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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La idea de esta investigación nació durante mis primeros años de estancia en 

España. Tras varias reuniones y reflexiones con el Dr. José Francisco Val Álvaro, al 

cual estoy enormemente agradecida tanto a nivel personal como académico, surgió este 

proyecto. Decidir estudiar y analizar conversaciones en una variedad árabe, la siria en 

concreto, no fue casual, sino todo lo contrario, meditado e intencionado. Decidir 

contrastar el estudio de las estrategias conversacionales en árabe sirio con lo que ocurre 

en español peninsular también tiene su explicación, tal y como nos disponemos a 

exponer a continuación. 

Esta investigación se centra en el Análisis de la conversación cotidiana en la 

variedad árabe siria y en el español peninsular. Nuestros objetivos generales son, por un 

lado, analizar las estrategias conversacionales empleadas en las secuencias marco, es 

decir en las secuencias de aperturas y de cierres conversacionales, para descubrir y 

constatar las similitudes y las diferencias en lo relacionado con el empleo de dichas 

estrategias en ambas lenguas objeto del estudio, basándonos en los datos que nos 

proporcionan los ejemplos recogidos en nuestro corpus del habla árabe de Damasco, 

como sistema lingüístico representativo de la variedad árabe siria, y también en los 

datos que nos ofrecen nuestros cuestionarios dirigidos a los hablantes del español 

peninsular. Por otro lado, nuestro objetivo es establecer una caracterización global de la 

conversación cotidiana frente a otro tipo de interacciones verbales, así como analizar el 

uso ritualizado y sistemático de los actos de habla que constituyen las estrategias 

conversacionales empleadas en las secuencias marco, a través del análisis de los textos 

recogidos en nuestro corpus de la variedad árabe siria. Los análisis realizados y los 

resultados obtenidos revelan diferencias culturales en cuanto a los actos de habla 

empleados en las estrategias empleadas en las aperturas y de cierres conversacionales y 

su carácter, además de la frecuencia de uso, tal y como tendremos la ocasión de ver a lo 

largo de esta investigación. 
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En este capítulo nos acercaremos, en una primera parte, a la corriente del Análisis 

de la conversación desde sus orígenes, sus principales conceptos y métodos y sus 

objetivos específicos. En una segunda parte, expondremos el objeto de nuestro estudio y 

los objetivos que impulsaron nuestra investigación y, finalmente, haremos una breve 

descripción de la estructura de la tesis. 

 

1. Etnometodología y Análisis de la conversación 

Para la realización del estudio hemos recurrido a dos disciplinas: la 

Etnometodología y el Análisis de la conversación, de ahí que el método que hemos 

empleado incorpore las técnicas de la primera con los enfoques de la segunda. 

La Etnometodología es un método de investigación iniciado por Garfinkel (1964, 

1996, 2006) y centrado en el estudio de las actividades cotidianas. Su filosofía de 

trabajo se sintetiza en la idea de que el significado y el orden son inherentes a todas las 

prácticas cotidianas y rutinarias en cualquier entorno. Consiste la Etnometodolgía en 

describir los métodos a los que recurren los individuos para realizar las diversas 

acciones sociales y, por tanto, para dar sentido a las situaciones en las que están 

implicados. Constata que los seres humanos se implican de forma regular y sistemática 

en situaciones de estructura elaborada y compleja que precisan de un conjunto de 

conocimientos previos y de una serie de expectativas como un sistema para la 

interpretación de lo obvio, de lo que se ve, pero no se nota (Garfinkel 1964).  

Plantea la Etnometodología que la realidad social se construye y se mantiene a 

través de las interacciones en las que se implican las personas en su vida cotidiana, 

como comunicar, tomar decisiones, razonar, etc., y que el método con el que dan 

sentido a una situación es precisamente el uso del lenguaje en dichas interacciones 

(Heritage 1984, 1989, 1990, 1991, 2004, 2005, Kayser 1988, Calsamiglia Blancafort y 

Tusón Valls 2008, Raymond y Olguín 2022). Partiendo de este planteamiento, los 

etnometodólogos empezaron a estudiar las interacciones que se producen en los 

juzgados, los hospitales, etc. y terminaron por darse cuenta de que cualquier 

conversación, por muy banal que sea, es un objeto muy interesante para describir la 

construcción social y analizar las interacciones cotidianas. Como vemos, la 

Etnometodolgía es una disciplina cualitativa sólida y útil para estudiar los contextos 

sociales y los usos lingüísticos reales a los recurren las personas. Por ese motivo las 
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herramientas más destacadas de los estudios etnometodológicos son las grabaciones de 

conversaciones auténticas, los registros etnográficos, la interacción con grupos sociales 

específicos, las entrevistas, etc.  

La originalidad del Análisis de la conversación fue observar que las acciones en la 

conversación aparecen, en la inmensa mayoría de los casos, en forma de pares 

adyacentes, que es una secuencia de dos enunciados donde uno sucede inmediatamente 

al otro y son producidos por diferentes hablantes. Ejemplos de estos pares adyacente 

son el intercambio de saludos, o una oferta (o una invitación) y su aceptación o rechazo, 

una llamada y una respuesta, una petición y una concesión, y cualquier tipo de pregunta-

respuesta (Auchlin 1988). Esta secuencia está ordenada de forma que una primera parte 

de un uso lingüístico determinado requiere y exige una segunda parte de vuelta del 

mismo tipo. Por otra parte, el Análisis de la conversación se centra también en las 

secuencias conversacionales (Schegloff 2007). A través de un análisis minucioso de las 

interacciones grabadas y transcritas, los conversacionalistas destacaron los 

procedimientos recurrentes que emplean los participantes para iniciar y para finalizar la 

conversación e identificaron las reglas de la distribución de los turnos de habla entre los 

interlocutores, reglas producidas metódicamente por los propios interlocutores en el 

transcurso de su encuentro (Gallardo-Paúls 1993, Traverso 2009). 

El Análisis de la conversación trajo el nuevo concepto del discurso en interacción 

a la Lingüística y contribuyó así a ampliar el tradicional campo de investigación de esta 

área de conocimiento, desarrollando estudios detallados sobre los diferentes niveles de 

organización de la conversación: organización de pares adyacentes, de turnos de habla, 

temática, secuencial, global de la conversación, etc., a través de transcripciones 

detalladas de interacciones reales y auténticas. 

De este modo, la innovación conceptual que supuso el surgimiento de la nueva 

disciplina trajo consigo una nueva metodología. Ciertamente, una de las principales 

contribuciones del Análisis de la conversación es de carácter metodológico, pues hace 

referencia a que las conversaciones que vayan a ser objeto de análisis procedan siempre 

de situaciones de interacción real. La utilización de grabaciones que posibilita la 

recogida objetiva de datos es una de las principales novedades que impuso el Análisis 

de la conversación, frente a los métodos basados en la utilización de encuestas y 

anotaciones, susceptibles de posibles y posteriores alteraciones. El uso de grabaciones 

conllevó el desarrollo de un sistema de transcripción de las conversaciones registradas y 
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así quedó definida la principal innovación metodológica del Análisis de la 

conversación, a saber, la necesidad de registrar y transcribir materiales reales para su 

análisis. 

Ahora que hemos visto los conceptos y los métodos de la Etnometodología y del  

Análisis de la conversación, recalcamos que nos basamos en esta tesis en una 

herramienta idónea para nuestro estudio: un corpus de diversas situaciones 

conversacionales reales del habla de Damasco, como sistema lingüístico representativo 

de la variedad árabe siria, con el fin de estudiar las estrategias de apertura y de cierre de 

dicha actividad comunicativa. Siendo que en el Análisis de la conversación resulta de 

suma importancia el contexto cultural y situacional en el que se desarrolla la 

conversación, es fundamental no perder de vista la idea de que todos los aspectos del 

funcionamiento de la conversación y las normas comunicativas que subyacen en ella, se 

prestan a variaciones culturales. Conscientes de esta realidad, nos hemos propuesto 

estudiar las estrategias conversacionales en el árabe sirio y contrastarlas con las 

actitudes lingüísticas de los hablantes del español peninsular en las mismas situaciones 

comunicativas. A continuación, explicamos los motivos que nos llevaron a pensar en 

este objeto de estudio. 

 

2. Dos lenguas en comparación: la variedad árabe siria y el español 

peninsular 

Es bien sabido que existe una situación de diglosia en los países arabófonos, 

donde conviven dos registros lingüísticos distintos: uno clásico de uso formal, cultural y 

literario – el árabe fuṣḥà- y otro relegado a situaciones comunicativas informales y al 

uso oral cotidiano de los hablantes, aunque hay excepciones a esta situación, por 

ejemplo, el uso de una variedad vernácula en la literatura. 

El árabe  fuṣḥà es una lengua estándar común entre todos los arabófonos, se 

emplea normalmente en la prensa, en los informativos televisivos y radiofónicos, en la 

actividad política y académica, en la liturgia, en la redacción de cualquier tipo de 

documento y en todo procedimiento formal u oficial. Es la lengua que se enseña y se 

estudia en los diferentes ciclos de enseñanza y educación a lo largo del extenso mundo 
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árabe. En síntesis, la lengua fuṣḥà no es lengua nativa de nadie, es adquirida mediante 

un proceso de enseñanza y de escolarización (Vicente, 2011). 

El árabe fuṣḥà también es la lengua que se emplea, generalmente, en los métodos 

de enseñanza del árabe como lengua extranjera. No obstante, en los últimos años esta 

perspectiva ha empezado a abrirse a una enseñanza específica de variedades de lengua 

árabe y han aparecido métodos de enseñanza adaptados a un enfoque comunicativo en 

registros lingüísticos de estas variedades, e incluso diccionarios y estudios lingüísticos 

de todo tipo.  

El papel de lengua nativa en el caso del árabe lo desempeñan, indudablemente, las 

variedades lingüísticas regionales de los arabófonos, siendo que cada región en el 

mundo árabe tiene su propia variedad lingüística, impregnada de características locales. 

Es conocida como variedad oriental la que agrupa las variedades habladas en la zona de 

Oriente Próximo: Siria, Líbano, Jordania y Palestina, además de las variedades de Iraq y 

todas las de la Península Arábiga. Frente a estos, existen unas variedades occidentales o 

magrebíes que abarcan Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mauritania. Vicente (2008: 

39) explica que “Las divergencias entre ambos grupos se deben a los distintos 

elementos que han formado parte de su proceso de gestación, es decir, a las diferentes 

lenguas que han participado como sustrato, adstrato y superestrato, además de a la 

evolución interna de cada uno de ellos. Podemos encontrar estas diferencias en todos los 

niveles de la lengua, fonética-fonología, morfología y sintaxis, pero es a nivel del léxico 

donde existe una mayor diversidad”. 

Generalmente, las diferencias entre estas lenguas vernáculas son más o menos 

grandes, en función de la distancia que las separa, de manera que la disparidad es 

mucho más grande cuando se trata de hablantes pertenecientes a zonas alejadas 

geográficamente: un arabófono del Alto de Egipto difícilmente pueda entenderse con 

otro de una zona rural marroquí, por ejemplo, hablando cada uno de ellos en su 

respectiva lengua materna.  

Tal como hemos explicado la situación de la lengua árabe fuṣḥà y de las lenguas 

árabes vernáculas, destacamos como rasgo importante de esta diglosia el hecho de 

atribuir a la lengua fuṣḥà el rasgo de variedad alta, es decir la lengua de prestigio puesto 

que es “el único vehículo de transmisión y de producción literaria escrita” (Abboud-
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Haggar, 2010: 47), mientras que se consideran las variedades vernáculas lenguas bajas, 

aunque la mezcla en el uso de las lenguas es muy frecuente.     

Pero no por ello podemos perder de vista que cada día se hace más evidente la 

importancia de las variedades árabes en la vida cotidiana de los arabófonos. Nos 

atrevemos a afirmar que la expansión de sus usos comunicativos se ha puesto de 

manifiesto a una velocidad vertiginosa.  

En los últimos años se dejó ver tal realidad a raíz del aumento en el uso de las 

redes sociales y los usos en la mensajería de los teléfonos móviles y otras tecnologías, 

además de los programas televisivos de entretenimiento, las series, las telenovelas, las 

presentaciones teatrales y las obras cinematográficas. Pero sobre todo se hizo muy 

evidente a raíz de las revueltas que vivió el mundo árabe a lo largo de la última década. 

No nos haría falta más que echar un vistazo rápido a cómo se expresan los arabófonos a 

través de las diversas redes sociales o en las plataformas y pancartas reivindicativas, 

para darnos cuenta de la situación que ocupan las variedades vernáculas en los usos 

comunicativos reales y cotidianos de las nuevas generaciones. Creemos que todas estas 

manifestaciones espontáneas, lingüísticamente hablando, son un testimonio claro a tener 

muy en cuenta sobre la importancia de las variedades vernáculas para la comunicación 

entre arabófonos.  

Tenemos la convicción absoluta de que las variedades árabes no solo reflejan la 

forma lingüística natural con la se expresan, se comunican y se entienden todos los 

arabófonos entre sí, sino que es el vehículo a través del cual se revela el sello 

emocional, la sabiduría heredada y las habilidades y necesidades vitales de todo sus 

hablantes para comunicarse con el mundo. Por todas estas cuestiones nace la decisión de 

analizar conversaciones en la variedad árabe siria, mi lengua nativa. Anotamos por 

último que en esta investigación llamamos árabe sirio a la variedad de Damasco porque 

es la de la capital, la más hablada a lo largo del país y la que lidera el cambio 

lingüístico, por lo que la consideramos un sistema representativo de la variedad árabe 

siria en general, sin obviar, por supuesto, que la variación lingüística a lo largo de Siria 

es muy grande (Ould Mohamed Baba 2010, Vicente 2008, 2011, Abboud-Haggar 

2010).  

En lo que respecta al español peninsular como objeto de comparación con el árabe 

sirio en el análisis que nos ocupa quizás haya sido, sobre todo, por motivos prácticos. 
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En las últimas décadas han aparecido trabajos muy importantes que tratan el análisis de 

la conversación en español peninsular desde puntos de vista pragmáticos, sociales y 

también comparados (Gallardo-Paúls 1993, 1994, 1996, 1998a/b, Cestero Mancera 

1994a/b, 2000a/b/c, 2002, 2003, 2005, 2008, 2012, 2016, Llorente Arcocha 1996, 

Gonzalo Royo 1996, 1998, Ávila Muñoz 1998, Vila Pujol 2001, Barros García y 

Morales Cabezas 2002, 2004, Briz y Grupo VAL.ES.CO 2002, Briz 2000, 2002, 2017, 

Tusón Vals 2002, 2008, Ortí Teruel 2003, Antaki y Díaz Martínez 2003, 2019, Gras 

Manzano, Polanco Martínez y Santiago Barriendos 2004, Contreras 2005, Calsamiglia 

Blancafort y Tusón Valls 2008, Briz y Albelda 2009, García García 2009, Acuña 

Ferreira 2011, Camargo Fernández y Méndez Guerrero 2014, Cantavella Blasco 2015, 

Montañez Mesas 2015, Montaner Bueno y Palomares Marín 2015, Ciarra Tejada 2015, 

2017, Benavent Payá 2016, García Castro 2016, Rojo 2016, López Quero 2017, Solís 

García 2018, Torre Torre 2018, Guerrero González 2018, Martínez Carrillo 2020, Pérez 

Béjar y Méndez Orense 2022, etc.). Los estudios llevados a cabo en esta lengua son 

toda una referencia para nuestro estudio del análisis de la conversación familiar y 

cotidiana. 

Además, en España, en los últimos años se han realizado tesis doctorales muy 

interesantes en los que se compara el español con algunas variedades árabes (Sagban 

2010, Shaban 2014, Ramajo Cuesta 2015, Barhoumi 2020), además de otras tesis 

doctorales que describen diferentes aspectos en algunas variedades árabes en concreto 

(Berlinches 2012, Santillán-Grimm 2015, Martí Tormo 2016, Vicente Molinero 2020). 

Estos trabajos, por lo general, se encauzan desde distintos puntos de vista: gramaticales, 

pragmáticos, fonológicos, sintácticos, morfológicos y léxicos entre las lenguas objeto de 

estudio. Pero ninguno de estos trabajos se centra en las estrategias conversacionales en 

las secuencias marco. 

 

3. Objetivos 

Pretendemos poner el acento en las variaciones culturales que se dejan ver en los 

sistemas conversacionales. Trataremos la variación de la lengua y sus usos en relación 

con la cultura, así como las diferencias entre las culturas y sus respectivas 

manifestaciones lingüísticas.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=887525
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=887525
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=225546
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1232618
https://digibuo.uniovi.es/dspace/browse?authority=3432f127-990a-4302-8cec-49c677d5ca44&type=author
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Consideramos interesante aportar una perspectiva más amplia tanto del papel del 

lenguaje en las relaciones sociales, es decir cómo se refleja el contexto social y 

situacional de forma natural en los usos lingüísticos de los hablantes. Para ello, 

estudiaremos los comportamientos y las prácticas comunicativas que reflejan las 

estrategias conversacionales, desde un punto de vista vinculado tanto a la lingüística 

como a la cultura, tal y como hemos mencionado anteriormente. 

 Así pues, podríamos sintetizar nuestros objetivos en los siguientes aspectos: 

- Analizar las diferencias en la estructura conversacional general y en las 

secuencias marco en particular. 

- Ayudar a hacer posible una sociedad multicultural respetuosa con la diversidad.  

