verbal qal ם נתַעתְּ נֶ  2ª persona ,מתְּ

plural masculino del perfecto de la raíz מנע que significa “negarse” y también 

“impedirse”. 

 

 También es cuando los dos términos están al final de los dos 

hemistiquios o de los dos versos, produciéndose una epífora, como encontramos 

en los siguientes versos: 

פָרנֶ הָ לֹא אֶחמֹד צוֹרַת 4.  פָרנֶ הָ גַם לֹא אֲאַוֶה הוֹן /עעֳ 501עאֲ
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No anhelo la figura de sus doncellas /ni codicio la riqueza de sus terrenos. 

En este otro ejemplo la palabra  ָפָרנֶ ה  en el primer hemistiquio es un עעֳ

nombre masculino en plural que significa “sus doncellas” y la segunda que es 

un nombre masculino plural que es “sus terrenos”. Los dos términos llevan un 

sufijo de 3ª persona femenino singular. 

שָם תֵבֵל 5.   רָבָההֲבָא מַבול וְּ נֵי אֶרֶץ/חעֳ אוֹת נְּ אֵין לִרְּ רֵבָה וְּ 502חאֲ
 

¿Ha llegado el diluvio dejando asolado el universo?/No se divisa tierra firme. 

El mismo caso es el que aparece en estos versos donde la palabra רֵבָה  חאֲ

que se repite en este verso tiene dos significados el primero, es un nombre 

femenino singular es “asolado” y la segunda es “firme”. 

כו בֵין 6.   לְּ רָבשִׁ םהֺשְּ אִירִים  / עאֲ רָבשִׁ םהַמְּ 503עאֲ
 

Entre árabes fueron arrojados los que iluminan las noches. 

La palabra רָבשִׁ ם  ,que se repite son dos nombres masculinos en plural עאֲ

uno es un gentilicio que significa “árabes” en singular  ִׁרָבש  y “noches”, en עאֲ

singular ברֶ ע .  

 

מֵי תוגוֹת7.   עֹל קָמִים ו / מווֹנשִׁ ם יְּ 504מווֹנשִׁ ם  בְּ
 

Cuentan los días de infortunio bajo el yugo de los enemigos opresores.  

La palabra מווֹנשִׁ ם se ha traducido como “cuentan”, participio qal 

masculino plural. La segunda vez se ha traducido por “opresores”, un nombre 

masculino plural. 

דָרוֹם 8.   רָָ היָם וְּ הָיָה אֱדוֹם /  תְּ רֵָ ה וְּ 505 תְּ
 

De oeste y sur se apoderará, y Edom se verá empobrecida. 
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La palabra רָָ ה  que es un imperativo qal en 2ª persona singular  תְּ

femenino con ה paragógico, que significa “apoderarse” y la segunda que es un 

nombre femenino singular que es “pobre”, “emprobrecida”. Los homónimos 

derivan de la misma raíz ירש. 

תלֹא הֶאֱםִין אָמון עֲלֵי 9.   עתַ יוֹת /תווֹלתַ תכִי אַהֲרִיתוֹ לִהְּ 506 ווֹלָעתַ
 

No cree el que se ha criado sobre púrpura /que terminará siendo gusano. 

La palabra ת עתַ  repetida forma la paronomasia en este ejemplo que en תווֹלתַ

ambos casos son sendos nombres femeninos singulares que significan 

“púrpura” y “gusano”. 

תַב יַד10.   מִכְּ הן עֵינַי לְּ דווֹנשִׁ ם-וְּ מוֹ עֵינֵי עֲבָדִים אֶל/  אֲ דווֹנשִׁ ם-כְּ 507 אֲ
  

Mis ojos aguardan la carta de Adonim /como los de los siervos a los señores.  

Los homónimos son la palabra repetida דווֹנשִׁ ם  que es un termino con  אֲ

forma de nombre masculino plural, que se una vez se emplea normalmente 

significando “señores” y otra como un nombre propio “Adonim”. 

 

C.2 Ŷinās al-qawāfī (paranomasia rimada) 

 

Se llama así porque siempre se encuentra al final de los versos, en 

consecuencia como su nombre indica son las palabras que marcan la rima, y la 

diferencia, si ésta existe, está en las primeras vocales.  

Como en algunos de los casos del ŷinās rad al-ṣadr ‘ala al-‘aŷuz se 

corresponde a la epífora, epístrofe o conversión, de la retórica clásica que como 

bien se sabe, es una de las figuras literarias de repetición que consiste en la 

repetición de una o varias palabras al final de enunciados consecutivos (versos, 

hemistiquios, frases...). 

La diferencia con el ŷinās rad al-ṣadr ‘ala al-‘aŷuz radica en que en el 

ŷinās al-qawāfī la repetición se produce al final de los versos y en el caso 

anterior en los hemistiquios. 
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Es frecuente que el ŷinās al-qawafī sea a la vez un ŷinās tāmm y, 

además, en su variante al-ŷinās al-mumaṯil, es decir los dos términos que 

componen el ŷinās pertenecen a la misma categoría gramatical. 

כֵנִי 1.   שְּ מָן זָר / וַטִמְּ   ווֹרֵנשִׁ חוֹט מִזְּ

מֵנִי  טְּ רִידָה / כִי יִשְּ כֵי פְּ 508 ווֹרֵנשִׁ דַרְּ
 

Mas tira de mí la cuerda desde el hostil destino lanzada 

porque me odia el camino de la separación me señala. 

 

En este ejemplo la paranomasia se forma entorno al término  ִׁווֹרֵנש  es una 

forma hif‘il 3ª persona masculino singular en el imperfecto, más un sufijo de 1ª 

persona singular que significa “señalar” y también “lanzar”. 

עָפָר 2.   רהָה אִיש חֲמֹדוֹת בְּ צתַ עתְּ   ננֶ

אֹרוֹת  ראֶחַר אֲשֶר בַםְּ צתַ עתְּ 509ננֶ
 

¡Ay del varón amado en el polvo encerrado, 

aquel al que entre las luminarias se retuviera! 

La figura literaria está en el uso de los dos significados diferentes de la 

palabra ר צתַ עתְּ  3ª singular masculino en עצר que es la forma nif‘al del verbo ננֶ

perfecto que significa “encerrar” y “retener”. 

רָדַי3.   דֵן נְּ מֵי יַרְּ רִיחַ בְּ אַפְּ  וְּ

שִלחַ  לִיחַ בְּ לָחתַ ואַשְּ    תְּ

חַד אֶפְּ אֵיךְ אִירָא וְּ  אֲדֹנָי לִי וְּ

אַךְ רַחֲמָיו נוֹשֵא  לָחתַ ומַלְּ 510 תְּ
 

Haré que florezcan con aguas del Jordán mis nardos 

y que crezcan en Siloah mis plantas. 

Tengo al Señor, ¿Cómo voy a temer o temblar? 

¡El ángel de sus misericordias es mi escudo! 
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La palabra  ַלָחת  ”significa “mis plantas” y también “mi escudo  תְּ

“espada”. Ambas palabras son un nombre masculino singular que lleva un 

sufijo de 1ª persona masculino singular. 

עָתִי 4.   בָהמִלֶחֱיִי לֹא / דִמְּ  חָרתְּ

נֶכֶת   ךָ כִי-עַל/ נִשְּ בָה עִירְּ 511חָרתְּ
 

Mis lágrimas de la mejilla no se secan, 

fluyen por tu ciudad derruida.  

La homonimia en este ejemplo la forma las palabras בָה  que significa חָרתְּ

“secarse” y “derruida”, y son un qal en 3ª persona femenina singular en 

perfecto, que derivan de la misma raíz חרב. 

El ejemplo siguiente es un ejemplo de epífora pero no es un ŷinās tāmm 

o perfecto, pues el significado es el mismo. 

חַק 5.   בִיר יִצְּ עֲמָה/ שֵם הַגְּ מווֹ  צוף אֶטְּ  בשִׁ תְּ

צוֹת שַחַק   או קְּ רוֹת / מָלְּ מווֹ מִתִימְּ 512בשִׁ תְּ
 

El varón se llama Yishaq ¡miel para mis labios es su nombre! 

Llenos están los confines del cielo de vapores con su nombre. 

La palabra  ֹמוו  que es “con su nombre” que forma la homonimia, está בשִׁ תְּ

formada por la partícula prefijada כ, el sustantivo singular masculino שם y el 

pronombre sufijado de 3ª persona masculino singular. 

כו רֹק6.   פִיר אִם חָשְּ פִיו שִמֵי כְּ  בְּ

תוֹ כַחֲפָצָיו לֹא  לַאכְּ לֵ  מְּ מתַ   תְּ

תִים לוֹ   שָרְּ  חֲמִשָה יוֹעֲצִים ומְּ

מֵי חַטָיו   בָתָם יְּ אַהְּ לֵ בְּ מתַ 513 תְּ
 

Los dientes de león que hay en su boca, si falta la saliva, 

su función como quisiera no le dejan cumplir 

Cinco son quienes le aconsejan y le sirven, 

Con su amor llena toda su vida. 
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La paranomasia la produce la palabra  ֵל מתַ  que se repite que es forma  תְּ

pi‘el  en 3ª persona masculino singular en imperfecto y las dos derivan de la 

misma raíz מלא que significa “cumplir” y “llenar”. 

רֹח לִי / תִלִי -לָעוף אֶל7.   רווֹרלִקְּ  דתְּ

פַר הֵיכָלִי   קַח מָר/ וַעְּ רווֹר-אֶרְּ 514דתְּ
 

Para volar mi montaña y anunciar que soy libre  

el polvo de mi templo a mirra virgen me olería.  

La palabra רווֹר  es un nombre masculino singular que significa “libre” y דתְּ

también “virgen”, luego son dos nombres masculinos singulares. 

פֵה 8.   ןבֵן נֹרָת יְּ  עָ שִׁ

515עָשִׁ ן-בֵן נֹרָת עֲלֵי 
 

¡Brote fecundo de bellos ojos! 

¡Brote fecundo junto al manantial! 

La palabra עָשִׁ ן es un nombre femenino singular que significa “ojo” y 

“manantial”. 

קָר9.   נֵי הַיְּ ני בְּ עָה בִשְּ גְּ  עַד אֶפְּ

חֵיק בַת  קָר -הָיו בְּ  אָמווֹןהַיְּ

אֺם בָהֶם  מוֹהֶם עוֹד נְּ  לֹא קָם כְּ

בֶן  אֺם בְּ רָם ובֶן -כִנְּ 516אָמווֹןעַמְּ
 

De no acertar con los dos hijos del noble señor, 

criado en el regazo de la ilustre dama 

Nadie surgió que se les asemejara: son sus palabras  

como las de los hijos de Amram y de Amón.  

La palabra אָמווֹן es un nombre masculino singular que tiene dos 

significados “criado” y el segundo es el nombre propio masculino “Amón”. 

ך10ָ.   קוֹם עֹל אַהֲבָתְּ קָרֵבו מְּ  יְּ

סִירון עֹל   רָבשִׁ ומֵעָלַי יְּ  עאֲ
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אֲלוֹתַי  מו לִי מִשְּ אֵיךְ לֹא יִתְּ  וְּ

אַתָה הוא   טַח וְּ רָבשִׁ ובָךְ אֶבְּ 517עאֲ
 

Me acercan donde está el yugo de tu amor  

me libran de la servidumbre árabe  

¿Cómo no van a cumplirse mis anhelos? 

¡En ti confió, tú eres mi garantía!  