- Del mismo modo, ayudar a la comprensión de la relación entre cultura y 

lenguaje ya que las diferencias culturales se expresan en la  conversación. 

Desde un punto de vista práctico, creemos que este estudio podría ser de interés 

para destinatarios de varias y diferentes especialidades: 

- Para los lingüistas que emprenden la aventura de investigar en los terrenos del 

Análisis de la conversación comparado y, concretamente, en el Análisis de la 

conversación en la variante árabe siria.  

- Para los lingüistas interesados en el estudio de los aspectos interculturales en las 

interacciones verbales, en términos generales.  

- Para los profesionales que se encuentran relacionados con ámbitos 

multiculturales: profesores/ as, empresarios/ as, funcionarios /as de empleo público, 

jueces, médicos, responsables de recursos humanos, etc. que necesitan comprender las 

diferencias culturales y conversacionales. 

- Asimismo, quisiéramos aportar una materia específica apta de ser utilizada para 

desarrollar la competencia pragmática, especialmente, de los aprendices del árabe como 

segunda lengua, pero también de los aprendices de las lenguas extranjeras en general, de 

forma que su aprendizaje sea más natural, eficaz y fluido y, como explican Barros 

García (2010a) y Vicente Molinero (2020), ayude a evitar la generación de estereotipos, 

el aislamiento del aprendiz de una lengua o la ofensa del receptor.  
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4. Metodología de la investigación 

El objetivo de este apartado es explicar la metodología y los procedimientos 

realizados para llevar a cabo esta investigación. Para ello, lo hemos estructurado en tres 

epígrafes. En primer lugar, hablaremos de la importancia de la metodología y de los 

datos empíricos de la investigación académica. En segundo lugar, veremos cuestiones 

relacionadas con la recogida del corpus de habla en Damasco: el objetivo del corpus, los 

participantes, el procedimiento, el uso de la grafía árabe en la escritura, la transcripción 

fonológica y la traducción de los textos recogidos, tanto la literal como la funcional. 

Tras ello, hablaremos de la estructura y de los objetivos de los cuestionarios que hemos 

diseñado sobre distintos aspectos del español peninsular.   

4.1. Importancia de la metodología 

La investigación académica se centra principalmente en plantear preguntas y 

respuestas, en probar o refutar planteamientos y teorías y en establecer objetivos, con el 

fin de ampliar el conocimiento y la comprensión de una materia o un tema concreto. 

Para llevar a cabo dicha investigación, es imprescindible apoyarse en una metodología 

que permite efectuar el análisis y conducirlo de manera práctica y efectiva, hacia unos 

resultados determinados y precisos. Por tanto, podemos definir la metodología como el 

conjunto de estrategias y procedimientos que se ponen en práctica de forma sistemática, 

organizada y estructurada para desarrollar conocimientos sólidos en los distintos 

ámbitos científicos y los diferentes contextos de estudios. 

La metodología de la investigación académica implica la recogida de información 

y de datos, mediante diversas técnicas y herramientas, y su posterior organización, 

análisis e interpretación a través de procedimientos sistemáticos, científicos y formales 

para poder extraer conclusiones objetivas. Los datos recogidos otorgan validez, 

veracidad y rigor científico a los resultados obtenidos y cobran sentido en el contexto de 

la propia investigación. Deben partir de la realidad y exponer nuevos hallazgos en el 

tema estudiado e indicar los resultados encontrados con rigor e imparcialidad. Toda 

investigación se inicia con una idea, pero se impulsa con una metodología específica 

para poder alcanzar unas conclusiones finales sólidas.  En síntesis, podríamos decir que 

la metodología consiste en una serie de pasos y etapas que debe cumplir una 

investigación, mientras que las técnicas son el conjunto de herramientas con las que se 

lleva a cabo dicho método.  
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4.2. Recogida de un corpus de habla en Damasco 

4.2.1. Contenido del corpus 

Esta Tesis Doctoral propone un análisis de las estrategias comunicativas 

empleadas en las fases de apertura y de cierre de la conversación cotidiana, a través del 

análisis de ejemplos recogidos en un corpus del habla de Damasco como sistema 

lingüístico representativo del habla de árabe sirio. Los textos que componen nuestro 

corpus  están construidos en torno a dichas estrategias conversacionales.  

Para poder llegar a conclusiones consistentes es necesario disponer de datos igual 

de consistentes. Dado que el fin de los ejemplos recogidos es llamar la atención sobre 

ciertas singularidades lingüísticas propias del uso real y cotidiano en la variedad árabe 

siria, nos parecía de capital importancia disponer de una herramienta apropiada y lógica 

para poder llegar a dichas conclusiones, tratándose de usos comunicativos reflejados en 

el habla real y familiar. Aunque no es el primer trabajo que se ocupa de examinar 

sistemáticamente la conversación como hecho comunicativo, creemos que el carácter 

innovador de esta investigación viene del hecho de que se aventura en un terreno menos 

explorado, el del nálisis conversacional basado en un corpus en la variedad árabe siria. 

Si bien las metodologías del análisis conversacional se han establecido en las últimas 

décadas y han dado lugar a considerables trabajos sobre gran diversidad de lenguas, son 

muy pocos los aplicados y utilizados en el ámbito de la lengua árabe. Por tanto, uno de 

nuestros objetivos es contribuir a tales estudios abriendo, tal vez, una pequeña senda en 

el análisis de conversación en dicha lengua. Por esta razón, se recogió un corpus de 

conversaciones familiares genuinas, reales y categóricamente únicas, para poder 

alcanzar un análisis lo más veraz y auténtico posible.   

4.2.2. Participantes 

Para llevar a cabo esta investigación se ha realizado un trabajo de campo en el que 

se ha contado con la generosa colaboración de 53 personas nativas de la variedad de 

árabe sirio, de las cuales 29 son mujeres y 24 son hombres. Con el objetivo de evitar 

atentar contra su intimidad y privacidad y para guardar el anonimato de los participantes 

en todo momento, hemos reflejado únicamente las iniciales de los nombres de las 

personas que interactúan en los ejemplos recogidos. En los casos en los que era 

necesario reflejar todo el nombre de la persona implicada en la conversación, hemos 

cambiado únicamente una o dos letras sustituyendo el nombre por otro parecido. De 
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esta forma, hemos evitado poner el nombre real de la persona, y al mismo tiempo, 

hemos intentado ser lo más fieles posible a la identidad de los participantes.  

Señalamos que el número de los participantes en las conversaciones recogidas es 

variable, pues están desarrolladas entre dos o tres personas. En términos generales, la 

edad de los informantes, salvo en los casos de las personas que efectuaron llamadas 

telefónicas desde el exterior del Ministerio y de las que no tenemos datos al respecto, 

además de un solo caso de un participante que se persona para preguntar por alguien y 

del que tampoco tenemos datos, oscila entre los 21 y los 60 años: 1 persona de 21 años, 

1 de 22 años, 4 de 23 años, 1 de 24 años, 1 de 25 años, 2 de 26 años, 3 de 28 años, 3 de 

29 años, 2 de 30 años, 3 de 31 años, 4 de 32 años, 3 de 35 años, 2 de 36 años, 1 de 37 

años, 1 de 38 años, 2 de 39 años, 2 de 40 años, 1 de 41 años, 1 de 42 años, 1 de 43 años,  

2 de 44 años, 1 de 46 años, 1 de 47 años,  1 de 51 años, 1 de 54 años, 1 de 58 años y 1 

de 60 años. Demostramos estos datos en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 1.1 

 

 En relación a su nivel de formación, entre las 53 personas a las que grabamos en 

las distintas situaciones comunicativas y de las que tenemos datos, se encuentran 11 

personas con estudios secundarios, 10 con estudios de formación profesional, 5 

personas estaban realizando estudios universitarios en el momento de la recogida del 

corpus y 25 con estudios universitarios finalizados, tal como figuran el siguiente 

gráfico: 

34% 

38% 

19% 

7% 

2% 

Edades de los participantes  

De 20 a 29 años 

De 30 a 39 años 

De 40 a 49 años 

De 50 a 59 años 

De 60 a 69 años 
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Gráfico 1.2 

 

Con respecto a la profesión, 13 son funcionario/as estatales, 5 ingenieros/as, 5 

amas de casa, 3 profesores/as, 2 secretarias, 2 comerciantes, 2 administrativos, 2 

personas que tienen negocio propio, además de1 agrónomo, 1 enfermera, 1panadero, 1 

peluquero, 1 carpintero, 1 farmacéutica, 1 odontóloga, 1 maestra, 1 arquitecta, 1 persona 

que trabaja en una agencia de viajes y 1 en un comercio. Véase estos datos reflejados en 

el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 1.3 

 

Po último, en cuanto a la religión, 41 participantes son musulmanes, 5 cristianos, 

4 drusos y 3 personas alauíes, tal como figuran en el siguiente gráfico: 

 

21% 

20% 

10% 

49% 

Nivel de fomación de los participantes  

con estudios secundarios 

con estudios de formación profesional 

realizando estudios universitarios en el 

momento de la recogida del corpus  

con estudios universitarios finalizados 

41% 

22% 

16% 

12% 

9% 

Profesiones de los participantes 

funcionarios /as estatales  

ingenierías  

amas de casa /  autónomos /as  

sector de secretariado y 

administración / sector educativo / 

sector servicios 
sector sanitario 
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Gráfico 1.4 

 

Remitimos al lector a consultar el anexo II en el que exponemos una lista de los 

nombres ficticios de las personas participantes, además de los datos relacionados con su 

edad, su nivel de estudios, etc. 

4.2.3. Procedimiento  

El corpus del habla de Damasco fue recogido entre finales del año 2006 y 

principios del 2007. Son 103 conversaciones cotidianas y corrientes, en el sentido de 

que no son conversaciones recogidas en ocasiones especiales o en grandes 

acontecimientos, sino que son situaciones comunes en la vida de cualquiera de nosotros, 

pues están recogidas en contextos comunicativos de visitas entre miembros de la misma 

familia, entre amigos y amigas, vecinos y vecinas, parejas y personas cercanas en la 

gran mayoría de los casos, aparte de algunas situaciones entre compañeros y 

compañeras de trabajo, aunque estas son escasas. Las situaciones comunicativas de 

visitas fueron recogidas en dos domicilios distintos, situados en dos barrios céntricos de 

Damasco: en el domicilio de mi familia en Rekn ǝd-dīn y en el domicilio de una familia 

amiga en ǝr-Rawḍa. Asimismo, las llamadas telefónicas recogidas en contextos 

formales de trabajo fueron grabadas en el Ministerio de Cultura Sirio en Damasco. 

Anotamos que las personas participantes no eran conscientes de que se les estaba 

grabando. 

4.2.4. Escritura en árabe y transcripción fonológica  

En la escritura en grafía árabe de los textos recogidos en nuestro corpus, hemos 

optado por mantener la forma estándar de las palabras sin reemplazar los grafemas que 

77% 

9% 

8% 
6% 

Religión de los participantes  

musulmanes /as 

Crisitianos /as 

drusos /as 

alauíes 
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señalan pronunciaciones distintas entre de forma distinta en el árabe estándar y en la 

variedad árabe siria, como puede ser el caso del fonema /qāf/,  pronunciado 

generalmente  como hamza /Ɂ/, o el caso del fonema /ṯāɁ/, pronunciado /s/ en algunos 

casos y /t/ en otros, y el caso también del fonema /ḏāl/, pronunciado /z/. Estas 

diferencias se reflejan en la transcripción fonológica de los textos.   

Por otro lado, para poder diferenciar entre la segunda persona del masculino 

singular Ɂente y la segunda persona del femenino singular Ɂenti, hemos transcrito el 

masculino con kasra final, la vocal corta i:  ِإنت, y el femeninoِcon yaɁ final, es decir إنتي.  

En cuanto a la transcripción fonológica de los textos del corpus de árabe sirio a lo 

largo de toda esta tesis, hemos utilizado estos signos para los fonemas consonánticos 

que aparecen en la siguiente tabla junto con su equivalente en grafía árabe: 

    

Para los fonemas vocálicos, hemos utilizado los siguientes signos:  

a, ā, e, ē, ǝ, i, ī, o, ō, u, ū. 

Aunque nuestra transcripción es mayoritariamente fonológica, hemos señalado 

algunas asimilaciones fonéticas evidentes. Por ejemplo, hemos indicado diferentes tipos 

de asimilación fonética, entre ellas asimilaciones fonéticas regresivas por adyacente, 
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como bǝ-ḍ-ḍall-ek < bǝ-t-ḍall-ek (ejemplo 84 en el corpus), ǝḍ-ḍall-u < ǝt-ḍall-u 

(ejemplo 96 en el corpus), Ɂǝ-tdaḫḫal < Ɂǝ-ddaḫḫal (ejemplo 93 en el corpus), o como 

ǝṭ-ṭawl-i < ǝt-ṭawl-i (ejemplo 103 en el corpus), o también šarat-t-i < šarad-t-i, (ejemplo 

93 en el corpus). 

Asimismo, hemos indicado las asimilaciones del fonema /l/del artículo 

determinado cuando anticipa a las letras solares
1
, como ǝn-nūr, ǝš-šetī, ǝṣ-ṣobeḥ, ǝṣ-

ṣēfiye, ǝd-dawām, ǝt-tesʕa, ǝṭ-ṭanẓīr, ǝš-šām, ǝs-salāme, ǝr-rāyḥāt, ǝš-šaraf, ǝs-sāʕa, ǝl-

lēle, ǝs-snān, ǝn-nhār, ǝš-šeġǝl, ǝt-tāni, ǝš-šabāb, ǝṭ-ṭaɁṣ, ǝš-šōb, ǝt-tnēn, ǝt-talāta, ǝs-

sayyāra, ǝt-tasǧīl, ǝẓ-ẓarīfe, ǝs-sene, ǝš-šaġle, ǝn-nās, ǝš-šāreʕ, ǝr-rṣīf, ǝt-tafāɁol, ǝd-

doctōra, ǝd-derāse, ǝn-nāfǝʕ, etc. 

De igual modo, hemos indicado la contracción resultante de la contracción de 

Ɂabu (padre) y el nombre propio que viene a continuación, como Ɂabu fādī, 

pronunciada en Damasco Ɂabfādī (ejemplo 34 en el corpus), Ɂabu lays pronunciada 

Ɂablays (ejemplo 60 en el corpus), o Ɂabu ǧād, contractada en Ɂabǧād (ejemplo 81).  

De la misma forma, hemos señalado las caídas de /h/ correspondientes a los 

pronombres de la tercera persona del singular y del plural y hemos separado la vocal 

final para indicar la ubicación de la /h/ caída en la pronunciación y para facilitar la 

comprensión de las palabras en que las que aparecen estos pronombres sufijos, como 

por ejemplo en ḥāl-a, Ɂalb-o, hawwen-a, kell-o, kell-a, šeft-ī-a, Ɂaḫbār-a, y-sallem-a, 

Ɂaḫbār-on, y-sallem-on, ǝtzakkar-tī-a, ġēr-a, b-t-aʕǝrf-o, b-zāt-ā, maʕnāt-a, Ɂilī-l-a, 

bedd-a, etc. 

Hemos indicado  también las diferentes variantes de la misma palabra recogidas 

en el corpus, como por ejemplo, ḫāṭr-ak / b- ḫāṭr-ak, nǝ-škur / m-nǝ-škur, mnīḥ / mlīḥ, 

etc.  

En la transcripción hemos intentado indicar los diversos mrfemas que forman las 

palabras. Por ejemplo, de los verbos hemos separado los prefijos verbales, como tǝ-

slam, ne-Ɂder, y-zīd, t-ǧīb, además de la partícula b / bǝ que se usa para formar el 

                                                 
1
. El alfabeto árabe está dividido en dos grupos de letras: letras solares y letras lunares. Esta división se 

basa en la variación en la pronunciación del artículo determinado al cuando se añade a las palabras que 

empiezan por una consonante de un grupo u otro. Al añadir el artículo a una palabra que empieza por una 

letra solar, la letra l del artículo se enmudece y se duplica el sonido de la letra solar que viene a 

continuación. En cambio, la unión del artículo determinado al a palabras que empiezan por letras lunares 

no altera la pronunciación de la letra l del artículo y tampoco el sonido de la letra lunar que le sigue. 

Añadimos que cada grupo consta de 14 letras, la mitad del alfabeto cada uno.    
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presente habitual como bǝ-ʕtezer, b-y-ūṣal, bǝ-rǧaʕ, b-t-aʕṛef, bǝ-t-hūn, y la partícula 

ʕam que se antepone al verbo para formar el presente continuo, como ʕam fakker, ʕam 

ye-ḥk-i, ʕam nǝ-šrab, etc.,ِ  y también los sufijos desinenciales como bedd-i, ḥass-ēt, 

ǝftaḥ-i, ḥak-ǝt, taʕ-u, etc. Asimismo, hemos señalado las preposiciones que en grafía 

árabe se unen a la palabra siguiente, como b-tǝrkiya o la-ʕand, al igual que los 

posesivos, como ʕyūn-ek o raɁy-na, por ejemplo.   

4.2.5. Traducción  

 Los textos recogidos en el corpus cuentan con dos traducciones sucesivas: la 

primera es literal, marcada en tono rojizo, y la segunda pragmática o funcional, que 

hemos marcado en tono anaranjado. Creemos que es imprescindible reflejar los dos 

tipos de traducciones por dos razones: en primer lugar, para acercar al lector español al 

significado literal de los textos y, en segundo lugar, para reflejar los contrastes entre las 

dos lenguas, sobre todo en aspectos relacionados con el empleo de las estrategias y las 

rutinas conversacionales como pueden ser los presaludos y los precierres, los saludos de 

acceso y de despedida, los agradecimientos, los intercambios de deseos, los saludos que 

hemos descrito como circunstanciales, etc. Asimismo, creemos indispensable que los 

textos tengan una traducción pragmática para facilitar la comprensión de su significado 

contextual en español peninsular.  

A modo de ejemplo, exponemos casos de expresiones del corpus y sus respectivas 

traducciones para acercar al lector al alcance de la tarea que ha implicado la traducción 

de los ejemplos recogidos, sobre todo en las expresiones recurrentes y multifuncionales 

que adquieren connotaciones distintas en los diferentes textos, según el contexto 

comunicativo en el que se producen.  

A una expresión como baḷḷā que se emplea en la preguntas y viene a decir, 

literalmente, por dios, la hemos traducido en algunos casos como ¿sí? (ejemplo 17 en el  

corpus), como ¿en serio? (ejemplos 67 y 84 en el corpus), ¿de verdad? (ejemplos 20, 

78 y 84 en el corpus), si puede saberse (ejemplo 84 en el  corpus), ¿ah sí? (ejemplo 20 

en el corpus), vaya (ejemplo 98 en el corpus). Otra expresión parecida es waḷḷa y su 

variante waḷḷahi, que literalmente viene a decir lo mismo que la anterior, por dios, pero 

que no se limita a contextos de hacer preguntas. Esta la hemos traducido en algunos 

textos como la verdad o de verdad (ejemplos 17, 19, 66, 70,73 y 90 en el corpus), sí 

(ejemplo 18), ya lo sabes (ejemplo 74) y en algunos otros casos hemos omitido la 
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traducción funcional, o porque hemos considerado que se produce por hábito, pero que 

no tiene ninguna función en la construcción del mensaje en estos casos, o porque 

aparece con alguna otra expresión que tiene un significado similar, por lo que hemos 

preferido obviar su traducción funcional para evitar caer en la redundancia (ejemplos 

50, 54, 62, 69, 73, 75, 76, 82, 97 y 100 en el corpus).  

Una de las expresiones recurrentes a la que había que prestar atención también es 

walaū que se emplea como respuesta a un agradecimiento, en la mayoría de los casos, y 

que tiene la función de quitar importancia al comportamiento por el que se dan las 

gracias. La hemos traducido como no hay de qué (ejemplo 66 en el corpus), no es para 

tanto (72 en el corpus), claro (ejemplo 73 en el corpus) y faltaría más (ejemplo 98 en el 

corpus). 

De entre las expresiones que aparecen a menudo en nuestro corpus y, por tanto, 

adquieren significados diferentes se encuentra wala y-hemm-ak, que viene a decir 

literalmente que no te importe. Esta fórmula se emplea para expresar acuerdo o 

complicidad (tranquilo/a, / estamos de acuerdo, ejemplo 73, 83, 90 y 103 en el corpus), 

para hacer un compromiso (cuenta con ello, ejemplo 18 en el corpus) y para tranquilizar 

a alguien o para quitar importancia a algún asunto en concreto (no te preocupes o 

descuida, ejemplos 28, 48, 57, 58, 59, 71, 73, 79, 86, 100  en el corpus). 

Otra expresión frecuente en nuestro corpus es ḥelū, literalmente guapo o bonito. 

Se emplea con esta connotación en la gran mayoría de los ejemplos en los que aparece 

(2, 5, 6, 19, 39, 48, 53, 55, 67, 78, 80, 85, 87, 89, 49 en el corpus), pero se emplea para 

expresar aprobación y apoyo en algunos ejemplos (bien, ejemplos 58 y 69 en el corpus). 

Tenemos también un repertorio inmenso de ejemplos en cuanto a la complejidad 

de traducción asociadas al intercambio de saludos
2
. Los saludos, por regla general, 

                                                 
2
. Los saludos son diferentes en cada lengua debido a influencias culturales  Mencionamos como ejemplo 

los saludos en culturas del lejano oriente. Describe Kerbrat-Orecchioni (1994, 2005) algunos aspectos de 

los saludos que se emplean en países como Corea, Vietnam y China donde la manera más habitual de 

saludar consiste en elegir, dentro de un paradigma de preguntas-saludos, la forma que más se adapta a las 

circunstancias espaciotemporales del encuentro. Son habituales en Corea, por ejemplo, saludos del tipo 

¿qué te trae por aquí?, ¿a dónde vas?, ¿de dónde vienes?, ¿aún estás por aquí?, ¿has dormido bien? y 

sobre todo ¿has comido?, pregunta convencional con un valor altamente ritual pero que puede ser 

interpretada por un interlocutor que desconoce el significado real de la expresión como una invitación a 

comer. En Vietnam, donde la acción de saludar se llama chào ho´i (saludar-interrogar) también 

encontramos las fórmulas ¿a dónde vas?, ¿qué haces por aquí?, ¿de dónde vienes?, aparte de las 

preguntas que giran en torno a temas gastronómicos como la famosa ¿has comido? o ¿vas al mercado? si 

el encuentro se da en la calle, ¿vas a comprar arroz? si se encuentran en el mercado, y ¿has comido 

arroz? si es en una cafetería. Lo mismo ocurre en China. Un ¿a dónde vas? o ¿has comido? tiene la 
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tienen un carácter altamente ritual y rutinario, disponen de una estructura muy 

estereotipada, además de la presencia sistemática de las fórmulas de cortesía como 

explicaremos en los capítulos 3 y 4 de esta tesis: Estrategias conversacionales en la fase 

de apertura y Estrategias conversacionales en la fase de cierre, respectivamente. Como 

cabe imaginar, esto es lo que hace de la tarea de traducir las expresiones empleadas en 

árabe sirio al español un reto complejo y delicado. Mencionaremos a continuación los 

aspectos que consideramos más relevantes. 

De entrada, advertimos que tenemos recogidas unas fórmulas de saludos en árabe 

sirio que no han sido difíciles de acercar al lector español porque podrían tener 

expresiones parecidas en la lengua española, tanto en el uso como en el contenido 

pragmático. Posiblemente, el contacto con las variedades del español hace que no 

parezca tan extraño para un hablante de español peninsular una expresión de saludo 

como, por ejemplo, maʕ ǝs-salāme (que estés sano y salvo) en árabe sirio, pues es 

habitual escuchar un saludo como que esté bien o que llegue bien que se emplea en 

algunos países de habla hispana, como Colombia, por ejemplo. Es también el caso del 

saludo árabe sirio Ɂaḷḷa maʕ-ak (que Dios esté contigo) parecido de a la paz de Dios, o 

con Dios, aunque su empleo es muchos más extenso en árabe sirio que en español 

peninsular. En ambos casos hemos conservado, en primer término, el significado literal 

de las expresiones y, en segundo término, las hemos traducido por expresiones 

equivalentes pragmática y socialmente: son simplemente dos saludos de despedida 

como hasta luego o hasta ahora.  

Sin embargo, los saludos que nos han sido fáciles de traducir al español sin 

grandes modificaciones son relativamente escasos. Frente a estos, nos encontramos con 

saludos como marḥabtēn (dos holas. Véase ejemplos 2, 24, 33, 34,ِ 57 y 64 en el 

corpus), marāheb (holas. Véase ejemplos 10, 23 y 94 en el corpus), mīt marḥaba (cien 

holas. Véase ejemplos 29, 30, 51, 52 y 73 en el corpus), mīt marḥaba w marḥaba (cien 

y un holas. Véase ejemplo 31 en el corpus). Indudablemente, estas expresiones son 

extremadamente extrañas para un lector español. Todas ellas fueron traducidas como 

                                                                                                                                               
aplicación idéntica a cualquier otro saludo que conocemos y al que estamos acostumbrados de emplear, y 

sus réplicas tampoco tienen otro sentido más allá de un saludo de retorno que se suele manejar de forma 

automática: voy para allá, si / no he comido. Aparte de los paradigmas que acabamos de mencionar, es 

muy recurrente en estas sociedades hacer preguntas sobre la edad y el nivel de estudios, pues en función 

de la respuesta se emplea una determinada forma de trato personal, una modalidad de cortesía u otra y un 

nivel de lengua adecuado a la situación. La autora explica que estas preguntas constituyen un proceso 

necesario y previo al inicio del intercambio interaccional,  pero que parecerían a ojos de un interlocutor 

que desconoce este ritual una especie de sondeo de información personal indiscreto y violento.  
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hola, un saludo inicial, sin más. Es el caso también del conocido saludo en todo Oriente 

Medio Ɂahlēn (dos bienvenidas) y sus diversas variantes como, por ejemplo, mīt Ɂahlēnِ

w sahlēn (cien veces dos bienvenida). Como hemos hecho con casi todas las 

expresiones, en la primera traducción hemos intentado conservar el sentido ritual de las 

expresiones de la forma más cercana posible a su contenido literal y a continuación las 

hemos traducido como hola en algunos casos y como bienvenido /a en otros, ya que dar 

la bienvenida es un acto de habla fundamental en las estrategias conversacionales en 

árabe sirio, tanto en las aperturas como en los cierres. Debido a la gran presencia de 

Ɂahlēn y sus variantes en prácticamente todos los ejemplos que tenemos recogidos, 

remitimos al lector a consultar los ejemplos en el corpus. 

Destacamos también el caso de los saludos de apertura que aluden a algún que 

otro tipo de flores
3
: ṣabāḥ ǝl-full (mañana del jazmín de Arabia. Véase ejemplos 13, 16, 

17, 44, 45, 64, 86, 90 y 98 en el corpus), ṣabāḥ ǝl-ward (mañana de las flores. Véase 

ejemplos 15, 17, 47 y 98 en el corpus) y ṣabāḥ ǝl-yāsmīn (mañana del jazmín. Véase 

ejemplos 15, 16, 17, 64 y 98 en el corpus). Además de estas fórmulas, destacamos 

también la expresión ṣabāḥ ǝl-ḫērāt (mañana de los bienes, ejemplos 7, 89, 100, 101 y 

103 en el corpus) y su variante  ṣabāḥ ǝl-ḫērāt w ǝl-lērāt (mañana de los bienes y de las 

liras (ejemplos 7 y 100 en el corpus). Sin duda alguna, no podíamos obviar su 

significado literal ya que allí es donde se encuentra toda su sustancia y su contenido 

ritual, al mismo tiempo que no nos parecía adecuado traducirlas como un solo buenos 

días. Hemos considerado varias opciones y hemos terminado por traducirlas con muy 

buenos días ya que son expresiones que reflejan mucho afecto y mucha efusividad.  

De igual modo, señalamos las recurrentes expresiones empleadas en las preguntas 

de interés, como estrategia de intercambios de saludos de acceso en la variedad de árabe 

sirio. Dado que son diversas y que todas ellas versan sobre temas relacionadas con la 

salud de los interlocutores y las novedades en sus vidas, hemos optado en sus 

traducciones literales por reflejar su significado real y utilizar la misma traducción para 

cada una de ellas en todo el corpus. Así, hemos traducido la pregunta ¿šlōn-ak?, 

literalmente ¿cuál es tu color?, por ¿cómo estás? en todo el corpus (ejemplos 4,18, 55, 

64, 91, 92, 99 y 100 en el corpus). La pregunta ¿kīf-ak? la hemos traducido tanto literal 

como funcionalmente, en todo el corpus, como ¿qué tal estás? (ejemplos 3, 4, 11, 12, 

                                                 
3
. Anotamos que se dan estos saludos en las secuencias de cierre también, aunque son menos frecuentes 

que en las secuencias de apertura. No tenemos recogidos expresiones de saludos con tipos de flores en las 

secuencias de cierre en nuestro corpus de árabe sirio.  
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14, 16, 18, 24, 25, 29, 39, 40, 55, 57, 59, 60, 64, 66, 82, 84, 91 y 103 en el corpus). Otra 

pregunta de interés es ¿kīf ṣaḥt-ak? que quiere decir literalmente ¿qué tal tu salud? La 

hemos traducido como ¿cómo estás? en todo el corpus (ejemplos 13, 17, 66 y 99 en el 

corpus). También tenemos recogida la expresión ¿kīf Ɂaḥuāl-ak? La hemos traducido de 

forma literal con ¿cómo están tus situaciones? y de forma funcional con ¿cómo te va? 

(ejemplos 14, 17 y 92 en el corpus). Por último, mencionamos la pregunta ¿šū Ɂaḫbār-

ak? que, literalmente, viene a decir ¿qué son tus noticias? Hemos traducido esta 

expresión como ¿qué te cuentas?, en todos los ejemplos del corpus en los que aparece 

(16, 17, 18, 51, 79, 90, 91 y 103 en el corpus).  

Asimismo, abundan en nuestro corpus de árabe sirio las situaciones de 

intercambio de agradecimientos. Las estrategias de agradecimiento constituyen un 

importante ejemplo de la complejidad de acercar, en algunos casos, las expresiones 

empleadas en árabe sirio al lector español
4
. En el caso de los intercambios de 

agradecimiento explícito como pueden ser las expresiones šukran (gracias.Véase 

ejemplos 51, 59, 77, 95, 96, 99, 101 y 103 en el corpus) y sus variantes šukran ktīr / 

šukran ǧazīlan (muchas gracias. Véase ejemplos 27, 28, 64, 65, 69, 73, 76, 77, 96 y 103 

en el anexo del corpus) y Ɂalf šǝkr (mil gracias. Ejemplo 63 en el corpus) no ha habido 

ningún problema en su interpretación ya que existe en español fórmulas idénticas y que 

tienen el mismo significado. Tampoco hemos tenido dificultad en traducir del árabe 

sirio al español algunas expresiones empleadas en secuencias de agradecimiento 

implícito como mamnūn lǝṭf-ek y su variante mamnūn-t-ek (véase ejemplos 63 y 70 en 

el corpus) ya que existen en español expresiones equivalents como agradezco tu 

amabilidad o te lo agradezco. La dificultad surge con expresiones de agradecimiento 

como Ɂaḷḷa y-sallm-ak, por ejemplo (Dios te salve. Véase ejemplos 16, 17, 27, 39, 69, 

                                                 
4
. Kerbrat-Orecchioni (2005) explica que en griego, por ejemplo, se expresa el agradecimiento a través de 

intercambiar deseos como que tengas su frescura para agradecer un vaso de agua, o que seas igual de 

dulce para agradecer el ofrecimiento de un dulce. La autora explica también que la complejidad de 

interpretar las expresiones empleadas en las situaciones interculturales de agradecimiento obedece a dos 

principios, uno de naturaleza pragmalingüística y otro de naturaleza sociopragmática. Decir lo siento o 

Dios te salve en lugar de decir gracias es incurrir en un calco puramente pragmalingüístico, mientras que 

dar las gracias a un familiar o a un inferior en un contexto social jerárquico donde no es apropiado 

hacerlo, corresponde a un principio sociopragmático.  Asimismo, Wierzbicka (2003) y Benedict (2011) 

argumentan que en japonés se emplea la misma fórmula para dar las gracias y para pedir disculpas y 

explican lo pragmáticamente desconcertante que podría llegar a ser caer en la trampa de calcar lo siento o 

me siento culpable, por ejemplo, en lugar de gracias.  Refieren que el sentimiento de gratitud en la 

sociedad japonesa es indisociable de aquello de culpabilidad  y viceversa y justifican el uso de fórmulas 

de agradecimiento-disculpa desde la perspectiva sociocultural de la sociedad japonesa donde las 

relaciones sociales obedecen a un sistema de obligaciones mutuas muy complejo de tal forma que los 

interlocutores tienen la responsabilidad y el compromiso de reparar todas las molestias que podrían causar 

a los demás.  
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70, 72, 77, 95, 99, 100 y 103 en el corpus), yi-slam-u Ɂidē-k-i (que se salven tus manos. 

Véase ejemplos 53, 67 y 89 en el corpus),  y-ʕīš-u ha-ddǝyyat (que vivan estas manos. 

Véase ejemplos 89 y 97 en el corpus), y-ḫall-ī l-i ǝyyā-k (que (Dios) te guarde para mí. 

Véase ejemplos 13, 69, 70, 73, 74, 80, 83 y 97 en el  corpus) y su variante  y-ḫall-ī l-i 

ʕēn-ak (que (Dios) guarde tu ojo para mí. Véase ejemplos 17, 39, 71, 72 y 83 en el 

corpus), ya-ʕṭ-ī-k-i ǝl-ʕāfie (que (Dios) te dé el vigor. Para consultar esta fórmula 

empleada en secuencia de agradecimiento véase ejemplo 65 en el corpus). Sin lugar a 

duda, emplear una expresión como que se salven estas manos que acabamos de 

mencionar, por ejemplo, en una secuencia de intercambio de agradecimientos en 

español sería, cuanto menos, insólito e inentendible. No obstante, no podíamos obviar la 

alta carga ritual que tienen estas expresiones, pues ignorar su contenido real sería 

despojarles de su esencia. Por esta razón, hemos mantenido su significado literal y 

hemos optado por traducciones que reflejan su significado pragmático con la expresión 

gracias: en efecto, todas estas fórmulas vienen a expresar agradecimiento.  