La palabra  ִׁרָבש  la primera que es un nombre masculino singular que עאֲ

significa “árabe”, es un gentilicio. Y la segunda es el nombre  más un sufijo ערב 

de 1ª persona singular que es “mi garantía”, los dos términos forman la 

homonimia en estos versos. 

 A veces presentan variación en la vocalización: 

קִי 11.  סוֹף חֺעִי / זֶה חֶלְּ נָת/ וְּ גוֹרָלִי מְּ דָ  וְּ  משִׁ

בִיד נָז עַל/ אֲשֶר הֵצִיץ / לֺעַח צִיץ  דָ -כִרְּ 518מתַ
 

Este es mí sino, mi última providencia, mi suerte, mi porción  

fue arrebatada la flor que brotara cual collar de oro sobre finas telas. 

Los dos términos tienen similar pronunciación, pero difieren en el 

significado, la primera que es un nombre masculino singular en estado 

constructo con un sufijo de 1ª persona singular que significa “mi porción” y la 

segunda es un nombre masculino plural, que es “finas telas”. 

דַלות/ בַד סוֹגֵד 12.    חוֹמנֶ  בְּ

בֶגֶד/ שַר בוֹגֵד  519 חָמֵ בְּ
 

Rama que se inclina con delgada cadera,  

príncipe infiel con quíntuple traición. 

La palabra  ֶחוֹמנ un nombre masculino singular que significa “cadera” y 

 .”que es un numeral “quíntuple חָמֵ 

 En el ejemplo siguiente encontramos otro ŷinās más, en el que ala vez se 

producen varios casos de ŷinās al-muḍāri‘, como se ve por la variación de la 
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primera letra de cada uno de los homónimos. Este ejemplo corresponde a la 

figura de repetición llamada anadiplosis, en la que un verso o hemistiquio 

termina con la misma palabra que comienza el verso o hemistiquio siguiente: 

פָה גָם 13- סְּ בֵית אָב נִכְּ שִי לְּ תָהנַפְּ  כָלתְּ

תָהגַם בַחֲלוֹמוֹת לַחֲזוֹתוֹ    עָלתְּ

תָה  אָה אֲרוכָה כִי חֲלוֹםעָלתְּ לֹא מָצְּ   וְּ

הָקִיץ  תָה לֹא יַחֲלִים נֶפֶש בְּ  חָלתְּ

תָה  תָה נַנִים אֲשֶרחָלתְּ יוֹם לֹא חִלְּ   בְּ

קָרָים וַהֲדָרָם  תָה לולֵי יְּ  בָלתְּ

תָה  עָה לַעֲלוֹזבָלתְּ יָגְּ חַדֵש וְּ הִתְּ   לְּ

תָה יוֹם  תֹהוֹ גָלְּ תָה כִי לֹא לְּ  גָלתְּ

תָה  עוֹרגָלתְּ חָה וְּ תֵי מַעֲיָן נָתְּ דַלְּ   וְּ

תָה עֵינָה אֱלֵי מַיִם עֲמֺעִים   ָ לתְּ

תָה  רָהָ לתְּ אִןָר אָסְּ   עֲלֵי יָתֵר וְּ

אָלָה - בַל מָה וְּ תָהתַעֲזֹב חָכְּ 520אָלתְּ
 

Mi alma por la casa paterna suspira y se consume. 

Hasta en sueños a contemplarla asciende  

Asciende sin hallar remedio, pues el sueño 

No sana al alma que despertar se siente enferma  

Se siente enferma cuando no puede implorar a Aquél 

Sin cuya gloria y esplendor se agosta 

Se agosta pero resurgirá, se fatiga mas hallará contento  

Pues no se sumió en el caos cuando partió al exilio 

Partió al exilio y abrió las compuertas del manantial,  

Mas sus ojos en las aguas profundas quedaron fijos 

Quedaron fijos en el poste, e hizo promesa  

Y juramento de no abandonar nunca la sabiduría. 

 

En este ejemplo tan especial se encuentra primero la paronomasia de 

ŷinās muḍāri‘ en el primer verso entre la palabra תָה  que es “se consume” y כָלתְּ

תָה תָה que es “asciende” y עָלתְּ תָה que es “se siente enferma" y חָלתְּ  que es “se בָלתְּ

agota” תָה תָה que es “partió al exilio” y גָלתְּ תָה que es “quedaron fijos” y ָ לתְּ  אָלתְּ
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que es “juramento”. Al mismo tiempo estos mismos homónimos forman 

también parte de ŷinās rad al-ṣadr ‘ala al-‘aŷuz con su repetición al comienzo 

de cada verso. Todos son qal 3ª femenino singular perfecto. 

 

C.3 Al ŷinās al-murradad (paranomasia resonante) 

 

Otras de las variantes de ŷinās consistentes en figuras de repetición es el 

ŷinās al-murradad, este se produce cuando el poeta pone juntos los dos 

homónimos a condición de que, o bien, tengan todas sus letras iguales o, como 

máximo, le varíe una de ellas. Podría considerarse un tipo de geminación, ni 

bien las dos palabras no significan lo mismo. 

Como es facil de imaginar puede ser a la vez otros tipos de ŷinās, como 

al-muḍāri‘, tāmm y, por supuesto el ŷinās al-ištiqāq. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de los encontramos en el 

diván de nuestro poeta como son los siguientes versos: 

עֵת 1.   הווֹם ֵ הווֹםוְּ הֹם תְּ תִנְּ תַי וְּ   תַחְּ

מֵדָה רָבַי הִיא לְּ אִלו מִעְּ 521כְּ
 

Como cuando bajo mis pies bramen y rujan los abismos 

como si de mis entrañas lo aprendiera. 

La homonimia la forma la palabra הווֹם ֵ es una forma nif‘al 3ª persona 

femenino singular de la raíz הום que significa “hacer ruido”, y הווֹם  que  תְּ

significa “abismo” es un nombre que se emplea indistintamente como femenino 

y masculino, se utiliza como superlativo.  

דָן2.   מתְּ חנֶ רָן ותְּ תתְּ דָןלְּ  /  שִׁ מתְּ רָן וחנֶ תתְּ 522 שִׁ
 

Su bien y su encanto son de Yitrán y Hemdán. 

La homonimia la forma la frase דָן מתְּ חנֶ רָן ותְּ תתְּ  repetida, que tiene dos  שִׁ

significados, primero son dos nombres masculinos con un sufijo de 3ª persona 

femenino plural que significa “su bien y su encanto”, y el segundo son dos 

nombres propios masculinos que son “Yitrán y Hemdán”. 

                                                 

521
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 498. 

522
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 372. 
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או 3.  נִרְּ נִיפֵמוֹ וְּ רוחַ יָם תְּ  וְּ

תַחֲווֹת   מוֹ מִשְּ לכְּ 523 ומוֹדוֹתֵ ל- נֶ
 

El viento del mar las balancea, y parece  

Que se inclinan hacia Dios y le dan gracias. 

Los homónimos son ל  .”que es “Dios ֵ ל que es “hacia” y la segunda  נֶ

 

קֵץ יָמִים 4.  ֵ ל נשִׁ תְּ וֹל/ ולְּ 524נשִׁ תְּ
 

¡Mientras el fin de los días suplicamos con ardor! 

 

La paronomasia se establece entre el verbo en forma nif‘al en 2ª persona 

plural en perfecto ל ֵ  en forma nif‘al en נשִׁ תְּ וֹל que es “suplicamos” y el verbo נשִׁ תְּ

infinitivo que es traducido por “con ardor”. 

דֶרֶךְ אָהֱלֵך5ְ.  נִי אֱלֵי קִמךְ לְּ  ופְּ

יּווֹן  יּון וְּ צשִׁ 525 בַעֲדֵךְ הַסִיבִי צשִׁ
 

Pon rumbo a tu nido, en dirección a tu tienda, 

A Sión ¡márcate el camino! 

La paronomasia se produce entre dos nombre: יּווֹן  que es el toponímico צשִׁ

“Sión” y יּון  .”que es un masculino singular, “marca צשִׁ

 

 

D. PARONOMASIA PARCIAL 

 

A continuación se recogen varios tipos de ŷinās en los que sólo parte de 

las consonantes de uno de los componentes de la paronomasia se repite.  

 

D. 1 Ŷinās al-ba‘ḍ (paranomasia paracial) 

 

                                                 

523
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 522. 

524
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 388. 

525
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 384. 
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El ŷinās al-ba‘ḍ se produce cuando se encuentran sólo algunas letras de 

una palabra en otra y guardan el mismo orden pero, según los tratadistas árabes, 

se puede prescinde de las vocales, aunque lo más frecuente es mantenerlas 

igual. Este tipo de ŷinās lo pueden formar dos nombres –sustantivo u adjetivo–, 

un verbo y un nombre, una partícula y un nombre, etc. En el diván de Yehudah 

ha-Leví se han encontrado numerosos ejemplos. 

D.1.1 En primer lugar presentamos los casos en los homónimos que tienen la 

misma vocalización, indicando el lugar que ocupan en el verso. Suelen aparecer 

al final de dos versos seguidos.  

En los siguientes ejemplos los homónimos son dos nombres: 

 פְניֵ רִםן מְפַחֵד-בְעָבְרִי עַל1.  

 אֵלגוֹדד וְ -ופָניַ קִדְמו כָל

 מְקם פִגעְָם קְרָאתִיו מַחֲניָםִ

אֵל כְמ פָגעְו בְיעֲַקבֹ מַלְאֲכֵי
526

 

Al pasar yo junto a Granada palpitando, 

salieron a verme amigos y parientes.  

Llame Mahanayim527 al lugar del encuentro 

como al coincidir con Jacob los ángeles de Dios. 

En el primer ejemplo encontrado observamos como en primer lugar 

aparece al final del verso גוֹאֵל que significa “pariente”, “rescatador”, y al final 

del verso siguiente, aparece אֵל que es “Dios”. Esta figura de repetición es el 

soporte de un claro paralelismo de pensamiento: los “amigos y parientes” son 

como “ángeles de Dios” y el “pariente rescatador” y “Dios” que también es un 

“rescatador”. 

  זרָמֵאֶלֶך באַדְמַת /  אֵלטב ים עַל אַדְמַת 3.  2.  

זרָמִנְ-מֵאַרמן כָל / אֵלהַרְ ידְִידת חָרְבת 
528 

Mejor es un día en la tierra de Dios que mil en tierra extraña.  

                                                 

526
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 220. 

527
 Lit. “los dos campos”. Gen 32, 3. 

528
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 456. 
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Preferibles las ruinas del Santuario que palacio de príncipes. 

En este otro ejemplo encontramos dos casos de ŷinās al-ba‘ḍ, pues la 

paranomasia se establece entre dos nombres masculino singular אֵל “Dios”, y 

,”que significa “Santuario הַרְאֵל
529

 y también entre el adjetivo masculino 

singular ָזר que es “extraña” y el nombre masculino singular ָמִנְזר que significa 

“príncipe”. Como se puede observar todas las palabras son nombres masculinos 

singulares. 

 רָב יפְֵה נף מְשׁשׁ תֵבֵל קִרְיהָ לְמֶךֶ 4.  

רָבמַעְ לָךְ נכְִסְפָה נפְַשִׁי מִפַאֲתֵי 
530

 

Hermosa colina, alegría del mundo, ciudad del gran rey, 

por ti suspira mi alma desde los confines de occidente. 

Los homónimos son la palabra רָב que es “gran”, “grande” y מַעְרָב que es 

“occidente”. Los dos nombres son masculino singular, uno adjetivo y otro 

sustantivo. 

En el siguiente ejemplo encontramos dos tipos de ŷinās. El primer caso 

es un ŷinās al-ba‘ḍ formador entre בַָ י “mis ramas” y נִכְַ ָ י “mis nobles”. Los 

dos nombres son masculino plural con un pronombre sufijado de 1ª persona 

singular. 

 ַ ָ ינִכְ -ופְאֵר כָל/ ושְׁלומַי / ראֹשׁ חֲכָמַי 5. 

בַָ יוְאֵיךְ לֹא ייִבְשׁו  / וְסָף שָׁרְשִׁי/ בָא שִׁמְשִׁי 
531

 

La cabeza de mis sabios y perfectos, el esplendor de mis nobles. 

Declinó mi sol, preció mi raíz ¿cómo no se secarán mis ramas? 

El segundo un de ŷinās al-muḍāri‘ y se establece entre los dos nombres 

masculino singular con un sufijo de 1ª persona singular masculino שִמְשִי que es 

“mi sol” y שָרְשִי que es “mi raíz”. 

                                                 

529
 Se refiere al templo de Jerusalén 

530
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 430. 

531
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 246. 
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  רֵעָיחָמנֺי חָמנֺיִ אַתֶם6.  

ירעָֹ אֶזְכִי לָקַח אֲדנֹיָ מִבֵין 
532

 

¡Piedad, tened piedad de mí, vosotros mis amigos! 

Ha tomado el Señor de entre mis brazos. 

La paranomasia se establece entre רֵעָי que es “mis amigos”, y  ָֹיאֶזרְע  que 

es “mis brazos”. Ambos términos son nombres masculinos plurales con un 

sufijo de 1ª persona singular. 

 נדִָיב -אִמְרו בְניֵ ימִָים לְבֶן7.  

 ידָוֹובְבַת נדְִיבִים יחֲַזיִק 

 ירֶה צְדִטהָ חֵץ רְמִטהָ כִי 

ידוֹצֵ  הִיא הצְבִטהָ תִהְיהֶ 
533

 

Decid, hijos del tiempo, al vástago de príncipes 

que a la noble doncella prenda con su brazo, 

que a sabiendas dispare la flecha traicionera, pues 

es ella la cierva que él debe capturar. 

Un nombre masculino singular con un sufijo pronominal de 3ª persona 

singular masculino, ֹידָו “su brazo”, “su mano” forma el ŷinās, con ֹצֵידו que es 

otro nombre masculino singular con sufijo pronominal de 3ª persona singular 

masculino, que significa “captura”.  

 Un nombre y una forma verbal. 

Un caso similar son los siguientes versos, en los que también al final de los 

versos se produce el ŷinās al-ba‘ḍ, pero en los que se combinan un nombre y 

una forma verbal. 

 אִם מִשְבְצת זהָָב עֲלֵי לִב8.  

 רוֹן חֲ הֵן מִשְׁבְצת הדְךָ לְדר 

  עַל לֵב בְניֵ ימִָים ובָךְ פִיהֶם

רוֹןמָלֵא שְׁחק ובְגִיל לְשׁנםָ 
534

 

                                                 

532
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 278. 

533
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 148. 

534
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 232. 
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Si él lució engastes de oro sobre su corazón, 

habrá engastes de tu gloria hasta el tiempo final. 

En el corazón de los hijos del destino, por ti su boca  

se llenara de risas y su lengua clamará con alegría. 

Los homónimos son la palabra חֲרוֹן  que es un adjetivo que significa 

“final” y רוֹן “clamar”, es un infinitivo constructo o un imperativo qal 2ª 

persona singular de la raíz רנן. 

 אֲבָל שִמְךָ בְידַ משֶֹׁה וְאַהֲרן9ֹ.  

  חָשלְנָוְהַםַטֶה אֲשֶׁר נהְֶפַךְ 

 הֱיהֵ עֵזרֶ לְעֶבֶר הֶאֱמִין בָךְ

חָשוְלִרְאת אֶת מְקמת פִלְאֲךָ 
535

 

Sólo con tu nombre en mano de Moisés y Aharón  

y el cayado que se trocó en serpiente.  

Ayuda al siervo que cree en ti  

y corre a ver los lugares en que obraste el prodigio… 

La homonimia es entre לְנחָָש que es un nombre masculino singular 

“serpiente” precedido de la partícula ל y חָש que significa “corre”, imperativo 

qal. 

 עָרֶבמִשַּׁעְרֵךְ זאְֵבֵי 10.  

עָרֵב מִתְ אר לֶחְיךְֵ בָם
536

 

De tus cabellos salen lobos nocturnos,  

la luz de tus mejilla con ellos se confunde.  

La paranomasia es entre עָרֶב que significa “noche”, nombre masculino 

singular, y la palabra מִתְעָרֵב es la forma hitpa‘el del verbo ערב en perfecto que 

significa “confundirse”. Los dos homónimos derivan de la misma raíz ערב, por 

lo que también es un ŷinās al-ištiqāq. 

                                                 

535
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 516. 

536
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 126. 
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 La paranomasia también se forma con nombre o una forma verbal y una 

partícula. 

 :לִיוְשַאֲ הַקְשִׁי / כִי אֵין בְפִי פְדִיתִיךְ מִרְמָה 11.  

לִילו הֶאֱרַכְתְ / חֶלְדִי -מַי מְעַת וְלָךְ כָל
537

 

No hay en mi boca engaño, ¡te lo juro! Lo más arduo pídeme. 

Pocos son mis días y tuya es mi vida ¡ojala la largaras para mí! 

Los homónimos son el imperativo qal en 2ª persona singular femenino 

 .”para mí“ ,לִי con el pronombre personal ל que es “pídeme” y la partícula שַאֲלִי

En un ejemplo parecido al interior son estos versos en los que dice 

Yehudah ha-Leví: 

 לִיחֶבְ נדְדֹ / ים הִתִיר 12.  

לִיוְאֵין מַקְשִׁיב / וָאַעְתִיר 
538

 

Desde el partir soltó mis amarras. 

Suplico sin que nadie me atienda. 

Encontramos la homonimia entre el nombre masculino singular en 

estado constructo חֶבְלִי que significa “mis amarras” y la partícula ל con el 

pronombre personal לִי “a mí”, “me”.  

לָהּקוֹתִתֵן בְבֶכִי  / לָהּ הַרְפֵה13.  
539

 

Déjala que eleve su voz entre sollozos. 

La homonimia es entre la palabra ּלָה que es una partícula con un 

pronombre femenino singular “para ella” y el nombre masculino singular con 

un sufijo de 3ª persona femenino singular ּקוֹלָה que es “su voz”. 

En un ejemplo parecido al interior encontramos el siguiente verso, en el 

que la paranomasia es entre la palabra ּלָה que es “para ella” y el nombre 

                                                 

537
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 64. 

538
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 82. 

539
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 392. 
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masculino singular con un sufijo de 3ª persona singular femenino ּעֺלָה que es 

“su yugo”. 

לָהּעֺ אֶלֶף וְלֹא סָר  / לָהּסָפְרָה 14.  
540

 

Ha encontrado ya mil años y no se desunce su yugo. 

D.1.2 Continuamos viendo algunos ejemplos de cuando los componentes del 

ŷinās se encuentran al final de dos o más hemistiquios y tienen la misma 

vocalización. 

 Misma categoría gramatical. 

לִי אֵבֶר-יתִֶן-מִי / מָרמִכְ בְתךְ  / מָרוְאֶצְעַק 15.  
541

 

Clamó con amargura en medio de una trampa: “Quien me diera alas”.  

La paronomasia se establece entre la palabra מָר que significa 

“amargura” y la palabra מִכְמָר que significa “trampa”. Ambas palabras son 

nombres masculino singular. En este caso también encontramos una clara 

relación en los significados de los dos componentes del ŷinās. 

לֺקְחָה ב נשְִׁמָת / יוֹםפִדְ בְלִי  /יוֹם-וְאִם עַל16.  
542

 

En el día sin rescate en que tomaron su alma 

El ŷinās lo componen dos nombres masculino singular el primero יוֹם 

que significa “día” y el segundo פִדְיוֹם “rescate”. 

  אֵשמִתְיָ וְלֵב  / אֵשירְִתַח בְלִי 17. 

בְמָשׁט מְניִפָיו/ בְעֵת הִתְבָאֵשׁ 
543

 

Hierve sin fuego, desesperado el corazón, 

al tiempo que se irrita con el remo de quienes lo agitan. 

 Distinta categoría gramatical. 

                                                 

540
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 392. 
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 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 246. 
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 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 248. 
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 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 478. 
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Los homónimos son אֵש que es un nombre femenino singular que significa 

“fuego”, y la palabra מִתְיאֵָש que es un participio hitpa‘el singular masculino 

“desesperado”. 

ָ ירְצנךְֵ   לִידַיוְ  / ַ ימַחְמַ וּאַתְ רְצניִ 18. 
544

 

Eres mi amor y mi deleite, me basta tu favor, ¡me basta! 

La paranomasia se establece entre el nombre masculino singular con un 

sufijo de 1ª persona singular מַחְמַַ י “mi deleite” y el nombre masculino singular 

 .ָ י basta” repetido, la segunda vez en forma pausal“ דַי

D.1.3 En los ejemplos siguientes los homónimos tiene la misma vocalización 

pero están colocados aleatoriamente en cualquier lugar del verso o de los versos 

seguidos. 

 

 Entre dos nombres. 

 - וְאַ לַח לַחְ ד19.  

חְלָמָה נחְֶשְׁבו
545

 

Parecen húmedos,  

bedelios y amatistas. 

          En este primer ejemplo los componentes de la paranomasia son dos 

nombres, un sustantivo masculino singular דלַח ְ que es “bedelios” y el adjetivo 

masculino singular לַח que es “húmedo”. 

  ומִשְתָעֵרעֵר וֹ עֵרישֵָׁן וְלִב 20.  

צֵא נאָ וְהִמעֵָר ולְכָה בְאר פָניָ
546

 

Tú que duermes con corazón en vela, ardiente triste: 

sal, despierta y camina a la luz de mi rostro. 

                                                 

544
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 72. 

545
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 98. 

546
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274 

 

Los homónimos aquí son עֵר que es “despierto” “en vela” y la palabra 

 .que es “ardiente”. Ambos términos son participios qal masculino singular  וֹעֵר

 צָהבֹ כְעֵין אדֶֹם בְכַןתָה עֲלֵי21.  

 תְמונתַ תָאֱרָהלַח לַחְ דרַקַח 
547

 

Rojizo cual rubí, cubriendo, sobre 

sien de húmedo bedelio, su bella imagen. 

La paranomasia se produce entre דלַח ְ que es un nombre masculino 

singular que significa “bedelio” y לַח que es un adjetivo, en estado masculino 

singular, que significa “húmedo”. 

 רןֹבְבֵית אָרן מְקם  רןֹ  הְ בְבֵית22.  

מְקם שָׁרן עֲינָת וַאֲגַםִים
548 

En casa de Aharón, morada del arca, lugar de júbilo, 

sitio como el Sarón, lleno de manantiales y juncos. 

La homonimia es entre ֹהְרן  que es “Aharón” un nombre propio, y la 

palabra ֹרן que es un nombre masculino singular que significa “júbilo”. 

  סִָ הבַםְ  מְצואָה סִָ ה-וְכָל23.  

חָדָשׁ כְבָר הָיהָ פְעָמִים-וְכָל
549

 

Toda causa se encuentra en la rueda. 

Todo lo nuevo ya ha ocurrido varias veces. 