Para terminar diríamos que, como es lógico pensar, la delicadeza y la complejidad 

relacionadas con la traducción del árabe sirio al español peninsular de las expresiones 

empleadas en las secuencias de aperturas y de cierres conversacionales es una 

consecuencia clara de que son lenguas con estrategias distintas. Añadimos también que 

todas las expresiones que acabamos de mencionar no son más que una pequeña muestra 

fiel de lo increíblemente entrañable que nos ha sido intentar buscar equivalencias entre 

los diferentes códigos pragmáticos del árabe sirio y del español peninsular.   

4.3. Cuestionarios en español peninsular  

 4.3.1. Objetivos y procedimiento 

Los cuestionarios en español peninsular fueron pensados como herramienta para 

ayudarnos a destacar las similitudes y las diferencias en los comportamientos y en las 

actitudes lingüísticas de los hablantes del español peninsular en relación con aquellas 

recogidas en el corpus de árabe sirio. Para tal fin, se elaboraron cinco cuestionarios que 

giran en torno a cuestiones relacionadas directamente con los temas principales del 

análisis conversacional de esta tesis. Remitimos al lector a consultar los cuestionarios y 

los resultados en el anexo III de esta tesis. 

Los cuestionarios fueron elaborados con la herramienta Google Drive y 

difundidos a través de la red social de Twitter. Creemos que la difusión online facilita la 
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llegada de los cuestionarios a un gran número de participantes, aporta inmediatez y 

rapidez en la respuesta y ayuda a tener datos estadísticos reflejados en porcentajes y en 

gráficos. Anotamos que hemos intentado evitar elaborar cuestionarios largos y 

cansados, con el objetivo a animar a  los informantes a colaborar en el estudio.  

A pesar de que los cuestionarios han sido una herramienta muy útil y muy fiel a 

nivel cuantitativo, no podemos pasar por alto las limitaciones que presentan, sobre todo 

a nivel cualitativo. Pues además de algunas preguntas que tenían la posibilidad de 

respuestas libres, sin restricción alguna, los cuestionarios fueron diseñados con 

respuestas cerradas, de las cuales los informantes deben marcar solo una respuesta de 

entre un despliegue de tres o cuatro opciones. Por esa razón, puede ocurrir que los 

informantes se vean forzados a marcar una respuesta con la que no se identifiquen del 

todo y que adopten, por tanto, una respuesta alternativa con la que menos estarían en 

desacuerdo. Por otra parte, en muchas ocasiones, los informantes eligen la respuesta que 

creen ser la más adecuada o la que creen que se espera de ellos
5
. 

4.3.2. Estructura y participantes  

En el primer cuestionario se les planteó a las personas informantes preguntas 

acerca de algunos aspectos de los presaludos como la frecuencia de uso de estrategias 

que hacen referencia al tiempo, a la apariencia física, a la manifestación de alegría por 

el encuentro y a la frecuencia de recurrir también a las preguntas de interés. Participaron 

en el cuestionario 147 personas, de las que indicaron su género, 98 son mujeres, 39 son 

hombres y una persona indica ser no binaria. El informante de mayor edad tiene 74 años 

y el menos 18. El promedio de edad de los informantes es de 39 años.  

 En el segundo cuestionario nos hemos centrado en temas relacionados con los 

saludos de acceso. Hemos planteado una serie de situaciones comunicativas y hemos 

preguntado a los informantes por la obligatoriedad, o no, del intercambio de saludos: en 

conversaciones telefónicas formales, en conversaciones telefónicas informales, en la 

continuación de una llamada previa interrumpida un rato antes, en caso de ver a un 

amigo, de entrar en una tienda o una consulta médica, etc. Luego les hemos preguntado 

si tomar la iniciativa de saludar obedece a algún criterio como la edad o el grado de 

formalidad de la situación comunicativa. Los informantes que participaron en este 

                                                 
5
. Remitimos al lector a Formoso Gosende 2008 donde la autora habla de las múltiples técnicas de extraer 

datos para emplear en la investigación sociolingüística y donde explica las limitaciones y las restricciones 

de dichas herramientas.  
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cuestionario son 107 personas: 79 personas de ellas son mujeres, 24 personas son 

hombres y una persona no binaria. Hay personas que no han indicado su género. El 

informante de mayor edad tiene 67 años y el menos 18. El promedio de edad de los 

participantes es de 38,5 años.  

El tercer cuestionario trata el tema de la formalidad de los saludos de acceso y  los 

criterios que condicionan la elección de los saludos empleados. Les hemos preguntado a 

las personas que participaron en este cuestionario por el grado de formalidad que creen 

que existe entre los saludos de acceso intercambios en la parte de la mañana del día 

frente a los intercambiados por la tarde. El número de las personas que han participado 

en este cuestionario es 92 personas: 70 mujeres, 21 hombres y una persona no binaria. 

El informante de mayor edad tiene 67 años y el menos 18. El promedio de edad de los 

informantes  es de 38,5 años.  

El cuarto cuestionario versa sobre cuestiones relacionadas con las identificaciones 

telefónicas, como las justificaciones en las situaciones comunicativas en las que los 

interlocutores no se reconocen la voz, las identificaciones, las autoidentificaciones, las 

conductas habituales si se detecta que la persona que recibe la llamada está ocupada, y 

también sobre el aspecto concreto de la obligatoriedad de dar la bienvenida en las 

situaciones comunicativas en las que se presenta a una persona desconocida. Los 

participantes en este cuestionario son 93 personas, de las cuales 68 son mujeres, 23 son 

hombres y una persona es no binaria. Hay una persona que no ha indicado su género. El 

informante de mayor edad tiene 67 años y el menos 18. El Promedio de edad de los 

informantes es de 38,5 años. 

El quinto y último cuestionario es sobre los precierres y los presaludos: la 

inclinación a presentar una excusa o una justificación para poner fin a una conversación, 

la  frecuencia en el empleo de estrategias de agradecimientos y de intercambios de 

deseos en las secuencias de cierre y sobre el uso y la frecuencia de los saludos de 

despedida que hacen referencia a Dios en español peninsular. En este cuestionario 

participaron 103 personas: 72 mujeres, 27 hombres y una persona no binaria. Algunas 

personas participantes no han indicado su género. El informante de mayor edad tiene 75 

años y el menos 18. El promedio de edad es de 40 años. 

Los resultados estadísticos de los cinco cuestionarios fueron reflejados en los 

capítulos 3 y 4 de la tesis, donde hablamos de las secuencias marco y  las estrategias 
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conversacionales empleadas en las aperturas y los cierres, ya que es el tema central de 

la tesis y el objetivo principal de la recogida y el análisis del corpus del habla de árabe 

sirio.  

A modo de conclusión final de los expuesto con respecto a la metodología, 

añadimos dos cuestiones. La primera de ellas tiene que ver con las limitaciones de esta 

investigación. Con el objeto de llevar a cabo nuestro propósito de analizar las estrategias 

conversacionales de apertura y de cierre en la variante árabe siria y en español 

peninsular, hemos combinado dos herramientas distintas. La recogida del corpus de 

árabe sirio fue a través de grabaciones de conversaciones cotidianas del habla de 

Damasco en contextos comunicativos desarrollados en el domicilio, en la gran mayoría 

de los casos, tal y como hemos mencionado en varias ocasiones a lo largo de esta tesis. 

Para la recogida de datos relacionados con las estrategias conversacionales en español 

peninsular hemos elaborado cinco cuestionarios que giran alrededor de dichas 

estrategias. Los resultados del análisis de los datos que nos han ofrecido estas dos 

herramientas representan, sin lugar a duda, nuestra aportación más significativa de 

nuestra investigación para describir los actos de habla en las diferentes secuencias 

conversacionales en ambas lenguas. No obstante, creemos que debemos hacer una 

referencia a las limitaciones que presentan estas dos herramientas, además de aludir a 

las limitaciones de su posterior análisis. En lo que respecta a los textos del corpus de 

árabe sirio, son ciento tres ejemplos recogidos de conversaciones espontáneas y 

cotidianas. Para su posterior análisis, se ha hecho un estudio global de los actos de habla 

sin atender a ningún factor como la edad, el sexo, el nivel de formación o la profesión 

de los participantes. Evidentemente, son variables que tienen consecuencias formales 

muy importantes, pues no se intercambian cumplidos entre hombres y mujeres con la 

misma naturaleza con la que se producen entre mujeres, por ejemplo, o, quizás también 

las fórmulas que usan las mujeres se diferencian de las empleadas por los hombres o, de 

igual manera, las expresiones empleadas varían en función de la edad del participante, 

de su nivel de formación, etc. El no atender a estas condiciones fue porque se pretendía 

caracterizar la actividad conversacional en la variante árabe siria de forma general y 

abrir una senda en el ámbito del Análisis de la conversación en esta lengua sin prestar 

atención más que a un principal acontecimiento lingüístico: el acto de habla en las 

secuencias marco, independientemente de cualquier otro variable. Creemos que las 
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condiciones del sexo y de la edad, de la formación e incluso de la profesión de los 

participantes son merecedoras de ser tenidas muy en cuenta en futuras investigaciones.  

En cuanto a los datos recopilados en los cuestionarios del español peninsular 

señalamos, en primer lugar, que se ha seguido el mismo razonamiento en relación a los 

variables de sexo, de edad, de nivel de formación y profesión. En segundo lugar, y en 

relación a los datos obtenidos, bien es cierto que los cuestionarios proporcionan datos 

cuantitativos y estadísticos de alta fiabilidad, las respuestas de los participantes en el 

estudio pueden no ser exactas del todo, pues, algunas veces, en este tipo de instrumentos 

los participantes suelen contestar conforme con lo que creen adecuado o esperado de 

ellos y no lo que piensan realmente, además de que, al ser un formato de repuestas 

cerradas, los participantes eligen las opciones de respuestas con las que menos 

desacuerdo estén, generalmente. 

La última cuestión que nos queda por añadir está relacionada directamente con el 

Análisis de la conversación como punto de partida de nuestra investigación. Recurrir a 

esta disciplina para explicar las estructuras conversacionales y el contenido de las 

secuencias marco, a través de analizar las estrategias conversacionales empleadas en 

dichas secuencias tanto en la variante árabe siria como en español peninsular y de 

identificar las similitudes y las diferencias que presentan estos actos de habla en ambas 

lenguas, fue impulsado por varios motivos. En primer lugar, para extraer información 

útil y aplicable en los ámbitos de la enseñanza de las lenguas extranjeras y, 

concretamente, para ayudar a desarrollar la competencia pragmática y conversacional de 

los aprendices de los idiomas extranjeros, especialmente de los aprendices de la lengua 

árabe como segunda lengua. El segundo motivo es nuestro interés en aportar nuestro 

grano de arena a los estudios del Análisis de la conversación basados en las variantes 

árabes en general, y en la variante siria en particular, y a los trabajos de análisis 

conversacional comparado que atiende a las diferentes dimensiones sociales y 

culturales. El tercer motivo por el que se han estudiado los contendidos de las 

estrategias conversacionales en las dos lenguas es nuestro afán de contribuir con esta 

investigación a contrarrestar los enfoque etnocentristas que consideran la propia cultura 

superior a las demás culturas y que juzgan los comportamientos de otras sociedades 

desde los propios valores y creencias culturales. Con este pequeño aporte, quisiéramos 

fomentar e impulsar los estudios tocantes a la cultura y la sociolingüística desde un 

planteamiento cultural relativo que sostiene como principio el respeto a las diferencias 
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culturales, la empatía con los parámetros y los mecanismo que regulan los actos de 

habla en las diferentes sociedades y, sobre todo, la noción de que ninguna sociedad es 

superior a otra puesto que cada una de ellas posee sus particularidades, tanto culturales 

como lingüísticas. 

 

5. Estructura de la Tesis Doctoral  

Una vez terminado este primer capítulo introductorio, la presente tesis se presenta 

dividida en dos partes diferenciadas: en la primera se encuentra el estudio y en la 

segunda el corpus de árabe de Damasco. Tras ellas, se presenta la Bibliografía de la 

tesis y tres anexos: el índice de gráficos (anexo 1) el listado de participantes (anexo 2), y 

los cuestionarios que hemos utilizado (anexo 3). 

En el capítulo 1. Introducción explicamos la metodología que hemos seguido 

para llevar a cabo este trabajo. En primer lugar, se hace una breve alusión a la 

importancia de la metodología en la investigación académica y a la recogida de datos 

empíricos para poder llegar a conclusiones concretas. En segundo lugar, y siendo que 

nuestra investigación se basa en el análisis de los textos recogidos en un corpus de 

árabe sirio, se exponen los objetivos de dicho corpus, se presentan los diferentes 

perfiles sociales de los informantes y se explica el procedimiento y el contexto en el 

que fueron recogidos los textos. Asimismo, se abordan cuestiones relacionadas con la 

transcripción en grafía árabe de los ejemplos del corpus, su transliteración y su 

posterior traducción al español peninsular. A continuación, se detalla la estructura de 

los cuestionarios dirigidos a hablantes nativos del español peninsular y se comentan las 

preguntas y las características de los informantes. Finalmente, se detalla la estructura 

de la tesis.  

En cuanto al estudio propiamente dicho (Parte I), se presenta articulada en cuatro 

capítulos (capítulos 2-5):  

En el capítulo 2. Objeto de estudio: caracterización global de la conversación 

cotidiana se aborda la conversación desde una perspectiva interaccionista a través de la 

cual se examinan de cerca las características propias que distinguen la conversación 

cotidiana de cualquier otro intercambio verbal y se hace basándose en las características 

que presentan las conversaciones cotidianas recogidas en el corpus de árabe sirio. A 
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continuación se abordan los elementos constitutivos de la conversación cotidiana y se 

pone el foco en aspectos que conciernen a los participantes como las relaciones 

interpersonales, sus estatus social y su rol interaccional. El último apartado hace 

hincapié en la noción del ritual verbal, en su funcionamiento y en su relación con las 

rutinas conversacionales. Se estable una serie de criterios que permiten describir la 

diferentes sociedades en función de la importancia que se le otorga a los intercambios 

ritualizados en los usos habituales de los hablantes de las diferentes lenguas, tras lo 

cual, se estudian las características de los rituales verbales a través de analizar los usos 

rituales que aparecen en el corpus de árabe sirio. Finalmente, y dado que los usos de la 

cortesía lingüística son abundantes en los textos recogidos en el corpus de árabe sirio, 

aludimos a ella como elemento fundamental en la conversación y como principio 

regulador de las relaciones interpersonales. 

En capítulo 3. Estrategias conversacionales en la fase de apertura se procede a 

analizar las estrategias conversacionales en la fase de apertura a través de los ejemplos 

del corpus de árabe sirio y los datos recogidos en los cuestionarios que giran en torno a 

dichas estrategias en español peninsular. Se abordan, en primer lugar, los presaludos y 

se exponen los temas principales sobre los cuales versan estos intercambios: 

comentarios sobre el tiempo, sobre la apariencia física, manifestaciones de alegría por el 

encuentro y las llamadas preguntas de interés. En segundo lugar, se analizan los saludos 

de apertura propiamente dichos, se explican las características y los tipos de saludos de 

apertura que tenemos recogidos en el corpus de árabe sirio, como los saludos que tienen 

rasgos temporales y los que no y los saludos circunstanciales, altamente ritualizados en 

la variante árabe siria. Asimismo se estudian las identificaciones en los encuentros 

telefónicos tanto en árabe sirio como en español peninsular. Por último, se estudian 

brevemente las presentaciones en árabe sirio, ya que tenemos pocos ejemplos que 

reflejan esta estrategia conversacional en nuestro corpus y se comparan con los datos 

recogidos en los cuestionarios de español peninsular.   

En capítulo 4. Estrategias conversacionales en la fase de cierre se analizan las 

estrategias de precierre y se describen los argumentos más frecuentes para anunciar el 

cierre conversacional en árabe sirio: planes para futuros encuentros, valoraciones 

concluyentes de la conversación, justificaciones de cierre con excusas, uso de 

marcadores arquetípicos de cierre, intercambios de agradecimientos y de deseos. Tras 

ello se estudian los saludos de despedida, sus características, los saludos de despedida 
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con límites temporal frente a los saludos que no tienen ningún carácter temporal y 

también los saludos circunstanciales que se emplean en esta fase de la conversación. 

Todo esto se compara con los datos que nos proporcionan los cuestionarios de español 

peninsular. 

El capítulo 5. Conclusiones generales cierra esta primera parte, recoge todas las  

conclusiones que nos han ofrecido los datos recogidos para la investigación. Contiene 

una valoración de los resultados obtenidos, su aportación en el campo del Análisis de la 

conversación y sus posibles aplicaciones posteriores en la enseñanza de la lengua árabe 

como segunda lengua en general y de la variedad siria en especial. 
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CAPÍTULO 2 

OBJETO DE ESTUDIO: 

CARACTERIZACIÓN GLOBAL DE LA 

CONVERSACIÓN COTIDIANA. 

 

 

 

1. Aproximación interaccionista a la conversación.  

La conversación es un intercambio verbal mediante el cual dos o varios 

participantes provistos de un código lingüístico común se relacionan habitual y 

cotidianamente y reafirman su pertenencia al grupo. Reyes afirma que “Somos lo que 

hablamos y nos hablan y también lo que hablamos a nosotros mismos” (1990: 14). Es la 

única actividad lingüística compartida por todos los seres humanos, independientemente 

de las culturas, edades o sexo; pues no todas las personas tienen la ocasión de participar 

en una mesa redonda o de pronunciar un discurso, pero sí todas las personas conversan 

a diario (André-Larochebouvy, 1984).  

Para que este intercambio comunicativo pueda tener lugar, no basta con que dos 

interlocutores o más hablen alternativamente. Además, tienen que estar involucrados en 

el intercambio y aportar señales y pruebas de este compromiso mutuo (Kerbrat-

Orecchioni, 1996: 4). Esto implica que los diferentes participantes, durante todo el curso 

de la interacción conversacional, ejercen una serie de influencias mutuas, los unos en 

los otros, a través del timbre de la voz, la mirada, la fisionomía, los movimientos y los 

gestos, y no solo a través de la lengua.  

El término conversación se usa en una acepción genérica como prototipo canónico 

que engloba cualquier tipo de interacción verbal “the basic form of speech-exchange 

system” (Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974: 47), “elle représente la forme la plus 



32 

 

commune et essetielle que peut prendre l´échange verbal” (Kerbrat-Orecchino, 1990: 

113). Por esta razón, creemos necesario dedicar este capítulo a estudiar las 

características de la conversación e intentar diferenciar el concepto de esta actividad 

comunicativa de otros géneros orales con los que se suele asociar, tales como el diálogo 

literario, la entrevista radiofónica, el coloquio, la conferencia, la discusión, el debate 

televisivo
6
, las sesiones terapéuticas, las conferencias de prensa y otro tipo de 

interacciones institucionales (André-Larochebouvy 1984, Kerbrat-Orecchioni 

1990,1996, Bobes Naves1992, Cestero Mancera 2000a y Tusón Valls 2008). 

Señalamos de antemano que la entrevista radiofónica, el diálogo literario y el 

debate televisivo se asemejan en el sentido más amplio puesto que dos -o más- 

interlocutores participan en el proceso del intercambio, mientras que algunas 

actividades orales como la conferencia y el discurso se asemejan a los monólogos. Sin 

duda alguna, tanto la entrevista como el diálogo y el debate, al igual que todos los 

intercambios orales que se desarrollan entre dos o más interlocutores, presentan rasgos 

comunes con la conversación: son actividades orales caracterizadas por la pluralidad de 

interlocutores y por la importancia de la situación comunicativa en la interpretación de 

los enunciados. Pese a ello, la conversación es una interacción comunicativa bien 

distinta, tal y como nos disponemos a explicarlo a continuación.  

 Antes que nada, quisiéramos advertir de que nuestro trabajo se centra en el 

estudio de la conversación cotidiana y espontánea y que, para ello, nos basamos en 

ejemplos del habla cotidiana de Damasco como sistema lingüístico representativo de la 

variedad árabe siria. El capítulo se estructura en tres apartados principales. En el primer 

apartado nos acercamos a la conversación cotidiana desde un punto de vista 

interaccionista, aludiendo a otro tipo de interacciones comunicativas tales como la 

entrevista radiofónica, el diálogo y el debate televisivo. En el segundo apartado nos 

centramos en la conversación cotidiana como interacción social, por lo que atenderemos 

a conceptos de esta índole como las relaciones interpersonales, el estatus social y los 

                                                 
6
. En el linde entre la conversación espontánea -como lo es nuestro objeto de estudio- y el debate, cabría 

mencionar otro tipo de interacción: la tertulia. Tusón Valls la define como “un tipo de encuentro 

comunicativo que se caracteriza por producirse en un lugar determinado (un café, un restaurante), un día 

preestablecido (por ejemplo, cada lunes) a una hora más o menos concreta, y los participantes se reúnen 

en función de un interés común (la literatura, los toros, el fútbol, la política, la gastronomía, etc.) que 

constituye el tema de las conversaciones. El grado de formalidad /informalidad puede variar: puede haber 

una persona encargada de organizar la discusión o no, puede haberse decidido un tema concreto o no, 

puede haber una persona que inicia la tertulia con una exposición o no, o bien puede darse que uno de los 

participantes goce de mayor autoridad y la tertulia gire en torno a él” (Tusón Valls, 2008: 71).     
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roles interaccionales de las personas participantes en el intercambio conversacional. El 

último apartado del capítulo atenderá a una cuestión esencial en la conversación 

cotidiana en árabe sirio: los rituales verbales y las rutinas conversacionales. 

Son muchos y muy importantes los trabajos que proponen establecer una 

caracterización de la conversación (Gumperz & Hymes 1964, Sakcs, Schegloff & 

Jefferson 1974, Donaldson 1979, André-Larochebouvy 1984, Kerbrat-Orecchioni 1990, 

1992, 1994, 1996, Bange 1992, Vion 1992, Van Dijk 1992, 2000, Bobes Naves 1992, 

Gallardo Paúls 1993, 1996, 1998 (I), Nieto 1995, Briz 1996, Traverso 1996, 2006, 2009, 

Cestero Mancera 2000a, Fehr & Pomerantz 2000, Calsamiglia & Tusón 2008, Tusón 

2008, entre otros). Sin embargo, quisiéramos acercarnos a las características de la 

conversación cotidiana a través del análisis de los ejemplos recogidos en nuestro corpus 

de árabe sirio.  

Para empezar, destacamos la naturalidad como característica representativa de 

todo el corpus, y por ende, como rasgo fundamental de la conversación cotidiana siendo 

el objeto de este estudio. Exponemos el siguiente ejemplo y explicamos a continuación 

en qué sentido hablamos de este carácter natural de la conversación cotidiana (ejemplo 

13. Remitimos al lector a consultar la traducción literal del texto en el corpus):  

1. n.ṣabāḥ ǝl-ḫēr  

f. ṣabāḥ ǝl-ward w ǝl-yāsmīn
7
. lak wēn Ɂayyām-ak Ɂente? mǝn zamān mā šeft-ak walasmeʕ-t 

Ɂaḫbār-ak 

n. Ɂē u Ɂana meštaɁ-l-ak ktīr waḷḷa. māši ǝl-ḥāl  

f. šū ṣār maʕ-ak mšān fetɁ ǝl-mari? reḥt ʕala doctōr ǝl-haḍmiyye b-ǝl-Ɂāḫīr? 

n. Ɂē reḥǝt, w Ɂaḷḷa lā y-Ɂa-rǧī-k ǝṭ-ṭanẓīr ǝlli ʕamal-l-ī yā  

f. hhhh. ǝd-dayaɁt ktīr?ِ 

n. ǝd-dayaɁet u bas? hhhh. bas mū hay ǝl-meškle, ǝl-meškle Ɂenn-o manaʕ-n-i ʕan ǝl-Ɂahwe w ǝš-

šāy 

f. Ɂē hay mū meškle, hay mṣībe hhhh 

n. lak neḥna ǧamāʕǝt bilād ǝš-šām Ɂiza ǝl-wāḥed mā šereb Ɂahwe Ɂaū šāy ʕand ǝṣ-ṣobeḥ mā b-ya-

ʕref y-Ɂūl ṣabāḥ ǝl-ḫēr  

f. ṣaḥīḥ, mā b-yiẓbuṭ nhār-o ǝl-wāḥed bala Ɂahwe u šāy. 

N. Buenos días 

F. Muy buenos días. ¿Dónde estás metido? Hace tiempo que no te he visto ni he sabido de ti 

N. Sí y yo también te echo mucho de menos la verdad. Todo va bien 

F. ¿Qué ha pasado con lo de la hernia de esófago?, ¿fuiste al especialista de digestivo al final? 

N. Sí fui, y no veas que endoscopia me hizo 

F. Jejeje. ¿Te hizo mucho daño? 

                                                 
7. 

En árabe sirio, y en las variedades árabes de Oriente Medio en general, se puede contestar al saludo de 

buenos días con expresiones de todo tipo de flores: mañana de jazmín, de azahar, de lirio, de rosas, de 

flores, etc., y muy a menudo, con expresiones compuestas por varios tipos de flores. Estas fórmulas 

revelan alegría por el encuentro, buen humor y buena acogida entre los interlocutores. Véase estas 

expresiones en los ejemplos 15,16, 17, 44, 45, 47, 64, 86, 90 y 98 en el corpus y consúltese sus usos en el 

punto 3.1. del capítulo 4 de esta tesis: Saludos de apertura con límite temporal vs saludos sin límite 

temporal. Para más información acerca de este tipo de expresiones, consúltese Ferguson 1976/1981.
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N. ¿Que si me hizo mucho daño? jejeje. Pero el problema no es este. El problema es que me 

prohibió tomar café y té. 

F. Pero esto no es un problema, es una desgracia jejeje. 

N. Los oriundos de ǝš-šām si no tomamos café o té por la mañana no sabríamos decir buenos días. 

F. Cierto. No se te arregla el día sin tomar café y té.  
    

Cuando hablamos de la naturalidad como rasgo principal que caracteriza nuestro 

corpus de conversaciones cotidianas, lo hacemos en el sentido de que es una actividad 

comunicativa que no tiene un curso o un progreso fijados de antemano. Los 

interlocutores inician la conversación y, por decirlo de una forma, se dejan llevar por el 

genuino desarrollo y por la auténtica fluidez natural del intercambio conversacional, allá 

donde les lleve, tal y como lo refleja el ejemplo que acabamos de exponer: los dos 

interlocutores se intercambian saludos de acceso, se demuestran contentos por el 

encuentro y empiezan a conversar de forma distendida. La conversación se inicia con 

una pregunta que hace uno de los participantes sobre un problema de salud que padece 

el otro, y de allí el curso de la conversación les lleva a hablar de la dieta recomendada 

por el médico, de la dificultad de llevarla a cabo y de los hábitos y las costumbres 

gastronómicas de la zona del mundo a la que pertenecen. Todo ello se desarrolla de 

forma auténtica acompañado de risas, de muestras de humor y de complicidad entre 

ellos.  

Para explicar mejor el aspecto natural de la conversación cotidiana, quizás 

podamos compararla con la entrevista radiofónica y con los diálogos literarios, teatrales 

e incluso cinematográficos. La entrevista radiofónica presenta un control implícito del 

lenguaje, hecho que condiciona la expresión oral de los participantes. Aunque, 

aparentemente, pueda dar la impresión de una comunicación natural y espontánea, en la 

entrevista nadie se olvida del micrófono, es decir del público. Del mismo modo, aunque 

los diálogos literarios, teatrales o cinematográficos procuran parecerse a la conversación 

natural, no podemos evitar pensar que este tipo de diálogos son una fabricación 

diseñada cuidadosamente y que, por mucho que tiende el texto literario a acercarse a la 

conversación cotidiana natural, no deja de ser una elaboración ficticia. Daríamos por 

hecho que puede existir un diálogo falso, pero no una conversación falsa (André 

Larochebouvy, 1984).  En suma, tanto la entrevista radiofónica como el diálogo literario 

destacan por su alto grado de convencionalización, mientras que la conversación 

cotidiana es de un carácter más ligero (Cestero Mancera, 2000a). 
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Aparte de la naturalidad, resaltamos también la flexibilidad como rasgo 

predominante de los ejemplos de la conversación cotidiana recogidos en nuestro corpus 

de árabe sirio. Este carácter flexible atañe prácticamente a todos los aspectos internos de 

la actividad conversacional, tal y como explicamos a continuación.  

En primer lugar, esta flexibilidad se comprueba en que los temas abordados en la 

conversación cotidiana no están determinados previamente. La actividad conversacional 

puede iniciarse con un tema concreto que comparten los interlocutores y terminar con 

otros temas diferentes a los iniciales. Exponemos este ejemplo en el que las personas 

participantes inician la actividad conversacional hablando de un tema y, a petición de 

una de ellas, lo dejan de lado y esta misma persona inicia otro tema totalmente diferente 

(ejemplo 84. Remitimos al lector a consultar la traducción literal del texto en el corpus): 

2. (:::)  
s. Ɂenn-o Ɂana bas bedd-i Ɂǝ-fham Ɂenti lēš bǝ-ḍ-ḍall-ek ʕam ǝd-dāfʕ-i ʕann-a!   

w. lā Ɂana mā ʕam dāfǝʕ ʕann-a bas Ɂenti kamān mā l-ek ḥaɁ 

s. w lēš baḷḷā?   

w. la-Ɂenn-ek mā ḫall-ē-t-ī l-a maǧāl t-kaff-i ḥaki-a  

s. Ɂē la-Ɂenn-i ba-ʕref šū bedd-a tǝ-ḥk-i    

w. Ɂē w šū ʕarraf -ek daḫl-ek? ṣāyra tǝ-ʕlam-i bǝ-l-ġēb w Ɂana mā l-i ḫabar?  

s. hallaɁ mšān Ɂaḷḷa lā tǝ-ʕlaɁ-ī-n-i Ɂenti ǝt-tānye  

w. šeft-i Ɂenn-ek ġalṭāne?   

d. ḫalaṣ yā šabāb, šū ba-na? Ɂīm-ū-n-a mǝn ha-s-sīre. lǝff-ū-a Ɂentu ǝt-tntēn 

w. ḥāḍer, saka-t-na            

d. Ɂē hēk bedd-i ǝyyā-k-on. ṣaʕī wafāɁ, Ɂel-ek maʕ-i salām mǝn ǝd-doctōra lubāna. šeft-a ǝmbāreḥ 

bǝ-ṣ-ṣǝdfe 

(:::) 

(:::) 

S. ¡Solo me gustaría saber por qué siempre la defiendes! 

W. No la estoy defendiendo. Pero tú tampoco tienes razón 

S. ¿Y eso por qué?  

W. Porque no le dejaste terminar lo que quería decir 

S. Es porque sé lo que iba a decir 

W. ¿Y cómo lo sabes?, ¿acaso ahora eres adivina y yo no me he enterado?  

S. Por el amor de Dios, no me líes tú también 

W. ¿Ves que no tenías razón? 

 D. Ya está bien, chicas, ¿qué os pasa? Dejaros ya de este asunto. Ya está, vosotras dos 

W. A tus órdenes. Ya nos hemos callado. 

D. Así me gusta. Por cierto, WafāɁ, la doctora Lubāna te manda un saludo. La vi ayer por 

casualidad 

(:::) 

 

Si comparáramos los cambios de temas en la conversación con lo que ocurre en la 

entrevista radiofónica, por ejemplo, vemos que los temas abordados en la entrevista son 

de carácter restringido, aunque esta restricción no es explícita, puesto que se proponen 

contenidos precisos y definidos previamente. Asimismo, si pensamos en el debate 
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televisivo
8
, este se desarrolla dentro de un contexto predeterminado: implica de 

antemano un mínimo de desacuerdo entre los participantes puesto que se trata de una 

oposición de opiniones en relación a un tema decidido con antelación y que cada uno de 

ellos intenta convencer a los otros de su punto de vista acerca del asunto en cuestión 

(André Larochebouvy, 1984).  

Asimismo, este carácter flexible de la conversación cotidiana se ve reflejado en a 

la duración de la misma, pues, en principio, tampoco se predetermina previamente. Su 

duración depende de la disponibilidad de las personas implicadas en ella y de su 

necesidad e interés en alargar la actividad conversacional, en contra de la entrevista 

radiofónica donde se pacta y se define la duración con anterioridad en la mayoría de los 

casos, o también del debate televisivo que tiene duración predefinida (André-

Larochebouvy 1984). 

Otro aspecto que refleja este carácter flexible de la conversación cotidiana es el 

número de los participantes que puede variar a lo largo del curso de la actividad 

comunicativa y que, en principio, no se prefija de antemano. Son necesarias y 

suficientes solo dos personas dispuestas a hablar para que exista una conversación, 

aparte también de un espacio físico preciso donde los interlocutores puedan mantener 

una cierta proximidad propicia para la actividad comunicativa, de manera que estén al 

alcance de vista el uno del otro y puedan oírse de forma mutua y adecuada. Esta 

peculiaridad hace que la conversación sea una actividad más flexible que otros tipos de 

interacciones comunicativas en cuanto a la distribución de turnos de palabra. 

Para entender esto de forma adecuada, diremos que todo intercambio 

comunicativo requiere necesaria e imprescindiblemente la existencia de al menos, por 

una parte, un interlocutor que envía la información a los demás interlocutores y, por 

otra, uno o varios interlocutores que reciben e interpretan el mensaje. Se refiere a estos 

integrantes fundamentales de la situación comunicativa de diferentes formas como 

emisor / receptor, emisor/ destinatario, hablante / oyente, locutor / interlocutor, fuente / 

intérprete, etc. (Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls 2008).  Para referirnos a ellos, en 

este trabajo usaremos la denominación de emisor / receptor.    

El emisor, en principio, suele ser único salvo en caso de solapamientos, mientras 

que el número de receptores varía de una situación comunicativa a otra, pues 

                                                 
8
 . Remitimos al lector interesado en los debates televisivos a Charaudeau 1991.  



37 

 

dependiendo de ello podemos definir una interacción como diálogo
9
, conversación entre 

tres o conversación entre varios interlocutores. 

Como elementos interactivos que son, los papeles de emisor y receptor se van 

alternando sistemáticamente, de forma que todos los participantes en la conversación 

pueden y deben ser emisores en unas veces y receptores en otras: es un rol que asume 

cada uno de ellos aunque no siempre ni necesariamente con el mismo volumen de 

réplicas. Esto se explica por la propia dinámica de la conversación, como actividad 

comunicativa por excelencia, que suele estar en movimiento constante, lo que hace que 

la relación emisor – receptor no sea estática y los roles interlocutivos se intercambien de 

forma repetida y continua. Dicho de otra forma, las distribuciones de roles 

interlocutivos de los participantes no cesan de cambiar en el curso de la interacción 

conversacional: los participantes ocupan la posición de emisor, cada uno a su turno 

alternativamente, y el rol de recepto el resto del tiempo.  