Aquí se establece la homonimia entre סִָ ה que es un nombre femenino 

singular que es “causa” y בַםְסִָ ה que es “en la rueda”, un nombre femenino 

singular םְסִָ ה precedido de la partícula ב. 

תָהּצוּרָ  אֲבַקַע עֵת אֶרְאֶה צוּר24.  
550

 

Hiendo la Roca al ver su semblante. 

                                                 

547
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 44. 

548
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 534. 
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De nuevo los homónimos son dos nombres: צוּר que es un nombre 

masculino singular que significa “Roca”, empleado como un nombre alegórico 

de Dios y ּצוּרָתָה que es un nombre femenino singular más un sufijo de 3ª 

persona singular que es “su semblante”. 

Cuando los componentes son formas verbales es más infrecuente, sólo 

se ha encontrado un ejemplo. 

 סָף  ובְנפֶֶשׁ מָרָהסַףנֶאֱ בִתְשׁוקָתָם 25.  

 אַל תָבאֹנהָ רְננָתסַףבְים אֲשֶׁר נגְִדַע וָ 
551

 

Fallece de deseo por ellas, con el alma amarga perece. 

¡El día en que fue derribado y feneció que cese el júbilo! 

En este ejemplo el ŷinās es triple y los homónimos son tres formas 

verbales: nif‘al en 3ª persona masculino singular en perfecto נֶאֱסַף que es 

“fallece” y, repetido סָף “perece”, forma qal en 3ª persona masculino singular en 

perfecto de la raíz ףוס . 

D.1.3 Según los tratadistas árabes en el ŷinās al-ba‘ḍ estaba permitido que los 

componentes del mismo tuviesen distinta vocalización, si bien en el diván de 

Yehudah ha-Leví esta variante es infrecuente, únicamente se han encontrado 

tres casos. En todos ellos los homónimos están ubicados al final de los versos y 

son nombres.  

En los dos primeros ejemplos presentados el ŷinās es idéntico. Los 

homónimos son nombres masculino plural שוֹעִים “nobles” y שַעֲשוּעִים que es 

“predilecto”, “deliciosa”: 

 שוֹעִיםבְבֵית נדִָיב מַחַע 26.  

שוּעִיםשַעֲ -ובְשִמְחַת בֶן
552

 

En casa del prócer, vástago de nobles 

y con la alegría del hijo predilecto. 

 שוֹעִים  בָאִים מִםְקר27. 
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שוּעִיםלְשַעֲ חֶבְרָתָם 
553

 

De noble ascendencia, 

su compañía es deliciosa. 

 פֵיהֶםלְאַלאֱדם / עֲרָב לִנשְִיאֵיהֶם 28.  

ִ יהֶם נתְָנו עַל/ ומֶשֶךְ ופְלֶשֶׁת 
554

 

Los árabes son sus caudillos, los edomitas sus capitanes, 

Mesek y los filisteos las entregan a sus fauces. 

La homonimia se produce entre לְאַלפֵיהֶם que es un nombre masculino 

plural más un sufijo de 3ª persona masculino plural, más la partícula ל que 

significa “para sus capitanes” y יהֶם ִ que es un nombre masculino singular más 

un sufijo de 3ª persona masculino plural que significa “sus fauces”. 

 מַמְלְכת הָאֱלִיל-כָל ילכְלִ ישְִׁנהֶ וְיחְַלֹף 29. 

 חָסְנךְֵ לְעלָם לְדר וָדר נזְרִָיךְ
555 

Aunque cambie y perezca la corona de los reinos idolatras, 

Tu poder es eterno, tus coronas duran por generaciones. 

Los homónimos son כְלִיל que es un nombre masculino singular que 

significa “corona”, y כָל que es “todo”. En este ejemplo encontramos dos tipos 

de la paronomasia, dice el poeta:  

 ֶ ה-ייֵניִ ומִגְדִי פֶה אֶל30.  

ֵ המַרְ אֵין לִי בְמוסָרְךָ 
556

 

Mi vino y mi dulce fruto boca con boca, 

No me sirven el remedio tus reproches, 

Te lo ruego ¡deja de insistir tanto! 

Los homónimos son el participio hif‘il masculino singular מַרְֵ ה que 

significa “remedio” y la palabra ה ֶ que significa “boca”. 
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E. ALTERACIÓN DEL ORDEN 

 

E.1 Ŷinās qalb al-ba‘ḍ (paranomasia inversión parcial) 

 

Este tipo de paranomasia se produce cuando hay una alteración del 

orden de las letras en las palabras que componen el ŷinās. En el diván de 

Yehudah ha-Leví no son muy abundantes. 

No siempre se alteran todas las letras de las palabras que forma la 

homonimia, como se puede observar en los siguientes ejemplos en los que los 

componentes del ŷinās los encontramos situados al final de los versos pero 

también colocados en lugares muy próximos entre sí para reforzar el efecto del 

recurso retórico. 

 Siendo dos nombres: 

  הַהֲדַסינהָ אֲשֶׁר ים קִמנְהָ בֵין 1.  

 חַ  רֵי וְנתַָןהּרֵיחָ  הֲדַסגָנבַ 

   עֲלת שֶׁמשֶׁ כְמעִםָה תשְׁאֲלָהאל 

חירֵָ  עֲלת עִםָךְ שָׁאֲלָהלֹא 
557
  

Una paloma que al anidar un día entre los mirtos, 

robole el mirto su aroma para exhalar fragancia. 

No precisarás que salga el sol al estar con ella.  

No necesita ella que asome la luna al estar contigo.  

El ŷinās qalb al-ba‘ḍ se produce entre la palabra  ַרֵיח que es “fragancia” 

y la palabra ירֵָח que significa “luna”. Ambos términos son nombres masculino 

singular. Las letras que se alternan están al inicio de las palabras y son ר y י. La 

vocalización varía. 

En estos versos encontramos otros tipos de ŷinās, el primero es un es 

ŷinas al-ištiqāq, y se establece entre  ַרֵיח “aroma”, “fragancia” y la misma 

palabra con un sufijo de 3ª persona femenino singular. ּרֵיחָה “su aroma”, porque 
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las dos palabras pertenecen a la misma raíz. En segundo y el tercero son dos 

casos de ŷinās al-mardūf y los forman uno las palabras הַהֲדַס y הֲדַס y otro תשְׁאֲלָה 

y שָׁאֲלָה. Por último encontramos un ŷinās al-muḍāri‘ entre los términos עִםָה y 

 .עִםָה

 ייַחֳלָ -אִם תַעֲלֹֹזֹ עַל2.  

ייַלְחָ אֶשְׁטַח לְךָ אֶת 
558

 

Cuando te burlar de mis males, 

te presento mis mejillas. 

 

Los homónimos aquí son la palabra ַחֳלָיי que es un nombre masculino 

plural, “mis males” y la palabra ַלְחָיי que es un nombre femenino dual que 

significa “mis mejillas”. Los dos términos lleven un sufijo de 1ª persona. Las 

letras que se alternan están al inicio de las palabras y son ל y ח. La vocalización 

varía. 

  לְהַעְתִיר ה משֶֹ  מַעֲמַדהשָמָ וְ 3.  

וְאֵין מַעֲמָד כְמ זהֶ לֵתְפִלָי
559

 

Allí está el lugar donde Moisés estuvo suplicante. 

¡No hay lugar comparable para la oración! 

 

Los homónimos en este verso son el adverbio שָמָה que es “allí” y משֶֹה que es 

un nombre propio “Moisés”. Las letras que se alternan están al inicio de las 

palabras y son ש y מ. La vocalización varía. 

 

 Entre un nombre y una forma verbal. 

 כִי כֺתְרו לָרַע כְתָרֶיהָ 4.  

 הָ ְ אֵרֶיוַיקְַבְצו פָארור 

 אִתִי אֱמונהָ לֹא אֲמִירֶהָ 

הָ אֲפִירֶ  גַם זאֹת בְרִיתִי לֹא
560
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Pues para el mal ciñen sus coronas, 

Y reúnen la hermosura de sus turbantes. 

No he de cambiar la fe que tengo. 

Ni mi pacto he de quebrantar.  

 

La paranomasia en estos versos se establece entre la palabra  ָאֵרֶיה ְ que es un 

nombre masculino singular más un sufijo de 3ª persona femenino singular que 

traducimos por “sus turbantes” y la palabra  ָאֲפִירֶה que significa “quebrantarla”. 

Es hif’il 1ª persona singular en imperfecto con un sufijo de 3ª persona femenino 

singular Las letras que se alternan están al inicio de las palabras y son ר y י. La 

vocalización varía. 

 Entre dos formas verbales. 

  לְבַב יםִַים וְגעַעקְרַ  תְהם וערְקַ ו5.  

אֶל הַרְרֵי קדֶֹשׁ וְשָׁם תָנוחַ  
561

 

Aplana el abismo, hiende el corazón del mar y llega 

hasta los montes santos para reposar allí. 

La homonimia se produce entre la palabra רְקַע que significa “aplanar” y 

la palabra קְרַע que significa “hender”. Son dos imperativos qal singular 

masculino. Las letras que se alternan están al inicio de las palabras y son ר y ק. 

La vocalización no varía. 

 אֵשׁ לֶחְיךְָ אֶחְתֶה לְכַבת אֵשׁ בְאֵשׁ 6.  

 ב מַיםִהאָ מְצְ אֶ  כִי האָ צְמְ אֶ עֵת 
562

 

Fuego tomaré de tus mejillas para apagar fuego con fuego 

cuando esté sediento, allí encontraré agua. 

La paranomasia se establece entre אֶצְמְאָה que significa “esté sediento” 

es qal en 1ª persona singular en imperfecto  .cohortativo) y la palabra אֶמְצְאָה 

que igualmente es una forma qal en 1ª persona singular en imperfecto 
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(cohortativo) que significa “encontraré”. Las letras que se alternan están en 

medio de las palabras y son צ y מ. La vocalización no varía. 

  יבִיחְרִ הַ  בֵית מַחֲרִיבַיךְִ בְאַף7.  

יבִירְחִ הַ ולְאהֲבֵךְ בֵית אַהֲבָה 
563

 

¡La casa de quienes te asolaron, con ira destruye! 

¡La mansión del amor para tu amado agranda! 

Las palabras הַחְרִיבִי “destruye” y הַרְחִיבִי “agranda” forman la 

paronomasia. Ambos casos son imperativos hif’il, en 2ª persona singular 

femenino. Las letras que se alternan están en medio de las palabras y son ר y ח. 

La vocalización no varía. 

 

 Intervienen dos partículas. 

 וְלָםָה ילְִעֲגו עָלַי מְלִיצִים8.  

 לְמִלָההֶםלָ   אֶהֱיהֶ מָהלָ ו
564

 

¿Por qué se mofan de mí los burlones? 

¿Por qué estoy todo el tiempo en su boca? 

La paranomasia es entre la palabra לָמָה que significa “Por qué” y la 

palabra לָהֶם que es “a ellos”. Las letras que se alternan están al final de las 

palabras y son מ y ה. La vocalización varía. 

También se encuentran ejemplos de cuando se alteran todas las letras, 

aunque sólo se ha encontrado un caso en el que los homónimos son dos 

nombres. 

עֵבֶר ועֲרָבחֶמְדַת / גְבִיר וָשָר / אֲחִי מוסָר 9. 
565

 2 

¡Docto varón, héroe y príncipe, el más preciado de árabe y hebreos! 
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La paronomasia se establece entre dos nombre gentilicios en estado 

masculino singular עֲרָב que significa “árabe” y עֵבֶר que significa “hebreos”. La 

vocalización varía. 

 

E. 2 Ŷinās qalb al-kul (paranomasia inversión total) 

 

Este tipo de ŷinās se produce cuando cambian el orden de todas las 

letras y se puede leer en las dos direcciones. Corresponde al recurso estilístico 

fónico denominado Palíndromo o Anacíclico según el cual una palabra, número 

o frase que se lee igual hacia adelante que hacia atrás, es decir que puede ser 

leída en sentido inverso sin sufrir cambios. Este recurso es una práctica común 

en la ludolingüística de todas las lenguas. 

En el siguiente verso de una qinah, de estructura estrófica, el poeta 

tudelano emplea este recurso para resaltar la posición del profeta Zacarías sobre 

el pueblo pecador. 

תעֲל וְכָכָה אָמַר בַ לָעָם מֵעַל עַלטַ וַ 1.  
566

 

Se elevó por encima del pueblo y esto es lo que dijo al subir. 

El palíndromo (me-‘al la-‘am /me ‘al la‘am) se establece entre la 

preposición עַל precedida con la partícula מ que significa “por encima” y el 

nombre לָעָם que significa “el pueblo”, precedida de la partícula ל. La figura no 

es perfecta. 

El ŷinās qalb al-kul se ve reforzado por el empleo de una aliteración 

creada por la repetición de las letras ע y ל y por el empleo de un ŷinās al-

ištiqāq, reuniendo distintas palabras derivadas de la raíz עלה. 

 

F. ŶINĀS AL-IŠTIQĀQ (paranomasia por derivación) 

 

Este tipo de ŷinās lo definen los tratadistas árabes como aquel en el que 

los dos componentes de la homonimia se derivan de la misma raíz. La 
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paranomasia se estable entre formas dos formas verbales, entre formas verbales 

y nombres, entre dos nombres, etc. Es bastante frecuente que el ŷinās al-ištiqāq 

a su vez, se pueda encuadrar en otros tipos de ŷinās. 

 

F.1 La misma raíz 

 

 Entre dos nombres.  

 יךְֵצִבְ  ְ  חֵן שְׁבִיתִניִ יתַצְבִ 1.  

ופֶרֶךְ הֶעֱבַדְתִניִ בְשִׁבְיךְ
567
  

Graciosa gacela, con tu hermosura me cautivaste, 

cruelmente me esclavizaste en tu prisión. 

Los homónimos son ַצְבִית “gacela”, femenino singular en estado 

constructo y ְֵצִבְיך ְ que es “tu hermosura”, un nombre masculino plural, en 

estado constructo, precedido de la partícula כ y con un pronombre de 2ª persona 

singular sufijado. Ambos derivan de la raíz צבא  

.... תַאֲוָהיםִלְקָחָ מֶ  יחַ וֹלְקמַ 2.  
568

 

Sean mis mandíbulas tenazas. 

Aquí encontramos los homónimos en forma dual, el primero con un 

sufijo de 1ª persona singular מַלְקוֹחַי “mis mandíbulas” y el segundo ִמֶלְקָחָים 

“tenazas”, un nombre masculino plural. Ambos pertenecen a la raíz לקח. 

  יבְאֹןקְָ שמִ  מִםְקם יםקְדשִֹ 3.  

ומלַדְתָם בְהָרֵי הַבְשָמִים
569 

De los santos que vinieron del lugar del santuario, 

y que habían nacido en los montes de las balsameras. 
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Se establece la homonimia entre קְדשִֹים que es nombre masculino plural, 

“santos” y מִקְָ ש que es masculino singular“santuario”. Los dos proceden de la 

raíz קדש. 

  לָךְ וְהַטוצְרֵךְ השְכֵנָ הנָישְכִ הַ שָׁם 4.  

 פָתַח לְמול שַׁעֲרֵי שַׁחַק שְׁעָרַיךְִ
570

 

Allí la Divina Presencia era tu vecina, y tu Creador  

Abría, frente a las puertas del cielo las tuyas. 

Los homónimos son הַשְכִינָה que un nombre femenino que es “Divina 

Presencia”, שְכֵנָה un nombre femenino singular que significa “vecina”. Ambas 

palabras derivan de la misma raíz שכן que significa “morar, habitar”. 

 וְאֵיךְ לֹא רְחקִים וְהֵם בַשְּׁחָקִים5.  

יםקְרָבִ   ַ  וְהֵםיםבִ וֹקְרוְאֵיךְ לֹא 
571
  

¿Cómo no van a estar lejanos si habitan entre las nubes? 

¿Cómo no van a estar cercanos si moran en las entrañas? 

Los homónimos son קְרוֹבִים que es un adjetivo masculino plural, en 

estado absoluto que es “cercanos” y la palabra קְרָבִים ַ que es un sustantivo 

masculino plural, precedido de la partícula ב que es “en las entrañas”. Ambos 

términos derivan de la misma raíz קרב. 

 שִׁרְיניֶהָ וּתשַחְר / שַחַרשׁור אִם קָרְעָה בַת 6.  
572

 

Mira si ha rasgado la hija de la oscuridad la negrura de su coraza. 

Los homónimos son שַחַר, que es un nombre masculino singular que 

significa “oscuridad” y la palabra שַחְרוּת que es un nombre femenino singular, 

que significa “negrura”. Las dos palabras derivan de la raíz שחר. 

 וְשָׁרִים אַחֲרֵי נגנְיִם סְבִיבִי7.  

וֹמִינלְ יפֶָה - וְכָליהֶםמִינֵלְ 
573
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¡Haya a mi alrededor cantores y músicos 

de géneros diversos y toda suerte de hermosos! 

Los homónimos son לְמִיניֵהֶם que es el sustantivo מין precedido de la 

partícula ל y con un sufijo pronominal de 3ª persona plural, que traducimos por 

“de géneros” y ֹלְמִינו que es el mismo término, pero el sufijo pronominal es 

singular, que es “suerte”, ambas de la raíz מין. 

וֹתָיוגְּזרֵ וְאֵין מֵפֵר זרֶוֹגּהַ 8.  
574

 

El que decreta sin que se anulen sus mandatos. 

Los homónimos son ֶהַגּוֹזר, que es un participio qal masculino singular 

determinado que significa “el que decreta” y גְּזרֵוֹתָיו que es un nombre femenino 

plural, más un sufijo de 3ª persona masculino singular “sus mandatos”. Los 

homónimos derivan de la raíz que es גזר. 

 ינִוֹרְצ נפְַשְׁכֶם לְמַלֹּאת ןוֹרְצאִם 9.  

שַׁלְחוניִ וְאֵלְכָה לַאֲדנֹיִ
575

 

Si el ansía de vuestra alma es realizar mis anhelos, 

enviadme e iré hacia mi señor. 

Los homónimos son רְצוֹן, que es un nombre masculino singular en 

estado constructo que significa “ansia” y la palabra רְצוֹנִי que es el mismo 

nombre pero en singular más un sufijo de 1ª persona singular que es “mis 

anhelos”. La raíz es רצה. 

 עֲנת נעְורִים - / וְירֵָא אֲניִ מֵ 10.  

יםרִ וּסְפ אֱלֹהַי / יסִפְרֵ  ְ אֲשֶׁר הֵם 
576

 

Miedo me da de los pecados de juventud, 

que en los libros de mi Dios están escritos. 
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Los homónimos son סִפְרֵי ְ que es un nombre masculino plural, en estado 

constructo precedido por la partícula כ que significa “en los libros de” y סְפוּרִים 

“escritos”, nombre masculino plural, ambos homónimos derivan de la raíz ספר.  

 יםרִ וֹשְחבְעֵיניָו  / יםשְחָרִ הַ פְניֵ 11.  

בְפִיו מַםְררִים/ וְכס מַמְתַקִים 
577

 

El rostro de la aurora le parece oscuro, 

y la copa de vino dulce es en su boca amargura. 

El ŷinās lo forman הַשְחָרִים, que es “la aurora” y שְחוֹרִים que es “oscuro”, 

ambos homónimos son nombre masculino en plural y derivan de la misma raíz 

 .שחר

 אֲשֶׁר תַחְנהֶ חֲנת שֶׁמֶשׁ בְצִלָה12.  

יםאֲהָלִ הָ  אֲרָגום יםאהָלִ  
578

 

Reposa, al igual que el sol entre las sombras, 

en tiendas por áloes tejidas. 

Los homónimos son אהָלִים  que es un nombre masculino plural, 

precedido con la partícula ב que significa “en tiendas” y la palabra הָאֲהָלִים que 

es un nombre masculino plural, determinado, “los aloes”, ambos términos 

derivan de la raíz אהל. 

 ינהָ אֲשֶׁר ים קִמנְהָ בֵין הַהֲדַס 13.  

רֵיחַ   וְנתַָןהּרֵיחָ גָנבַ הֲדַס 
579 

Una paloma que al anidar un día entre los mirtos 

róbale el mirto su aroma para exhalar fragancia. 

La paranomasia se establece entre ּרֵיחָה que es “su aroma” y  ַרֵיח que es 

“fragancia”. Son el mismo término, en el primer caso con un sufijo de 3ª 

persona singular femenino los dos homónimos derivan de la misma raíz חרו . 

                                                 

577
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 434. 

578
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 156. 

579
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 116.v.3. 



286 

 

 השִחֲרָ  יםשְחָרִ הַ  רוּחלְ נפְַשִׁי  14.  

  הַידְִיד חובֶקֶת רֵיחַ לְ כִי בָה 

  משַחֶקֶת וְתָניִף הַהֲדַסרוּחַ 

תרְחֶקֶ מַ  וּרָחֲקלְחשְׁקִים  וּרֵיח
580

 

Mi alma el viento de la mañana desea, 

porque en él fragancia del amigo abraza. 

El viento juguetea y balancea los arrayanes, 

lleva lejos su aroma a los amantes separados. 

Encontramos tres casos de paronomasia en estos dos versos: Uno, que es 

cuádruple, es el formado por  ַלְרֵיח “fragancia” un nombre masculino singular 

precedido de la partícula ל y el nombre masculino singular con un sufijo de 3ª 

persona singular m ּרֵיחו que es “su aroma” y רוּח que es un nombre masculino y 

femenino singular “viento” Todos ellos derivan de la misma raíz רוח. El 

segundo caso se establece entre הַשְחָרִים que es nombre masculino plural, 

determinado, “las mañanas” y שִחֲרָה que es forma pi‘el, en 3ª persona femenino 

singular perfecto que significa “desea” ambos derivan de la raíz שחר. El tercer 

caso es entre el verbo en forma qal en 3ª persona plural del perfecto ּרָחֲקו que es 

“estar separados” y el adjetivo מַרְחֶקֶת que es “alejado” del raíz רחק. 

 עֲדֵי אדֶה חֲסָדֶיךָ וְאדֶה 15.  

  יעֲרָבִ מַ לְגַלֵי יםָ וְרוחַ 

 יקְָרֵבו מְקם עלֹ אַהֲבָתְךָ 

יעֲרָבִ  ומֵעָלַי יסְִירון עלֹ
581

 

Mientras, reconoceré tus favores y daré las gracias  

a las olas del mar y al viento de poniente. 

Me acercan donde está el yugo de tu amor 

me libran de la coyunda de los árabes.  

Dos nombres masculino singular, un toponímico מַעֲרָבִי “poniente” y un 

gentilicio עֲרָבִי “árabes” componen la homonimia. Tambien es ŷinās al-mardūf. 

                                                 

580
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 208. 
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 Entre dos formas verbales. 

 הכָתְבָ אָכֵן לַשֶּׁקֶר 16.  