En nuestro corpus de árabe sirio, los ejemplos recogidos se desarrollan entre dos o 

tres personas participantes y el número de participantes implicados en la conversación 

influye en su desarrollo, tal y como explicamos a continuación.  

En las situaciones comunicativas de dos participantes la obligación y a la vez el 

derecho de cada uno de ellos de intervenir en la interacción conversacional es máxima y 

cada uno de ellos es emisor y receptor, turno a turno (Cosnier 1988). Al ser un 

intercambio entre dos personas, cada uno de los participantes en el diálogo habla en su 

propio turno y espera, en principio, hasta que el otro interlocutor haya terminado su 

turno de palabra o su frase (remitimos al lector a consultar  los ejemplos en el corpus). 

 En las conversaciones de tres o más interlocutores, esta obligación de intervenir 

es más reducida, generalmente: puede que alguno de ellos intervenga más o menos que 

los demás, de modo que la alternancia de turnos no suele ser sistemática (remitimos al 

lector a consultar los ejemplos del corpus).  

No obstante, el aspecto más característico de las conversaciones de tres 

interlocutores es formar coaliciones
10

. Cuanto más se alarga la conversación más 

probabilidades caben de que uno de los tres interlocutores se encuentre en situación de 

                                                 
9
. Remitimos al lector interesado en el estudio del diálogo como acto de comunicación  lingüística y 

literaria a Bobes Naves, 1992.  
10

. Remitimos al lector interesado en las conversaciones de tres participantes a Simmel, 1902 y  André-

Larochebouvy, 1984. 
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intruso. Los interlocutores ejercen de intrusos o de testigos por turnos. El silencio de 

uno de los interlocutores en una conversación de tres interlocutores no indica 

obligatoriamente el fin de la conversación, mientras que lo es necesaria e 

inevitablemente en las conversaciones de dos participantes. Si uno de los tres 

interlocutores cesara de cooperar en el desarrollo del intercambio daría lugar a una 

conversación entre únicamente dos de ellos y, posiblemente, a una prolongación 

provisional o definitiva del acto de habla. El tercer interlocutor en este caso se convierte 

en testigo mudo. Sin embargo, todas las personas que tienen acceso a lo que ocurre 

entre los interlocutores juegan un papel en la interacción aun cuando no participan en el 

intercambio (véase ejemplos 83 y 84 en el corpus en los que una de las personas cesa de 

participar en la interacción conversacional y se convierte en testigo de la actividad 

comunicativa, aunque vuelve a participar en un momento concreto de la interacción). 

Cuando se da una situación conversacional de cuatro participantes, el intercambio 

a menudo se divide en dos grupos, ambos formados por dos participantes, y en las 

conversaciones de cinco interlocutores, el intercambio se distribuye frecuentemente en 

un grupo de dos participantes y en otro de tres. 

En las conversaciones de más allá de cinco o seis interlocutores, raramente se da 

el caso de centrarse al mismo tiempo en un solo intercambio, por lo que es inevitable en 

estas situaciones comunicativas dispersarse y perderse el hilo de la conversación, al 

menos parcialmente. A modo de ejemplo, observamos las conversaciones de sobremesa: 

el número de comensales puede ser relativamente significante en la medida en la que 

impida (o no) seguir el intercambio conversacional (Traverso, 1996). 

A diferencia de la conversación cotidiana, en la entrevista radiofónica el número 

de participantes suele ser reducido a dos, al igual que el debate televisivo donde el 

número de los participantes se prefija previamente (Sakcs, Schegloff y Jefferson 1974, 

André-Larochebouvy 1984, Gallardo-Paúls 1993, Kerbrat-Orecchioni 1996).  

Por otra parte, ni el orden ni la distribución ni la duración de los turnos de habla se 

prevén antes de comenzar la actividad comunicativa. Todos estos aspectos son 

totalmente flexibles. Esto entraña una característica muy importante de la conversación: 

la igualdad entre los participantes, tal y como explica Donaldson: “A conversation is 

marked by the relative equality of its participants - or, more correctly, by the 

participants`behaving as if they were equals, setting aside roles of authority or 
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subordinance” (1979: 279). Así pues, en principio, todos los individuos son 

participantes, o al menos tienen pleno derecho de serlo en alguna medida, y aunque sea 

de forma temporal, es necesario que se consideren como iguales (Kerbrat-Orecchioni, 

1996). La toma de los turnos de palabra es un factor de contraste significativo entre la 

conversación y otro tipo de interacciones comunicativas como, por ejemplo, la 

entrevista radiofónica, donde la estructura básica del intercambio es la de pregunta-

respuesta. El hecho de que uno de los interlocutores haga las preguntas mientras que el 

otro, o los otros, se limitan a contestarlas significa que uno de ellos ocupa una posición 

dominante. Efectivamente, desde el punto de vista de la estructuración de la interacción, 

en principio, el entrevistador asume varios papeles: inicia la entrevista, presenta a los 

diferentes participantes y da entrada a sus intervenciones, dirige y controla el desarrollo 

del encuentro, interrumpe y orienta la interacción, pero sobre todo decide cuándo y 

cómo terminar el intercambio comunicativo. El entrevistado, por su parte, tiene la 

responsabilidad de corresponder y de atender al contenido básico de la entrevista para 

facilitar el intercambio. Tanto en las entrevistas, los coloquios, las asambleas o las 

comunicaciones en congresos como en las transacciones de cualquier tipo, uno de los 

participantes controla y distribuye los turnos de habla, o por su papel funcional o por su 

mayor poder social. En este tipo de intercambios, los valores sociales y el papel real de 

cada uno de los participantes son elementos que condicionan innegablemente la 

estructura de la interacción e influyen en la alternancia de turnos de palabra. En suma, 

los papeles de los participantes en la entrevista son claramente asimétricos. Del mismo 

modo, la longitud de turnos de palabra en la entrevista suele ser desequilibrada entre el 

entrevistador y el entrevistado. Este último es la persona que habla más ya que de él 

depende proporcionar la información correspondiente al tema de la entrevista.  

Otra característica de los ejemplos de la conversación cotidiana recogidos en 

nuestro corpus de árabe sirio es que es una actividad dinámica y recíproca entre todos 

los participantes involucrados en ella. Los papeles que asume cada uno de ellos en la 

conversación se van determinando a lo largo de la interacción y el mecanismo de 

alternancia de turnos se coordina de forma espontánea entre todos los participantes 

(remitimos al lector a consultar  los ejemplos en el corpus). Este carácter de extrema 

libertad que domina los aspectos de la organización interna de la conversación cotidiana 

deja un margen de manejo claramente más libre y más amplio que otras formas de 
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intercambios verbales como las entrevistas radiofónicas, los diálogos teatrales o 

cinematográficos, los debates televisivos y las diferentes interacciones transaccionales
11

. 

Así, los oyentes o los espectadores en la entrevista radiofónica y en el debate 

televisivo son consumidores que juzgan pero que no participan en la interacción, en la 

gran mayoría de los casos (André-Larochebouvy 1984). 

Destacamos también, y a través del análisis de los ejemplos que tenemos 

recogidos en nuestro corpus de árabe sirio, que la finalidad que se busca del intercambio 

comunicativo es un rasgo muy a tener en cuenta entre la conversación cotidiana y el 

resto de las interacciones comunicativas. La conversación no pretende ninguna utilidad 

ni objetivo, es un intercambio en el que su propia finalidad se encuentra en sí mismo: es 

conversar por conversar, mientras que las otras interacciones
12

 tienen un fin 

determinado, como la entrevista radiofónica, por ejemplo, que tiene la finalidad de dar a 

conocer nuevos datos, ideas, personajes, etc. (Have 1999). Salvo en seis ejemplos que 

giran en torno a un objetivo concreto (véase ejemplos 42, 60, 61, 62, 63 y 65 en el 

corpus), en el resto de los ejemplos que tenemos recogidos en nuestro corpus de árabe 

sirio los participantes conversan por el mero hecho de conversar. Exponemos a 

continuación un ejemplo de nuestro corpus que refleja esta característica de la 

conversación cotidiana que no busca ningún objetivo más allá de conversar (ejemplo 46 

en el corpus. Remitimos al lector a consultar la traducción literal del texto en el corpus):  

3. h. ṣabāḥ ǝl-ḫēr 

r. ṣabāḥ ǝn-nūr, yā marḥaba 

(:::) 

h. šū sāwē-t-u ǝmbāreḥ baʕd ǝl-ḥafle?  

r. wala šī ṭḷeʕ-na t-maššē-na šway w baʕdēn ʕazm-ǝt-na ǧesika ʕala bēt-a  

h. ǧesika hay ǝl-bent ǝl-Ɂamērkyye mū hēk?ِ 

r. hiyye b-zātāِِ 

h. mīn w mīn ḥaḍar-tu ǝl-ḥafle? 

r. Ɂana w rawʕa w hana w māher w mīlād. yaʕni kell ǝš-šǝlle taɁrībanِ 

bǝ-stǝsnāɁ saḥar. kān-et mdāume ǝl-masa. 

H. Buenos días 

R. Buenos días, hola 

(:::) 

H. ¿Qué hicisteis ayer después de la fiesta?  

                                                 
11. 

La interacción transaccional
 
es un intercambio entre dos parte, en una situación  comercial o una 

situación de comprar, solicitar o reservar un servicio, como pedir una cita, reservar un billete o comprar 

en una tienda.  
12

. Cestero Mancera (2000) examina el objetivo social en las transacciones del tipo profesor-alumno, 

médico-paciente, o compra-venta El objetivo de estos intercambios interaccionales es determinado y suele 

ser el mismo en cada uno de ellos y los temas son implícitamente específicos y concretos, al menos en 

principio.   
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R. Nada. Nos dimos un paseo corto y luego nos invitó Ǧesika a su casa 

H. Ǧesika es la chica norteamericana ¿no? 

R.La mismísima  

H.¿Quiénes fuisteis a la fiesta?   

R. Rawʕa, Hana, Māher, Mīlād y yo. O sea que más o menos toda la pandilla excepto Saḥar. 

Trabajaba por la tarde.  

 

Por último, creemos importante definir los tipos de participantes con los que todo 

miembro de un grupo social tiene la posibilidad de relacionarse (André-Larochebouvy, 

1984).  

En primer lugar, diferenciamos entre un interlocutor corporativo y un interlocutor 

privado. Es frecuente que un interlocutor no hable a título personal sino en 

representación de una entidad determinada. En ese caso estaríamos hablando de un 

interlocutor corporativo.  

En segundo lugar, distinguimos entre interlocutores de pleno derecho e 

interlocutores legítimos. Los primeros son miembros de la familia y personas del 

entorno más cercano a las que siempre podemos dirigirnos, estén o no dispuestos a 

entrar en una conversación. Los segundos son aquellos con los que podemos entablar 

una conversación solo en unas circunstancias determinadas y siempre que estén 

dispuestos a ello, como es el caso de los compañeros de trabajo, por ejemplo.  

Asimismo, distinguimos los interlocutores autorizados. Se considera autorizado 

todo participante al que podemos dirigir la palabra en circunstancias precisas: o por una 

necesidad o por una situación excepcional. Así, por ejemplo, en caso de necesidad nos 

dirigimos al agente de policía. Después de proporcionarnos la información solicitada, 

podemos comentar con él el tiempo que hace. Es el caso también del dependiente con 

quien podemos entablar una conversación extraprofesional algunas veces y siempre que 

el momento en el que ocurre la actividad comunicativa favorezca el inicio de una 

conversación. Las dos situaciones representan ejemplos típicos que dan lugar a una 

conversación entre interlocutores autorizados.  

En cuanto a la situación excepcional que podría facilitar el acceso de los 

participantes a la conversación como interlocutores autorizados, observamos a los 

viajeros en una estación de trenes o un aeropuerto en un día de huelga: es un caso muy 

representativo donde los interlocutores se dirigen la palabra con mucha más libertad.   
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Finalmente, señalamos que existe un tipo de interlocutores improbables, que son 

participantes desconocidos y que seguirán siéndolo después del intercambio 

comunicativo.  

Hay algunas situaciones en las que un interlocutor improbable pasa a ser 

autorizado o legítimo, e incluso de pleno derecho como en el caso de dos personas que 

no se conocían de antes y que acaban formando una pareja. 

Estos cuatro tipos de participantes no son, en cualquier caso, excluyentes, sino 

que existen determinadas relaciones entre ellos ya que algunos tipos pueden 

transformarse o englobarse dentro de otros.  

Esta es una clasificación muy importante para el estudio de la conversación. Está 

basada en la posibilidad de acceso de los hablantes a la conversación (André-

Larochebouvy, 1984). Sin embargo, existe también otra propiedad que permite 

mantener estos cuatro tipos de interlocutores: el grado de conocimientos compartidos. 

Esto es primordial no solo para el tipo de temas que pueden desarrollar y la forma de 

discurso empleada, sino también para el propio concepto de conversación. 

Para entender esta propiedad observamos el caso de un participante autorizado, 

como punto de referencia. La autorización puede venir de la situación o de las 

características sociales de uno de los interlocutores. En este caso, este interlocutor tiene 

funciones sociales reconocidas que le conceden un estatus universal dentro de una 

comunidad determinada (André-Larochebouvy, 1984). La conversación que se mantiene 

con este tipo de interlocutores es un intercambio que trata de asuntos ajenos a estas 

funciones sociales. Si incluimos en nuestro concepto de conversación solo la segunda 

parte de la comunicación (hablar con el policía sobre la ciudad o con el médico sobre la 

familia) estaríamos hablando de la conversación en sentido estricto, un sentido que tiene 

una manifestación más característica para la conversación familiar (Traverso, 1991, 

1996, 1998). Sin embargo, si habláramos del concepto de la conversación en sentido 

amplio, probablemente deberíamos poder incluir intercambios verbales como los que se 

producen con un interlocutor autorizado cuando actúa cumpliendo la función social que 

le es atribuida. Es decir, cuando hablamos con un policía para solicitar una información 

sobre algo o con un vendedor en una transacción comercial. Es cierto, por otro lado, que 

algunas categorías de interlocutores, como es el caso de un médico, dan lugar a un 
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discurso bastante planificado, hasta el punto de que se habla de entrevistas médicas, por 

ello este tipo de ejemplos debería ser, probablemente, excluido. 

Con respecto a los participantes en nuestro corpus de árabe sirio, y dado el 

carácter familiar de las conversaciones recogidas, podemos decir que son de pleno 

derecho en la inmensa mayoría de los casos (miembros de la familia o amigos 

cercanos). Pero tenemos recogidas algunas situaciones comunicativas entre 

participantes legítimos (compañeros de trabajo), aparte de otros participantes 

autorizados y corporativos (secretaria / usuario) aunque son escasos ejemplos, como 

hemos mencionados en varias ocasiones a lo largo de este punto. 

Hasta ahora hemos hablado de las características intrínsecas más importantes de la 

conversación cotidiana. A continuación hablaremos de las relaciones interpersonales 

que se establecen en el contexto de esta actividad comunicativa y de los roles sociales 

que desempeñan las personas implicadas en ella y cómo influyen estos elementos en el 

desarrollo de la interacción conversacional.  

 

2. Elementos constitutivos de la conversación 

Abordamos en este punto los elementos y las condiciones que configuran la 

situación y el contexto comunicativo donde se desarrolla la actividad conversacional: 

las relaciones interpersonales de los participantes implicados en la actividad 

conversacional, sus estatus sociales y sus roles interaccionales, a través de analizar estos 

aspectos en los ejemplos de las diferentes situaciones comunicativas que tenemos 

recogidas en nuestro corpus de árabe sirio. Dedicaremos un epígrafe a cada uno de ellos. 

2.1. Relaciones interpersonales 

Entendemos la conversación como un intercambio interactivo que implica una 

interpretación continua de intenciones manifestadas directa e indirectamente, verbal y 

no verbalmente, y no solo como una simple y mecánica transmisión de información 

entre emisores y receptores. Esto supone tomar en consideración a los participantes en 

la conversación como protagonistas de la interacción comunicativa, es decir, quién 

habla y a quién.  
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Un aspecto que hay que tener presente a la hora de describir y estudiar la 

comunicación conversacional es el funcionamiento de las relaciones interpersonales que 

se construyen a través del intercambio verbal entre los participantes a lo largo del curso 

de dicha comunicación (André-Larochebouvy 1984, Kerbrat-Orecchioni 1990, 1996, 

Traverso 1996, 2009, Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls 2008, Tusón Valls 2008 y 

Escandell Vidal 2005, 2014). Dado que las relaciones interpersonales constituyen la 

base de cualquier interacción comunicativa, toda descripción completa de la 

conversación debe contemplar su funcionamiento como un principio significativo e 

imprescindible, porque, tal y como afirma Traverso: “Aucun type de relation n´empêche 

l´établissement d´une conversation. Cette interaction fonctionne sur la base d´une 

égalité de principe entre les rôles interactionnels des participants” (Traverso, 2009: 82)  

Los participantes desempeñan un papel especialmente relevante y representan un 

elemento fundamental en la actividad conversacional: toda comunicación tiene su 

origen en alguien y va dirigida a alguien. No solo son un elemento esencial para el 

desarrollo de los intercambios comunicativos, sino que la propia interacción, del tipo 

que sea, está condicionada por todos y cada uno de los perfiles de los participantes en 

ella, pues los diversos rasgos personales de los participantes influyen en el 

funcionamiento de la comunicación y definen el lugar que ocupa cada uno de ellos 

respecto a los demás. 