התְבָ נִכְ חָזן ונבְואָה 
582
  

¡Con mentira escribió 

las visiones y la profecía se redactó! 

Los homónimos son כָתְבָה que es la forma qal en 3ª persona femenino 

singular en perfecto que significa “escribió” y נִכְתְבָה “se redactó” es de la forma 

nif‘al en 3ª persona femenino singular en tiempo perfecto. Proceden de raíz כתב.  

  זמְַמיִ לִי עָתֵרהֲיֵ  עְתַראֶ 17.  

א אַחֲרן ימַָי כְמ קַדְמן
583

 

Elevo mi súplica ¿me escuchará el destino  

o han de ser mis postreros días como los primeros. 

Los homónimos son אֶעְתַר es un qal en 1ª persona singular en imperfecto 

“elevo mi súplica”, הֲיעֵָתֵר un nif´al, 3ª persona masculino singular en 

imperfecto que es “escuchará”, precedido de la partícula interrogativa. Los dos 

homónimos derivan de la misma raíz עתר. 

  עָקַרלֵב - וְכָלעְקַרנֶאֲבֵדַת אֶדֶר יקְָר -עַל18.  

עַיןִ נקַָר וַטחְַשִׁיךְ אִישׁונת-כָל-ובַת
584
  

Por la muerte de aquel tan valioso que al ser arrancado destroza los corazones, 

los corazones, perfora las pupilas, y oscurece las córneas. 

Los homónimos son נֶעְקַר que es la forma nif‘al en 3ª persona singular 

en perfecto, que significa “ser arrancado” y עָקַר que es una forma qal en 3ª 

persona singular “destrozar”; los dos derivan de la raíz עקר. 

  אַחֲרֵי דָבָר מְחֺדָשׁרְ ףֹוְאֶ 19.  

 אַחֲרֵי שֵית אֲבודתדֵףוֹרכְ 
585
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Si pretendo encontrar algo novedoso es 

como ir persiguiendo ovejas perdidas. 

Los homónimos son ֹוְאֶרְ ף que es la forma qal en 1ª persona singular en 

imperfecto prefijada del ו que significa “pretendo encontrar” y כְרוֹדֵף que es, 

otra vez, una forma qal, participio activo masculino singular, precedido por la 

partícula de comparación כ que significa “como ir persiguiendo”. Los dos 

homónimos derivan de la misma raíz רדף. 

  חֵַ שתְ  נרְאתָיו כִי חַדֵשיְ 20.  

לְפָניָו שִׁיר מְחל מַחְלִים ומושִׁים
586

 

Renovará sus hechos temibles al repetir tú 

ante el canto de danza de los maḥlim y mušim.587 

La homonimia se establece entre las palabras יחְַדֵש que es un pi‘el en 3ª 

persona masculino singular en imperfecto que es “renovará” y la palabra תְחֵַ ש 

que es pi‘el en 2ª persona masculino singular en imperfecto que significa 

“repetir”. Ambos derivan de la raíz חדש. También se puede considerar este tipo 

como ŷinās al-muḍāri‘ porque la variante entre las dos palabras es la primera 

letra. 

 אֱדם ובְנת עֲרָב-צָחֲקָה עַל בַת21.  

החָשְקָ  דד חֲשקֹלַ הַמְבַקְשׁת 
588

 

Grita por la hija de Edom y las hijas de Arab589 

que buscan tratar de dar contento al amado. 

La paronomasia se produce entre dos tiempos de la forma qal del verbo 

 en 3ª persona חָשְקָה un infinitivo y ,לַחֲשקֹ :”desear” “amar”, “contentar“ חשׁק

femenino singular en perfecto. 
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 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 524. 
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 Descendientes de  Maḥli y Muši, Levítas hijos de Merari. Ex 6, 19; Nu 3, 20; I Cr 6, 32; 23, 

21.23. 
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 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 346. 
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 Nombres alegóricos de cristianas y árabes.  



289 

 

En varios ejemplos en el ŷinās intervienen un nombre y un participio, 

por lo que se podría considerar que la homonimia se establece entre dos 

nombres, como sucede en los siguientes casos: 

 קל צוָחתוּעישְמִ הִ  / יומְעָ וֹש-וְכָל / ידְעָיו -כָל22.  
590

 

¡Que cuantos reconocieron y escucharon entonen lamentos! 

  El ŷinās se produce con dos formas verbales: שוֹמְעָיו que es qal, 

participio activo en masculino singular con un sufijo pronominal de 3ª persona 

singular que traducimos por “escucharon” y ּהִשְמִיעו que es la forma hif‘il en 3ª 

persona plural en perfecto, que significa “entonen”. Proceden de la misma raíz 

 .שמע

  וְלֵב אַםִיץ כְעשֶׁקשֵקוֹחפְניֵ 23.  

 אֲכָל עַד לְכַלֵהחֵשֶקוְגוף 
591

 

Con rostro de amante y corazón firme cual tirano. 

Con cuerpo por el deseo devorado hasta que le consume. 

Los homónimos son la palabra חוֹשֵק “amante”es un qal masculino 

singular en participio activo y חֵשֶק que es un nombre masculino singular que es 

“deseo” del raíz חשק. 

  לְחַטבִָים מֵלוֹגּ  לְאֵלגְמלֹאֶ 24.  

טבת בְטב שִׁירת וְתשְׁבָחת
592

 

Retribuiré al Señor, el que paga a los pecadores  

con bondades, los mejores poemas y alabanzas. 

El verbo ֹאֶגְמל qal 1ª persona singular en imperfecto que es “ofreceré” y 

 un participio activo de qal es “el que paga”, son los homónimos en este ,גּוֹמֵל

verso. Pertenecen a la raíz גמל.  

  שְׁאן יםָ חַ ישְ ִ לְמַ  שֵַ חַ תְ 25.  
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בְעֵת שֶׁטגְִרְשׁו מֵימָיו רְפָשִׁים
593

 

Alabarás al que apacigua el fragor de la mar  

cuando sus aguas están enlodadas. 

El primer tipo de ŷinās se produce entre  ַתְשֵַ ח es pi‘el en 2ª persona 

masculino singular en el imperfecto “alabarás” y  ַמַשְִ יח la forma hif‘il que es un 

participio precedida con la partícula ל que es “al que apacigua”, ambas palabras 

derivan de la raíz שבח. 

 Un verbo y un nombre.  

  שְׁרַד תרִקְמַ וּ רָקְמטורֵי דְרר מר 26.  

דַמו לְעַרְבַיםִ סְבִיב צָהֳרַיםִ
594

 

Hileras de mirra virgen recaman bordado de gala 

como las tardes alrededor del mediodía. 

Los homónimos son ּרָקְמו un qal en 3ª persona plural en perfecto que 

significa “recaman”, רִקְמַת es un nombre femenino singular en estado constructo 

que significa “bordado”. Ambos proceden de la raíz רקם. 

תִלָה תָרום קָרֶת-וְעַל/  שׁמֵמת וֹתנחְָל לינחְִ לְהַ 27.  
595

 

¿Poseer tierras asoladas, en cuyas ruinas se levantará la ciudad? 

Los homónimos son לְהַנחְִיל que es el infinitivo hif´il del verbo נחל 

prefijado con la partícula ל que significa “poseer” y נחְָלוֹת que un nombre 

femenino plural, “tierras”. Ambas palabras proceden de la raíz נחל. 

  עַל שְׁבַח יאֲמָרַ  וְאֵין מֵשִׁיב אמַֹר28.  

הד וְאזֹןֶ שָׁמְעָה מַצְדֶקֶת
596

 

Cuando hablo, nadie refuta mis palabras en loa 

de su gloria, todos cuantos escuchan lo acreditan. 
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La paranomasia se forma con אמַֹר, que es un qal en 1ª persona singular 

en imperfecto “hablo” y אֲמָרַי que es un nombre masculino plural más un sufijo 

de 1ª persona singular que significa “mis palabras”, ambos términos derivan de 

la raíz אמר. 

 יםָ-ישְְ רֵ מִ  שֵַ רתְ אֱלֹהַי אַל 29.  

תאֹמַר לְצולַת יםָ חֱרָבִי-וְאַל
597

 

Dios mío, ¡no quiebres las crestas del mar! 

Ni digas a los abismos marinos: ¡secaos! 

Los homónimos son תְשֵַ ר que es pi‘el en 2ª persona singular masculino 

en imperfecto “quiebres” y מִשְְ רֵי que es un nombre masculino plural, en estado 

constructo que es “las crestas de”. Los dos términos derivan de la raíz שבר. 

וֹתקְרָב  מֵאֵיןהקָרְבָ / מִמרָא / וגְזרֵָה 30.  
598

 

El decreto de aquel que es terrible llegó hasta él sin apelación. 

Los homónimos son קָרְבָה qal en 3ª persona femenino singular en 

perfecto que significa “llegó” y el nombre femenino plural, “apelaciones” 

  .רב Ambas palabras derivan de la .קְרָבוֹת

 וְעַפְעְפָיו כְאָח31.  

וּקֵרְבי קִרְ ִ  ְ 
599

 

Y sus párpados una hoguera 

en mi interior disponen. 

La paronomasia se produce entre las palabras קִרְִ י ְ que es la partícula כ 

más el nombre masculino singular con un sufijo de 1ª persona singular, que 

significa “en mi interior” y el verbo ּקֵרְבו en una forma pi‘el en 3ª persona plural 

en perfecto, “disponen”. Los dos homónimos derivan de la raíz קרב. 

לֵדוֹי נחְֶטַף מֵחֵיק ילֶֶד32.  
600
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El niño fue arrancado del seno del que le engendró. 

El nombre masculino singular ילֶֶד “niño” y el verbo יוֹלֵד que es 

“engendró” que es participio qal masculino singular, son los términos que 

forman la homonimia en este verso, los dos derivados de la raíz ילד. 

 תוֹלַעַת עֲלֵי ןוּאָמ ןיאֱמִ הֶ לֹא  33.  

תוֹלָעַתכִי אהֲרִית לִהְית 
601

 

No cree el que se ha criado sobre púrpura  

que terminará siendo gusano. 

Encontramos dos casos de ŷinās, el primero es un ŷinās al-ištiqāq y lo 

forman הֶאֱמִין, que es de la forma hif‘il del verbo אמן en 3ª persona masculino 

singular en perfecto que significa “cree”, y אָמוּן un participio pasivo qal 

masculino singular que significa “criado”. Los homónimos derivan de la misma 

raíz אמן. El segundo ejemplo es a la vez un ŷinās al-ištiqāq y otro tipo de ŷinās, 

el que se llama rad aṣadr ‘ala ‘aŷuz, que correspondería a una epífora, con el 

nombre femenino singular repetido תוֹלַעַת al final de los dos hemistiquios y 

significa la primera vez “púrpura” y la segunda “gusano”. Ambos de la raíz תלע. 

  אֲדָמָה בִלְעֲדֵי נפְַשִׁי אְסרֹתֶ 34.  

הָ רֶ יאֲסִ  יהָ רֶ יאֲסִ מִבר 
602 

La tierra tiene a todos presos menos a mi alma  

ya que la aparto del pozo de sus cautivos. 

Encontramos dos tipos de ŷinās. Los dos términos que componen el 

ŷinās al-ištiqāq son ֹתֶאְסר, qal en 3ª persona singular femenino en imperfecto 

que es “tener preso” y  ָאֲסִירֶיה que es un nombre masculino plural, más un sufijo 

de 3ª persona femenino singular que es “sus cautivos”. Los dos términos 

derivan de la raíz אסר. Aparece una tercera palabra,  ָאֲסִירֶה que es una 1ª persona 

singular del verbo סור “apartar”. Con un pronombre sufijado de 3ª persona 
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femenino singular, que crearía un ŷinās tāmm o perfecto con la palabra 

siguiente. 