Hay que tener en cuenta que estos factores no son estáticos en los participantes, 

sino que en el mismo proceso de la conversación se van modificando, al menos, algunos 

de ellos, de forma que se establece una imagen pública determinada (como veremos en 

el epígrafe tercero del apartado siguiente, dedicado a la cortesía verbal como reguladora 

social). Es a través de la conversación como las variadas identidades sociales de las 

personas se construyen, se aseveran y también se cambian, pues es en ella donde se 

materializa la estructura social (Berenguer Oliver 1994, Calsamiglia Blancafort y Tusón 

Valls, 2008).  

De carácter inminentemente social (Erpicum y Page 1988), las relaciones 

interpersonales que se establecen entre los participantes durante el curso de la 

conversación están sujetas a varios elementos. Algunos de ellos son propios de la 

interacción conversacional en sí como el registro, el nivel lingüístico y el lenguaje 

verbal que intercambian los interlocutores constantemente, además del lenguaje no 
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verbal y paraverbal
13

. Estos elementos constituyentes son esenciales tanto en la relación 

interpersonal como en el mecanismo y la construcción de la conversación. Otros 

elementos importantes que influyen también en las relaciones interpersonales son 

propios de la naturaleza de la situación comunicativa como, por ejemplo, las diferentes 

características intrínsecas a cada uno de los participantes en la actividad conversacional 

(estatus, apariencia física, atuendo, etc.) y los distintos grados de conocimiento entre 

ellos (relación previamente existente, o no). Todos estos elementos se establecen y se 

fijan en la apertura de la interacción conversacional y ejercen cierta influencia en el 

desarrollo de la misma. Del mismo modo, la conversación es también una acción que 

afecta, altera o mantiene las relaciones de cada uno de los participantes consigo mismo 

y con los demás interlocutores implicados en la comunicación cara a cara (Labov y 

Fanshel, 1977).  

En nuestro corpus de árabe sirio, como objeto de estudio que nos ayuda a analizar 

y entender la influencia de las diferentes relaciones personales en el desarrollo de la 

interacción conversacional, predominan las relaciones de índole familiar y entre amigos 

y personas cercanas, salvo en algunos ejemplos en los que la interacción se desarrolla en 

contextos comunicativos más formales (véase ejemplos 60, 61, 42, 62, 63 y 65 en el 

corpus). Una parte muy importante de lo que ocurre durante la interacción 

conversacional se justifica principalmente por su valor relacional. En nuestro corpus, 

dado el contexto en el que se da, muchos de los intercambios tienen como objetivo 

mostrar cercanía, demostrar interés, marcar una distancia, cuidar la imagen propia y la 

de los demás interlocutores o hacérsela perder, etc., aunque es un valor generalmente 

menos evidente que el propio contenido de la conversación. 

Exponemos a continuación dos ejemplos extraídos de nuestro corpus de árabe 

sirio en los que les une a los participantes en la conversación relaciones interpersonales 

de índoles diferentes y explicamos posteriormente qué elementos cambian en virtud de 

las diferencias de relación (ejemplos 96 y 61 respectivamente. Remitimos al lector a 

consultar la traducción literal de los textos en el corpus):  

4. (:::) 

s. mā raḥ ʕaṭṭl-ek Ɂaktar, kǝn-t-i ṭālʕa 

m. mū meškle, mā ṣār šī, wala
 
y-hemm-ek. kǝn-t bedd-i rūḥ šūf waḥde ṣadīɁt-i waldāne mǝn kam 

yōm. bǝ-bɁ-a b-mǝrr la-ʕand-a b-waɁt tāni. maǧit-ek Ɂaham ʕand-i 

(:::) 

                                                 
13

. Advertimos de que en esta tesis no se van a tratar los elementos no verbales ni los paraverbales  porque 

partimos de la transcripción de documentos de audio y no de grabaciones en video. 
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 (:::)  
S. No quiero entretenerte más. Ibas a salir 

M. Ningún problema, no pasa nada, no te preocupes. Iba a ver a una amiga mía que dio a luz hace 

unos días. Ya iré en otro momento. Es más importante para mí que hayas venido  

(:::) 

 

5. r. Ɂalō taḥyyāt-i ǝstāz firās
14

                                

f. ɁahlēnِɁānse randa                                               

r. ǝstāz ǝl-mudīraِbedd-a t-šūf-ak, law samaḥ-ǝt    

f. Ɂē. ʕala ʕēn-i, sawāni b-kūn ʕand-a 

r. ǝstāz firās lā tǝ-nsa malaff ǝl-marākez ǝs-saqafǝyye, Ɂiza bǝ-trīd  

f. Ɂē Ɂē, lēk-on ǧāhzīn ʕa-l-maktab Ɂǝddām-i  

r. Ɂahlēn ǝstāz. bǝ-ntiẓār-ak.  

R. Saludos señor Firās 

F. Hola señorita Randa 

R. Señor, la directora quiere verle, por favor 

F. Sí, voy enseguida  

R. Señor Firās, no se olvide del expediente de los centros culturales, por favor 

F. Sí sí, aquí está listo encima del escritorio, delante mío. Gracias señorita Randa 

R. De nada señor, aquí le esperamos  

                                    

El ejemplo 4 es un intercambio informal entre dos personas muy cercanas. 

Creemos que es importante porque refleja valores relacionales de afecto, unión, interés 

y consideración mutua entre las personas participantes en la conversación. A diferencia 

del ejemplo anterior, el ejemplo 5 es un intercambio entre dos compañeros de trabajo y 

la relación interpersonal es más formal. Los participantes marcan aquí cierto respeto y 

distancia entre ellos con el uso de ǝstāz y Ɂānse y la insistencia en fórmulas de cortesía 

como law samaḥ-ǝt y Ɂiza bǝ-trīd, y también con el uso de taḥyyāt-i, un saludo de 

acceso empleado en contextos formales, frente al saludo informal marḥaba que aparece 

en el ejemplo 5 (veremos estas fórmulas y sus respectivos usos en punto 2.1. del 

capítulo 3. Saludos de apertura con límite temporal vs saludos sin límite temporal). 

A modo de resumen, recalcamos que las relaciones interpersonales que se 

establecen en el contexto de la comunicación conversacional intervienen, en buena 

medida, en su desarrollo interaccional e influyen en los comportamientos lingüísticos de 

los participantes, en concreto, en las fórmulas de saludos y los término de cortesía y de 

tratamiento. 

2.2. Estatus social y rol interaccional 

De los aspectos que influyen en el transcurso de la interacción conversacional, el 

estatus social y el rol interaccional de los participantes resultan ser de suma importancia 

                                                 
14

. Se trata de una llamada efectuada desde la extensión de la Secretaría de Dirección a otro departamento, 

grabada en el Ministerio de Cultura en Damasco. 
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porque ayudan a construir dicha interacción y porque de ellos dependen también otros 

elementos de la situación comunicativa.   

Creemos necesario distinguir entre el estatus social de los participantes y su rol 

interaccional en la conversación puesto que existe una estrecha relación entre ambos 

componentes y que a menudo se genera cierta confusión acerca de su concepto.  

Entendemos el estatus social como rasgo puramente social de los participantes, 

donde las actitudes y manifestaciones lingüísticas están sujetas a reglas implícitas, y a 

veces explícitas, conocidas y aprobadas por la comunidad a la que se pertenece. 

Asimismo, entendemos el rol como marcador de la relación interaccional que existe 

entre los participantes y como el conjunto de expectativas que regulan el 

comportamiento y las actitudes de los individuos cuando ocupan una posición 

determinada, así como las manifestaciones lingüísticas correspondientes a cada 

situación comunicativa. 

El estatus es un elemento constitutivo de la persona implicada en el intercambio 

(un periodista) mientras que el rol interaccional es un componente del propio esquema 

de la interacción (un entrevistador). Por lo tanto, el estatus es más estable que el rol 

interaccional, puesto que este último está directamente vinculado al tipo de intercambio 

en curso y en función de ello puede modificarse y variar.   

Cada persona está integrada en un conjunto de papeles que asume y adapta según 

lo que requiere la situación comunicativa en la que se encuentra. El repertorio de roles 

de un individuo no se puede asumir más que en el momento real de la situación y en 

presencia de otro interlocutor. Un individuo ni es dependiente ni es padre más que 

cuando se presenta la ocasión o cuando los demás le dan la oportunidad de manifestar y 

ejercer su derecho, o su deber, a jugar un rol concreto: el comerciante con el que se 

tiene una relación funcional que se circunscribe, en principio, a sus obligaciones de 

recibir, atender, informar, enseñar, proponer y finalmente venderle el producto en 

cuestión al cliente, en un momento determinado de la interacción comunicativa (y  

siempre que el cliente se demuestre dispuesto a aceptar este cambio interaccional) le 

dice a este último que su hijo está malo. En ese momento se ha producido un cambio y 

el vendedor estará haciendo referencia a su rol de padre. Pero si le pregunta por lo que 

quería comprar usaría una fórmula ritualizada que tiene una función social y simbólica y 



48 

 

que ejerce de marcador lingüístico de su rol como comerciante (Kerbrat-Orecchioni, 

1992). 

Todas las personas poseen un patrón de roles atribuidos a los diferentes estatus. 

Esto es muy importante porque se utiliza como referencia de control para los propios 

roles y para los roles de los demás miembros. Por lo tanto, no debe entenderse el rol 

como un concepto de naturaleza inherente a las personas, sino como un componente de 

la propia estructura social (De Salins, 1988). Esto nos conduciría a entender que el rol 

tiene una función esencial en la conversación dado que la estructura social se realiza, en 

gran parte, por la comunicación lingüística y sus explícitas manifestaciones. En 

definitiva, tanto el estatus social como el rol interaccional son elementos constitutivos 

independientes, pero a la vez complementarios en el curso de la conversación, pues hay 

ciertos tipos de roles que están emparentados con ciertos tipos de estatus. Este es 

generalmente el caso de los periodistas que hacen de entrevistadores y los profesionales 

de medicina que asumen el rol de médico en las consultas médicas.  

Como veremos más adelante, todo esto es de importancia crucial porque todas las 

normas que regulan los actos rituales, como los usos lingüísticos y conversacionales, 

vienen determinados en gran parte por los diferentes estatus que tienen los participantes 

y por las relaciones entre sus respectivos roles. Gracias a estas normas se establecen las 

características de los estatus y también de los roles y se describen las reglas según las 

cuales los individuos están habilitados y autorizados para actuar de una manera u otra en 

las diferentes situaciones comunicativas.  

Inherentes a la participación de los interlocutores, los estatus y los roles 

interaccionales determinan esencialmente la conversación y toda interacción verbal e 

incluso no verbal. Cualquier confusión en la interpretación de los estatus o de los roles 

interaccionales de los participantes acarrearía la desaprobación de la sociedad en 

cuestión.  

Como habíamos mencionado antes,  las situaciones comunicativas que tenemos 

recogidas en nuestro corpus de árabe sirio son entre familiares o amigos cercanos, es 

decir entre interlocutores del mismo estatus social, salvo en seis ejemplos (véase 

ejemplo 60 en el que la interacción se desarrolla entre el servicio de entrega de una 

encargo y el cliente, ejemplo 61 entre compañeros de trabajo y ejemplos 42, 62, 63, 65 

en un servicio de atención al público).  
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   Exponemos dos ejemplos recogidos en nuestro corpus de árabe sirio, el primero 

de una situación comunicativa de atención al público y el segundo entre dos amigas 

(ejemplos 65 y 79 respectivamente. Remitimos al lector a consultar la traducción literal 

de los textos en el corpus) y explicamos a continuación cómo afectan las diferencias de 

los estatus en la forma en la que se desarrolla la conversación:  

6. m. masa ǝl-ḫēr 

l. Ɂahlēn, masa ǝn-nūr. ǝt-faḍḍal-i madām mayِ 

            m: law samaḥ-t-i, bedd-i Ɂa-ǧǧǝl mawʕed-i nhār ǝt-talāta Ɂiza mumkǝn. Ɂayy yōm tāni, mā b-

tǝfreɁ 

(:::) 
M. Buenas tardes 

L. Hola, buenas tardes. Adelante señora May 

M. Por favor, quería cambiar la cita del martes a otro día, si es posible. Cualquier otro día, me es 

indiferente 

(:::) 

 

 
7. d. ya-ʕṭ-ī-k ǝl-ʕāfie. 

y: Ɂaḷḷa y-ʕāf-ī-k-i  

d: šakl-ek maʕǧūɁa  

y: lā lā, lā maʕǧūɁa wala šī, wala y-hemm-ek. mīt Ɂahlēn w sahlēn 

(:::) 

D: ¡Coraje! 

Y: ¡Igualmente! 

D: Te veo liada 
Y: No no, ni liada ni nada, no te preocupes. Bienvenida 

(:::) 

 

Creemos que el aspecto que indica la diferencia entre los estatus de las dos 

personas participantes en la interacción en ejemplo 8 es el uso la expresión madām, 

préstamo del francés y de uso común en este tipo de interacciones, a pesar de que en 

este caso se conocían de antemano ya que la persona que atiende llama a la otra por su 

nombre (véase el resto del ejemplo en el corpus). En 9 se ve una interacción menos 

restringida que en 8 y que el desarrollo de la conversación no está limitado a ningún 

tema en concreto ni a fórmulas determinadas de trato (véase el resto del ejemplo en el 

corpus). 

 En lo que respecta a los roles sociales, estos pueden presentar combinaciones 

diversas, sujetas en todo momento a la situación de la comunicación: combinaciones de 

roles del mismo individuo y también de combinaciones de los otros roles desempeñados 

por los diferentes individuos.  

Exponemos un ejemplo de una situación conversacional en la que una persona 

ejerce de madre con su hija y al mismo tiempo de anfitriona con una amiga suya que 
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viene a visitarla en su casa (véase ejemplo 98 completo en el corpus. Consúltese el 

mismo caso también en ejemplo 86):                                  

8. h: masa ǝl-ḫēr 

s: masa ǝl-full w ǝl-ward w ǝl-yāsmīn, Ɂahla w sahla. ǝt-faḍḍal-i 

h: šukran, y-zīd faḍl-ek 

(:::)  

s: razān, taʕ-i rǝdd-i ʕa-t-telefōn, Ɂawām Ɂiza bǝ-trīd-i 

r: Ɂidey-i mū nḍāf, māmā. rǝdd-i Ɂenti law samaḥ-t-i 

s: Ɂē, Ɂamr-i la-Ɂaḷḷa. baʕd Ɂǝzn-ek, bas daɁīɁa la-rǝdd ʕa-t-telefōn 

h: Ɂē walaū, ḫǝd-i rāḥt-ek  

(:::)  

H: Buenas tardes 

S: Muy buenas tardes, bienvenida. Adelante 

H: Gracias  

(:::) 

S: Razān, contesta al teléfono, rápido, por favor 

R: Tengo las manos sucias, mamá. Contesta tú, por favor 

S: De acuerdo ¡qué remedio! Con tu permiso, un momento que coja el teléfono  

H: ¡Sí, faltaría más! No te preocupes 

(:::)  

 

 

Recapitulando los aspectos relacionados con los estatus sociales y los roles 

interaccionales que influyen y determinan el desarrollo de la interacción conversacional, 

definiríamos el estatus como un rasgo social de los participantes mientras que el rol es 

un elemento que marca la relación interaccional que existe entre ellos. Dicho de otra 

forma, a diferencia del estatus, que es un componente constitutivo de las personas 

participantes en la interacción conversacional, el rol es un componente de la propia 

interacción. Visto así, el estatus resulta ser más estable que el rol interaccional que 

desempeñan los participantes a lo largo de la actividad comunicativa puesto que es 

susceptible de cambiar en función del tipo de la interacción en curso.  

 

3. Rituales verbales y rutinas conversacionales 

3.1. Noción y funcionamiento 

El ritual es un acto de habla convencionalizado a través del cual los participantes 

en la interacción conversacional manifiestan a los demás interlocutores su 

reconocimiento, su respeto y su consideración a la vez que son merecedores de la 

misma estimación (Goffman1973).  

La noción de ritual está estrechamente relacionada con la de las rutinas 

conversacionales. Entendemos el ritual como un tipo de comportamiento y las rutinas 
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como fórmulas convencionales que utilizamos para llevar a cabo dicho comportamiento: 

saludar al principio o al final de una interacción conversacional es un comportamiento 

ritual, utilizar expresiones verbales
15

 tales como buenos días, hola, bonjour, salut, good 

morning, hello, bye, ciao, ṣabāḥ ǝl-ḫēr, masa ǝl-ḫēr, marḥaba, etc. es una rutina 

conversacional. De carácter recurrente, las rutinas conversacionales son expresiones 

cuya presencia, vinculada a determinadas situaciones sociales, es altamente elevada y 

previsible: son fórmulas establecidas y compartidas por los miembros del mismo grupo 

social y adaptadas a las diferentes situaciones interaccionales de forma que se repiten 

siempre en los mismos contextos como patrones de comunicación lingüística
16

. 