 סור אָמְרו לְאֵל וְסד דָת וְסד35.  

תדַעַ לָ   דְרָכָיו מֵאֲנותַ עַ 
603

 

¡Aparta! dicen a Dios, y el misterio de su fe y el de  

la ciencia de sus caminos rehúsan conocer. 

En el ejemplo siguiente la paranomasia se establece entre la palabra עַת ַ 

“ciencia” que es un nombre femenino singular en estado constructo y la palabra 

 En este ejemplo los dos homónimos .ידע conocer”, un infinitivo qal de“ לָדַעַת

son de la misma raíz. También es un ŷinās al-mardūf pues se antepone la 

partícula ל a uno de los homónimos. 

מַדָי-כִרְבִיד פָז עַל / צִיץהֵ  אֲשֶׁר / צִיץ לֺקַח36.  
604

 

Fue arrebatada la flor que brotara cual collar de oro sobre finas telas.  

En este verso encontramos dos tipos de ŷinās, el primero, ŷinās al-

ištiqāq, se establece entre la palabra צִיץ que es un nombre masculino s “flor” y 

la palabra הֵצִיץ que es la forma hif‘il en 3ª persona masculino singular en 

perfecto que significa “brotar”. El ŷinās al-mardūf. 

  הכְזְבָ נִ מֵאִתְךָ לֹא/ תִקְוָתִי 37.  

הכָזְבָ ובְרִיתְךָ לֹא / נמְִשֶׁכֶת  
605

 

Mi esperanza en ti no se ha visto defraudada. 

Se retrasa, ¡mas tu pacto no es engaño! 

La paronomasia se produce entre נִכְזְבָה que una forma verbal nif‘al en 3ª 

singular femenina en perfecto “defraudar” y la nombre femenino singular כָזְבָה 

“engaño”. Ambos homónimos derivan de la misma raíz כזב. Al ser dos palabras 
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iguales a la que se le ha añadido una letra al inicio se puede considerar que es 

un El ŷinās al-mardūf.  

  אוֹרנָ מִפְניֵ אוֹרוַאְיחֲַלָה 38.  

 שְׁחָרֶיהָ -אולַי יבְַקַע אֶת 
606

 

Guardo la luz del rostro del esplendoroso 

que quizá haga despuntar sus auroras. 

El ŷinās al-ištiqāq lo forman un nombre masculino singular אוֹר “luz” y 

un participio nif‘al masculino singular נָאוֹר “esplendoroso” Ambas palabras 

proceden de la misma raíz אוֹר. También es un ŷinās al-mardūf . 

 Dos formas verbales y un nombre. 

  בְלִי אָחשַעתַעֲ שְ הֲתִ וְאָמְרו לִי 39.  

 יעֲשֺעָ שַ עֲניִתִימ בְנפְַשִׁי 

  נפְַשִׁי בְנפְַשִׁי וּשִעְשְע מְזםִת

וְלִי פַרְדֵס בְלִבִי מִמטְָעָי
607

 

Y me dicen “¿acaso lo pasa bien sin un amigo?” 

les replico: “en mi alma tengo mis delicias”. 

Mis propios pensamientos deleitan a mi alma, 

pues en mi corazón está el vergel de mi cultivo. 

En este ejemplo los homónimos son הֲתִשְתַעֲשַע es una forma hitpa‘el, 2ª 

persona femenino singular en imperfecto con el prefijo interrogativo que 

significa “acaso lo pasa bien”, שַעֲשֺעָי un nombre masculino singular más un 

pronombre personal de 1ª persona singular que significa “mis delicias”, ּשִעְשְעו 

un verbo en forma pilpel 3ª persona plural en pasado, que es “deleitan”. Los tres 

términos derivan de la misma raíz שעשע. 

 עֱרַביֶ יהְַנהֶ וְ  / ערַֹב חשֶֹׁךְ וְאר בְיפְָיך40ְֵ.  

עֲרָבמַ מִזרְָח לְ / כִי אֵל בְים בְרָאֵךְ קֵרַב 
608
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Oscuridad y luz están mezcladas en tu belleza, dulce y graciosa  

Pues Dios el día que te creó, aproximó el oriente al occidente. 

Los tres términos que componen el ŷinās al-ištiqāq son ערַֹב es de la 

forma pu‘al en 3ª persona masculino singular en perfecto que literalmente es 

“están mezclados” y יעֱֶרַב es la forma qal 3ª persona singular masculino en 

imperfecto significa “ser agradable” y  ְמַעֲרָבל  que es un nombre masculino 

singular con el prefijo ל que es “occidente” y también “ponerse al sol”. Derivan 

de la raíz ערב. 

  וְאָמְרו לִי דְבָשׁהּטַעְמָ ו טָעֲמים 41.  

 וָאמְֹרָה קֺבַעַתהטְעֲמָ אֶ וְ 
609

 

El día que probaron su sabor me dijeron: ¡miel! 

Yo la gusto y exclamo: ¡heces! 

Los homónimos son וטָעֲמ  es qal en 3ª persona masculino plural en 

perfecto, que significa “probaron”; ּטַעְמָה que es un sustantivo masculino 

singular más un sufijo pronominal de 3ª persona femenino singular que 

significa “su sabor” y אֶטְעֲמָה, “gusto”, que es imperfecto qal, 1ª persona 

singular más el sufijo de 3ª persona singular femenino Los tres homónimos 

derivan de la misma raíz טעם. 

 לוֹשְאמִ  לִשְׁלם ידְִידֵךְ וישְאֲלִ תִ א 42.  

 בְדדַיךְִ ובִשְׁלמָיךְִשְ לאֶ 
610

 

O preguntarás como le va a tu amigo desde el se’ol,  

me interesaría por tu amor y bien estar. 

Los homónimos son תִשְאֲלִי es qal en 2ª persona femenino singular en  

imperfecto que es “preguntarás”, מִשְאוֹל que es un nombre masculino singular 

precedido de la partícula מ  prefijada que es “desde el se’ol” o “región de los 

                                                                                                                                  

608
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 66. 

609
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 170. 

610
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 56. 
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muertos” אֶשְ ל que es qal 1ª persona singular en imperfecto que es “me 

interesaría”. Los homónimos derivan de la misma raíz שאל. 

 Dos nombres y una forma verbal.  

 ישְֵׁנהָ בְחֵיק ילְַדות לְמָתַי תִשְׁכְבִי 43.  

וּנְעֲרנִ תערֶֹ כמְ יםרִ וּנְעדְעִי כִי  
611

 

Adormilada en el regazo de la infancia, ¿hasta cuándo dormirás? 

Sabe que la niñez como las briznas se sacude. 

La paronomasia se establece entre las palabras נְעוּרִים que es un nombre 

masculino plural que significa “mocedades” y כמְערֶֹת que es la partícula 

comparativa כ  más el nombre femenino singular מְערֶֹת que es “como las 

brinzas” y ּנִנְעֲרו que es el verbo נער es nif‘al en 3ª persona plural en perfecto, 

que es “se sacude”. Los homónimos derivan de la raíz נער. 

F.2 Raíces homófonas pero que no son la misma.  

En estos casos es frecuente que también sea ŷinās tāmm. 

 גּוּר בְבֵית גוּריָ וְתאֹמַר מִי צְבִי 44.  

 וְלֹא עָלָיו חֲרָדָהגוּריָ וְלֹא 
612

 

Dirá: ¿Qué gacela vivirá en guarida de león  

sin tener miedo ni sentir pavor? 

Los homónimos son יגָוּר que es qal en 3ª persona singular masculino en 

imperfecto que es “vivirá” y la palabra גּוּר que es un nombre masculino que 

significa “león” y la tercera יגָוּר que es “tener miedo”. Los términos derivan de 

la raíz גור. Las raíces son homónimas, pero no son la misma. Hay un ŷinās 

tāmm o perfecto. 

 עֲרָבמַ לִבִי בְמִזרְָח וְאָנכִֹי בְסף 45.  

עֱרָביֶ אֵיךְ אֶטְעֲמָה אֵת אֲשֶׁר אכַֹל וְאֵיךְ 
613

 

                                                 

611
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 362. 

 
612

Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 154. 
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Mi corazón está en Oriente, y yo en los confines de Occidente  

¿Cómo gustar de los manjares y disfrutarlos? 

El ŷinās lo forman la palabra מַעֲרָב que es “occidente” un nombre 

masculino singular y el verbo en forma qal en 3ª persona singular masculino en 

imperfecto יעֱֶרָב que es “disfrutar”.  

  אֲדָמָה בִלְעֲדֵי נפְַשִׁי אְסרֹתֶ 46.  

הָ רֶ יאֲסִ  יהָ רֶ יאֲסִ מִבר 
614

 

La tierra tiene a todos presos menos a mi alma  

ya que la aparto del pozo de sus cautivos. 

Encontramos dos tipos de ŷinās. Los dos términos que componen el 

ŷinās al-ištiqāq son ֹתֶאְסר, qal 3ª persona singular en imperfecto que es “tener 

preso” y  ָאֲסִירֶיה que es un nombre masculino plural, más un sufijo de 3ª persona 

femenino singular que es “sus cautivos”. Los dos términos derivan de la raíz 

 que es una 1ª persona singular del אֲסִירֶהָ  ,Aparece una tercera palabra .אסר

verbo סור “apartar”. Con un pronombre sufijado de 3ª persona femenino 

singular, que crearía un ŷinās tāmm o perfecto con la palabra siguientes. 

 

                                                                                                                                  

613
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 422. 

614
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 310. 
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5. RELACIÓN ENTRE LA PARANOMASIA EN LA POESÍA ÁRABE Y 

HEBREA: EL CASO DE YEHUDAH HA-LEVÍ. 

 

El clima cultural árabe, a cuyo amparo vivieron los judíos de al-

Ándalus, consiguió que la poesía escapara de los círculos cerrados que la 

habían cercado durante siglos, para abrirse e influenciarse por los 

conocimientos de la cultura árabe, lo que supuso un enorme paso hacia la 

evolución y el florecimiento de su poesía, convirtiéndose en un signo 

inconfundible respecto a los demás centros de producción. 

No cabe duda de que el lector de la poesía andalusí de Yehudah ha-Leví 

puede percatarse de que éste fue incapaz de cerrar sus puertas al 

desbordamiento que suponía la cultura árabe, por lo que rápidamente empezó a 

utilizar –de forma constante en sus poesías- las influencias de dicha cultura, ya 

que aceptó, al igual que otros poetas judíos, sus enseñanzas y bebió de sus 

fuentes. 

 Nuestro estudio de la paronomasia en la poesía árabe y hebrea ha 

demostrado la vasta influencia ejercida en nuestro poeta por esta técnica 

creativa de origen árabe. Así pues, Yehudah ha-Leví tomó de la literatura árabe 

un pilar fundamental para su creación poética, a la que añadió un carácter 

artístico, unas técnicas y unos recursos retóricos de los que la poesía hebrea 

había carecido en otros periodos de su historia. 

 Esto no nos impide manifestar que nuestro poeta también contribuyó, 

junto a los otros grandes poetas judíos Šemuel ha-Nagid, Šelomo ibn Gabirol y 

Mošeh ibn „Ezra, en el desarrollo de la nueva sensibilidad poética de aquel 

momento, ya que intentaron hacer de la poesía una creación bella compuesta de 

palabras y utilizando técnicas de origen árabe, pues el badī‘ es genuinamente 

árabe.  
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 Lo más probable es que nuestro poeta Yehudah ha-Leví utilizara de 

forma exagerada el badi‘ con la intención de desafiar a los árabes, intentando 

sobresalir por encima de ellos en su creación más sobresaliente ―que es la 

poesía― siendo capaz de competir con al-„Arabī, y no solo eso, sino que fue 

capaz de perseverar en la utilización de la misma con diversos recursos e 

innovaciones retóricas. 

Los ejemplos presentados en este estudio son una prueba fehaciente de 

la pasión del poeta por la retórica árabe, presente en todos sus poemas. 

Existe otro hecho que nos lleva a creer que el poeta utilizó el badī‘ árabe 

con una profusión desmesurada, traspasando los límites del mismo y probando 

su capacidad frente a los demás poetas, lo que ocurre también en su uso de la 

métrica árabe, destacando la alta frecuencia de los metros al-kāmil /ha-šalem y 

al-wāfir/ ha-merubbeh en su diván y que son dos metros muy frecuentes ya en 

la poesía árabe pre-islámica.  

A través de los ejemplos árabes estudiados en el presente trabajo y su 

comparación con los ejemplos de los versos judeo-andalusíes de Yehudah ha-

Leví, se puede vislumbrar el desarrollo que ha tenido su poesía en particular, 

hasta el punto de decir que las imágenes poéticas de su poesía ya han alcanzado 

la madurez siendo casi perfectas. 

 En casi todos los tipos del ŷinās utilizados por nuestro poeta Yehudah 

ha-Leví, se ha usado el poder de las letras y la eufonía de las frases coordinando 

las composiciones. De esta manera consigue expresar lo que embarga su ser, 

atrayendo al interlocutor a su espacio para luego fundirlo en su ambiente, 

permaneciendo en su entorno con su mente y su ser inmersos armoniosamente 

con el poeta y su trabajo artístico. 

Yehudah ha-Leví suele emplear en muchas ocasiones más de un tipo de 

ŷinās en un poema. Y uno de los ejemplos que nos ha llamado la intención en 

este estudio es el uso  del ŷinās al-muḍāri‘ (18)
615

 donde la paranomasia en 

estos versos se agolpa, hasta el punto de que ninguno de ellos se queda exento 

de ella. Sin embargo, la actividad mental le gana, logrando la independencia 

                                                 

615
 Veáse el ejemplo 18 de este trabajo. 
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artística de cada verso. Si analizamos el segundo verso, encontramos un tintineo 

diferente, pues de repente surge una ingeniería rítmica que sobresale de un 

ŷinās al-muḍāri‘ entre los hemistiquios, ya que irrumpe en el lugar el sonido de 

la letra bet mezclado con la resonancia de la letra reš, repetido en cada uno de 

ellos, provocando una especie de voz baja y alta, debido a que la paranomasia 

nos devolvió el rebote de los sonidos bet y reš que se nos presentó al comienzo 

del primer verso.  

Una de las características del ŷinās en la poesía del poeta es que las 

vocales atienden sólo al sonido, como en la métrica no se diferencian entre 

largas y breves, solo el waw conjuntivo cuando vocaliza /u/ y el šĕwa’ simple y 

compuesto. También algunas veces desoyendo la perspectiva árabe, considera 

el waw (ו) como parte de la paranomasia. 

En la poesía de nuestro poeta no aparece el tipo de ŷinās al-muṣaḥaf 

dado que en hebreo no existen puntos diacríticos diferenciadores de consonante. 

Tal y como hemos visto, la paronomasia aparece en la poesía de 

Yehudah ha-Leví como un proceso de equilibrio fónico entre dos sonidos 

dentro de un mismo verso poético. Se trata del sonido de la rima y un sonido 

similar que aparecen bien al principio bien en mitad del hemistiquio, lo que 

divide este verso en dos hemistiquios como si hubiera una rima interna además 

de la rima externa o general, como en el caso de la paronomasia al-muḍārī‘ 

número 133
616

 u otros ejemplos similares. Se trata de una paronomasia que 

establece una simetría entre los sonidos y las palabras que enriquecen el texto. 

La similitud de la última letra del verso de las palabras homónimas en 

los ejemplos de nuestro poeta provoca una especie de timbre de voz que 

produce una melodía sentimental; de ahí que el ritmo musical y la resonancia 

armoniosa ayudaran a la penetración de la idea en el alma del oyente, lo que 

demuestra que, de manera general, las florituras estilistas se encargan de la 

misión de utilizar la fonética en la construcción artística. 

                                                 

616
 Veáse ejemplo 32 de este trabajo. 

 כֵס נשִָא וָרָם-עַל/ ובְהִמשְָאֲךְ עֲלֵיהֶם 

 מֵרוחָם ומִבְשָׁרָם/ אַתָה קָרב אֲלֵיהֶם 
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Además de la paronomasia no podemos ignorar otra de las figuras 

retóricas de la poesía árabe clásica, que fue transmitida por los críticos antiguos 

y utilizada por parte de los poetas hebreos, tanto en la antigüedad como en la 

actualidad. Se trata de la aliteración, que es la repetición de elementos como 

factor de cohesión textual. Con la aliteración, se pretendía hacer hincapié en el 

significado de los elementos y su implantación el receptor.  

La poesía de Yehudah ha-Leví es muy rica en aliteraciones que, 

utilizadas en el mismo poema junto con las paronomasias, activan su 

generación y diversificación como medio utilizado por el poeta y que, además, 

es impuesto por la propia naturaleza poética. En el primer ejemplo
617

 del ŷinās 

al-mardūf, Yehudah ha-Leví utilizó ambas figuras en los mismos versos; 

empleó dos tipos de paronomasia, el primero que es un mardūf y el segundo 

que es un muḍāri‘, además de una anáfora al principio de las dos primeras 

estrofas de la frase ָשָׁלם לְך, reiterando también el término מִבְחַר, en la tercera y 

en la cuarta, lo que enriqueció la estructura de los versos e intensificó la 

concentración y evolución de sus significados.  

Igualmente, también debemos señalar otro recurso utilizado por el poeta 

en diversos poemas y en diversas ocasiones, cuando optaba por términos 

paronomásticos o cuando intentaba crear parte del ritmo del poema. Se trata de 

la utilización de vocales largas, que tienen una enorme presencia en sus 

poemas, lo que tuvo una influencia oculta a nivel fónico y semántico. Estas 

vocales largas podían controlar la velocidad o lentitud de la interpretación 

poética, ya que a medida que aumenta la presencia de estas vocales largas, se 

ralentiza el ritmo, lo que se refleja en la estructura semántica.  

El ejemplo presentado también dispone de numerosas vocales de este 

tipo. En él, nuestro poeta fue capaz de domar este recurso con su conocimiento, 

haciendo que pudiera desempeñar su función musical interna dentro de la 

                                                 

617
 Veáse ejemplo 1 de este trabajo. 

 שָׁלם לְךָ הַר הָעֲבָרִים

 עֲבָרִים-לְךָ מִכָל שָׁלם

 בָךְ נאֱֶסַף מִבְחַר אֱנשׁ

 וַיהְִי בְךָ מִבְחַר קְבָרִים
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musicalidad general del poema. Le consagró un nuevo poder más arraigado en 

la profundidad del texto y con mayor semántica para madurar la experiencia 

poética hebrea, que no era otra que el poder del ritmo interno.  

Los ejemplos presentados en esta investigación nos muestras, de forma 

clara, cómo los poetas judíos se sometieron al recurso de la paronomasia en sus 

poesías, hasta el punto de que sus poemas eran estructuras llenas de 

musicalidad, enmarcadas dentro de una estructura caracterizada por el ritmo y 

la rima. Su interés por la paronomasia los llevó a utilizar sus diversas formas y 

tipos, que a veces utilizaban al inicio del poema, otras, al final del mismo y, en 

ocasiones, estos recursos fueron utilizados a lo largo del poema y hasta su 

conclusión. 

No podemos negar que el poeta hebreo andalusí se haya beneficiado del 

recurso de la paronomasia árabe, del mismo modo que lo hizo de otros recursos 

literarios como la aliteración, etc. Para que esta paronomasia cumpliera de 

manera correcta con su función, no debía salirse de su ámbito literario. Tuvo 

que existir un poeta extraordinario como Yehudah ha-Leví que le aportara a 

este recurso su conocimiento para poder explotar toda la carga encerrada en este 

recurso; diferenció paronomasia de aliteración, ya que la diferencia existente 

entre ambos recursos es muy significativa. Debía tratarse de un poeta que se 

sometiera a las normas ocultas que controlan la expresión, como por ejemplo el 

metro, que hace que las características poéticas reiteradas se mantengan 

cohesionadas, hasta el punto de poder enternecer el alma del lector ―que juega 

un importante papel en la determinación del destino rítmico del poema, ya que 

está presente en la mente del poeta en el momento de la creación― con la 

intención de comprender lo que se esconde tras las palabras. 
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6. CONCLUSIONES 

 

En nuestra investigación sobre la paranomasia y la relación que 

existente entre la poesía árabe y hebrea en el uso de tipos y técnicas, y con el fin 

de poder conseguir los objetivos propuestos, fue necesario realizar un examen 

exhaustivo de tratados de poética árabes, lo que nos llevó a formular varias 

conclusiones generales: 

 

1. La paranomasia ejerce un papel primordial en la ordenación de la qasida, 

lo que hizo que el ritmo creado por ella fuera el más importante instrumento 

de la degustación literaria al que el investigador busca aferrarse. 

 

2. La eficacia rítmica de la paronomasia no es fortuita, sino que es un 

elemento básico en la construcción del trabajo artístico, siendo como es, un 

todo que se complementa. No hay duda de que su papel rítmico tiene gran 

importancia y es su máximo exponente artístico. 

 

3. Existencia de una íntima relación entre la paronomasia y la retórica, 

reflejada por la coordinación fonética, el matiz lingüístico y la repartición 

de las palabras, una  armonía fonética y un especial matiz lingüístico. 

 

4. En muchas ocasiones la paranomasia, es la armonía que establece el 

poeta entre él y su oyente, vehiculada por el contenido del tema, No es 

solamente una entonación repetitiva, sino una visión del significado en 

busca de una conexión mutua entre el orador y el oyente.  
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Las conclusiones concretas a las que hemos llegado, en función de los 

objetivos propuestos, confirman la hipótesis de partida. Son: 

1. Carencia casi total de tratados hebreos (concretamente judeoandalusíes) 

de teoría poética y el que existe (La poética de Ibn „Ezra) no ofrece gran 

información. 

 

2. Como consecuencia de la conclusión anterior parece evidente que los 

poetas hebreos, fundamentalmente los de cultura judeo-árabe, se nutrieron 

de los tratados de poética árabe para conocer la teoría de al-badī‘ y las 

técnicas de al-ŷinās. 

 

3. El autor judeoanadalusí elegido, Yehudah ha-Leví aplica plena y 

sistemáticamente la teorías poéticas árabes relacionadas con la teoría de al-

badī‘ y las técnicas de al-ŷinās. Demostrando un gran dominio de las 

mismas. 

 

Se ha de resaltar como conclusión final que las conclusiones anteriores, a 

las que hemos llegado con nuestra investigación, muestran la estrecha relación 

de los ambientes culturales árabe y hebreo en Al-Andalus, lo que debía de ser 

extensivo al resto de los componentes de estos dos grupos étnicos-religiosos, lo 

que presumiblemente correspondería a una sociedad culturalmente  híbrida y 

porosa. 
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