En situaciones comunicativas idénticas, tanto lo que se suele decir y hacer como  

la forma con la que se lleva a cabo tienden a ser fijos: en situaciones de intercambios de 

saludos, despedidas, felicitaciones, deseos, agradecimientos, disculpas, cumplidos, etc., 

se recurre a expresiones hechas y adaptadas a la situación comunicativa y aceptadas por 

la sociedad a la que pertenecen los interlocutores (Elyasin, 2013).  

El objetivo de este último apartado es estudiar el ritual verbal como uso 

lingüístico y social y las rutinas conversacionales con las que se lleva a cabo, además de 

estudiar algunos aspectos de la cortesía lingüística como elemento social que regula 

todas nuestras interacciones comunicativas. Para ello, nos basamos en ejemplos del 

habla cotidiana de Damasco como sistema lingüístico representativo de la variedad 

árabe siria. 

                                                 
15

. Al igual que los verbales, son comportamientos rituales también otros elementos no verbales como el 

intercambio de besos o el estrechamiento de manos. Toda comunicación humana está marcada por 

elementos no verbales que no recurren a la palabra, sino a los gestos, a las actitudes corporales, a las 

expresiones faciales, a las miradas, a los guiños de ojo, a las sonrisas, a los encogimientos de hombros, 

los enrojecimientos, las lágrimas, las risas y a todos los gestos característicos que tienen un significado 

especial en una cultura. En la transmisión de un mensaje, añade el ritual no verbal una dimensión 

complementaria muy importante y hace pasar una información tan eficaz como las palabras. Sería 

imposible tener una comunicación coherente sin tener en cuenta los elementos rituales no verbales en la 

interacción. Esto es así porque algunos comportamientos no verbales son imprescindibles para posibilitar 

el intercambio, como es el caso evidente de los saludos, donde los gestos están absolutamente inherentes 

a la comunicación con palabras y donde los diferentes elementos, verbales y no verbales, están 

entremezclados en el mismo acto ritual. No obstante, dejamos el estudio de los elementos rituales no 

verbales para futuras investigaciones dado que exceden los objetivos de la presente investigación.   
16

. Son rutinas conversacionales también las expresiones implícitas que usan los interlocutores 

habitualmente en algunas situaciones comunicativas, como la expresión no he entendido, por ejemplo, 

para pedir la aclaración de un enunciado en concreto o expresiones indirectas como ¿llevas reloj? para 

pedir la hora. Remitimos al lector interesado en los estudios de las fórmulas rutinarias como unidades 

fraseológicas e idiomáticas a Alvarado Ortega, 2007-2008, 2010 y Alvarado Ortega & Ruiz Gurillo 2008.  
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El apartado se estructura en tres epígrafes principales. En el primero, 

estableceremos criterios generales para diferenciar entre sociedades regidas por normas 

interaccionales altamente ritualizadas y otras en las que las reglas son más flexibles. En 

el segundo estudiaremos las características del ritual verbal a través de analizar los usos 

rituales que aparecen en nuestro corpus de árabe sirio. En el tercero, por último, nos 

ocuparemos de la cortesía lingüística como elemento fundamental de la interacción 

conversacional, también a través de analizar los datos que tenemos recogidos en nuestro 

corpus de árabe sirio. 

Creemos imprescindible dedicar este apartado a estos temas debido a un rasgo 

clave de nuestro corpus de árabe sirio: los actos de habla que tenemos recogidos son 

altamente ritualizados y los usos de cortesía son considerablemente abundantes, tal y 

como nos disponemos a explicar a continuación.    

3.2. Importancia de los intercambios rituales en las diferentes sociedades 

Antes que nada, y a modo de introducción a los aspectos relacionados con los 

rituales y las rutinas conversacionales, nos parece necesario describir las diferentes 

sociedades en función de la importancia que se le otorga a los intercambios rituales. Así, 

diferenciaremos entre sociedades en las que las normas interaccionales son altamente  

ritualizadas y siguen una sistematización estricta y rigurosa y sociedades de bajo grado 

de ritualización, en las que las reglas son más flexibles y donde se tolera más la 

improvisación y estimación individual, dentro de un margen de negociación colectiva en 

el desarrollo del intercambio comunicativo, (Kerbrat-Orecchioni, 1994, 2005, Traverso, 

1996). 

Estos dos tipos de sociedades se diferencian principalmente por los parámetros 

siguientes: 

- La cantidad y la frecuencia en el uso de las fórmulas fijas y las expresiones 

rituales que marcan las interacciones. 

- El grado de estereotipación e inmovilidad de estas fórmulas. 

- La estabilidad en el uso de las expresiones rituales
17

. 

                                                 
17

. De Salins (1988) explica que los rituales evolucionan y se transforman a lo largo del tiempo. Sin 

embargo, y paradójicamente, tienen una naturaleza estática en un momento preciso: los miembros de la 

misma sociedad usan el ritual prácticamente de la misma forma en un momento dado de su historia. 
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- La correspondencia entres tales expresiones rituales y las situaciones 

comunicativas. 

Como cabe imaginar, la sociedad siria, al igual que todas las sociedades arabo-

musulmanas, es un ejemplo claro de las sociedades altamente ritualizadas en las que 

existen fórmulas rituales correspondientes y exclusivas para toda situación 

comunicativa, por muy banal que sea
18

. 

Por su parte, en la categoría de las sociedades de bajo grado de ritualización, 

encontramos el conjunto de las sociedades occidentales, entre ellas la española, donde 

las fórmulas rituales existen ciertamente, pero con la diferencia de que su uso obedece a 

una codificación fluida e incluso confusa. 

En este contexto social se valoran las fórmulas innovadoras más que la 

conformidad con las normas sociales. Las formas y los comportamientos rituales en 

estas sociedades se caracterizan por lo siguiente: 

- Su uso es considerablemente reducido en comparación con las sociedades 

previamente mencionadas. 

-  La codificación es fluida y mucho más flexible que el anterior caso, de forma 

que deja la gran parte a la improvisación y a la apreciación individual. 

- Como consecuencia de la última característica, podemos concluir que los 

individuos instalan una distancia más o menos estrecha, de forma voluntaria, 

ante estas fórmulas de un carácter excesivamente convencional y 

sistematizado. 

Cabría observar que el uso del ritual en las sociedades conformistas es un 

elemento integrador de la pertenencia al grupo, es decir, un indicador altamente sensible 

de integración social, cosa que no tiene que serlo necesaria e imprescindiblemente en las 

                                                 
18

. En la tipología de las sociedades de alto grado de ritualización cabe mencionar la sociedad china, 

coreana y japonesa donde se hace uso extenso de las etiquetas lingüísticas y donde los comportamientos 

rituales son absolutamente previsibles. Las islas Fiyi también pertenecen a esta categoría social, al igual 

que Irán, Turquía y Grecia donde abundan las fórmulas rituales en la vida cotidiana entre los miembros de 

la misma familia, entre amigos, compañeros de trabajos y vecinos y donde una simple pregunta por una 

calle determinada es todo un ritual de expresiones sucesivas del tipo: perdone, discúlpeme, por favor, 

discúlpeme otra vez por la molestia, si es muy amable de indicarme tal calle. Una vez obtenida la 

información, se lleva a cabo un ritual de agradecimiento, igual de fijo y predecible: muchas gracias, que 

Dios le proteja, que sus hijos tengas éxito en su vida, que tenga siempre buena salud, que la vida le 

sonría siempre, etc. Cabe mencionar también en esta categoría de sociedades de  la India, Malasia, Bali, 

Indonesia, y las tradicionales sociedades de África negra en general, donde las secuencias de saludos 

parecen retahílas interminables. Para el lector interesado en la tipología de las sociedades según el grado 

de ritualización de los actos de habla, consúltese Kerbrat-Orecchioni, 1994.  
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sociedades en las que dominan códigos más fluidos y más movibles, ya que deja un 

amplio margen a la libertad y a la preferencia personal en el uso del ritual lingüístico.   

3.3. Características del ritual verbal 

El ritual verbal es un acto que tiene valor sociológico y simbólico que se produce 

según unas reglas de conducta dictadas por el orden social de un grupo. Entendemos la 

dimensión social del ritual verbal como maneras de actuar que reflejan el cumplimiento 

y el respeto de los hablantes hacia las costumbres sociales y como comportamientos 

destinados a mantener ciertas situaciones en el seno del grupo o de la sociedad.  

Visto así, actúa el ritual como factor integrador dentro del mismo grupo o la 

misma comunidad social, ya que establece un puente entre el individuo y la sociedad a 

la que pertenece, y al mismo tiempo como elemento delimitador: todos los individuos 

que aceptan y acceden a las mismas manifestaciones rituales, ya sean verbales o no 

verbales, pertenecen a la misma comunidad y todos los individuos que se desvinculan 

de las fórmulas rituales estarían apartándose del grupo (Traverso, 2009).  

Todas las sociedades imponen ciertos patrones de comportamientos que suponen 

una visión compartida y común entre todos los individuos con respecto a la buena o 

mala conducta en sociedad. La consecuencia directa de un incumplimiento de estas 

pautas, frente a uno mismo o frente a los demás individuos, es hallarse la persona que 

cometió la infracción del ritual en una situación embarazosa y apurada, como 

consecuencia y reflejo inmediato del sistema de control social interno al que todos los 

individuos están sometidos y el que todos tienen integrado, aunque en diferentes grados. 

Ahora bien, si falla este mecanismo interno, los demás individuos se ocuparían 

enseguida de hacerle ver a la persona que incumplió la norma que su comportamiento 

no responde a las expectativas que tienen y, en cierta manera, le forzarían a reparar el 

desajuste ritual causado por la mala conducta. Cuando hablamos de un sistema de 

control social externo nos referimos a este tipo de restricciones. Cada vez que se 

quebranta el ritual durante el curso de la actividad comunicativa, surgen maniobras de 

reajuste y de reorganización. Así se integran los rituales, independientemente de que 

sean positivos o negativos, dentro de un juego sutil de retroalimentación entre 

obligaciones y expectativas (De Salins, 1988).   
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Son numerosos y muy valiosos los estudios acerca del funcionamiento y las 

características de los rituales verbales y las rutinas conversacionales (Goffman 1973 a/b, 

1974, 1987, 1991, Zuluaga 1980, André-Larochebouvy 1984, Cortés Rodríguez 1986, 

De Salins 1988, Widdowson 1989, Reyes 1990, Van Dijk 1992, 2000, Gallardo-Paúls 

1993, 1996, Kerbrat-Orecchioni 1994, 1996, 2005, Gutiérrez Díez 1995, Corpas Pastor 

1996, Ruiz Gurillo 1997,Cestero Mancera 2000b, 2002, 2005, 2008, Traverso 1996, 

2006, 2008, 2009, Rodrigo Alsina 1999, Wray & Perkins 2000, Cascón Martín 2000, 

Silva-Corvalán 2001, Wray 2002, Tusón Valls 2002, 2008, Cheng 2003, Wierzbicka 

2003, Schmitt 2004, Durkheim 2006, Alvarado Ortega 2007, 2007-2008, 2010, 

Alvarado Ortega y Ruiz Gurillo 2008, Calsamiglia Blancfort & Tusón Valls 2008, 

Shalan 2010, Sagban 2010, Rodríguez Escanciano & Hernández Herrarte 2010, Shala, 

Rus & Grasser 2010, Benedict 2011, Ramajo Cuesta 2013, Shaban 2014, Escandell 

Vidal 2014, Santillán-Grimm 2015, Ramajo Cuesta & Ainciburu 2015, Martí Tormo 

2016, entre otros). No obstante, analizaremos las características del ritual a través de 

estudiar las situaciones y las secuencias rituales que nos ofrece nuestro corpus de árabe 

sirio. 

El primer rasgo que nos llama la atención de los usos rituales que tenemos 

recogidos es que son fijos, inamovibles y absolutamente convencionales y 

estereotipados. Nos referimos a usos lingüísticos ritualizados como los saludos de 

acceso, las presentaciones, los agradecimientos, los intercambios de deseos, las 

despedidas, etc. Todos estos actos de habla empleados como estrategias de aperturas y 

de cierres conversacionales están lexicalizados. Rara vez admiten matices y, en la 

mayoría de las circunstancias, requieren respuestas ritualizadas inamovibles y 

adecuadas a las diferentes situaciones comunicativas, pues un interlocutor nunca es libre 

para improvisar arbitrariamente en el ritual (Elyasin, 2013). En árabe sirio se darían Ɂalf 

šǝkr (mil gracias, véase ejemplo 63 en el corpus) y nunca mīt šǝkr (cien gracias), por 

ejemplo. De la misma forma, a una fórmula de saludo de acceso como ṣabāḥ ǝl-ḫēr 

(mañana del bien / buenos días) hay que contestar con una fórmula establecida 

convencionalmente, ṣabāḥ ǝn-nūr en este caso (mañana de la luz / buenos días, véase 

ejemplos 1, 6, 18, 25, 43, 46, 51, 62, 63, 72 y 96 en el corpus) o alguna de sus 

derivaciones, pero nunca con šukran (gracias), por ejemplo. Al saludo empleado en 

circunstancias concretas, ya-ʕṭ-ī-k ǝl-ʕāfie, ya sea como saludo de acceso (que (Dios) te 

dé vigor / coraje, véase ejemplos 52, 53, 54, 63, 97 y 93 en el corpus) o de despedida 
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(que (Dios) te dé vigor / hasta luego, véase ejemplos 62 y 65 en el corpus), se espera 

obligatoriamente una respuesta igual de ritualizada y lexicalizada: Ɂaḷḷa y-ʕāf-ī-k (Dios 

te fortalezca) o alguna de sus derivaciones, como tendremos ocasión de ver los saludos 

empleados en situaciones comunicativas especiales en los capítulos 3, punto 3.3. 

Saludos circunstanciales en las secuencias de apertura y capítulo 4, punto 3.2. Saludos 

circunstanciales en las secuencias de cierre. A la formula ṣaḥtēn (dos veces salud / 

buen provecho) es obligatorio responder con ʕala Ɂalb-ak (a tu corazón. Véase ejemplo 

17 en el corpus). Tenemos recogida también la expresión būs-i l-i lǝ-zġār (besos para 

los peques de mi parte) que requiere de vuelta una fórmula de agradecimiento específica 

y altamente ritualizada, t-būs-ek ǝl-ʕāfie (que te bese el vigor / gracias. Ejemplo 75 en el 

corpus). Otra expresión que creemos interesante mencionar se da en situaciones donde 

uno de los participantes informa al otro de que una persona conocida por los dos 

pregunta y se interesa por él. En este caso la fórmula ritualizada se produce en la 

respuesta: tǝ-sɁal ʕann-ak w ʕann-o ǝl-ʕāfie (que pregunte por él y por ti el vigor /  

gracias, a él y a ti. Ejemplo 84 en el corpus). En situaciones de presentaciones tenemos 

recogida una expresión prototípica con una carga ritual muy alta en la variedad árabe 

siria: bala zǝġra
19

 (sin pequeñez / no he tenido el gusto. Véase ejemplo 86 en el corpus). 

Todas estas expresiones ritualizadas que citamos aquí no son más que un pequeño 

ejemplo de las fórmulas empleadas en la variedad árabe siria, dependiendo del contexto 

interactivo en el que se dan. Remitimos al lector a consultar las diversas situaciones 

comunicativas y sus fórmulas rituales correspondientes recogidas en nuestro corpus
20

.  

No cabe duda de que estas fórmulas ritualizadas y hechas de antemano nos 

facilitan la vida interaccional, al menos en parte: los interlocutores recurren a ellas para 

evitar la necesidad de buscar qué decir o cómo actuar adecuadamente en ciertas 

circunstancias comunicativas puesto que son formas comunes y compartidas por todos 

                                                 
19

. Esta fórmula es de uso obligatorio en las presentaciones y también en situaciones donde se pregunta a 

una persona por su nombre. Generalmente, la pregunta ¿quién eres o quién es usted? va acompañada por 

esta expresión. Consúltese Capítulo 4, punto 5. Presentación. 
20

. De igual modo, al saludo de apertura y también de cierre extendido en el mundo arabo- musulmán, 

Ɂas-salāmu ʕalay-kum (la paz esté con vosotros) se debe contestar con una única y exclusiva forma, wa 

ʕalay-kum ǝs-salām (y la paz con vosotros también). No se admite otra fórmula por respuesta. Señalamos 

que no tenemos recogida esta expresión en nuestro corpus. Hemos considerado conveniente prestar 

atención a otros saludos menos estudiados del habla cotidiana del árabe sirio y que tienen mayor 

presencia en el contexto social en el que fueron recogidos los ejemplos del corpus: expresiones como 

marḥaba (hola), ya-ʕṭ-ī-k ǝl-ʕāfie (que (Dios) te dé vigor), maʕ ǝs-salāme (que estés sano y salvo), 

taḥyyāt-i  (mis saludos), entre otros. Remitimos al lector a los capítulos 4 y 5. Estrategias 

conversacionales en la fase de apertura y Estrategias conversacionales en la fase de cierre 

respectivamente.   
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los miembros de la misma comunidad social y lingüística. Es difícil realizarlos con otras 

formas. En realidad, no hay ninguna necesidad de inventar ni de usar otras formas ya 

que existen expresiones apropiadas para todo tipo de situaciones comunicativas y que 

cumplen con el papel social que se les es atribuido.   

Obviamente, el carácter estandarizado de las expresiones rituales hace que sean, 

muy a menudo, vacías y carentes de contenido informativo y de autonomía textual
21

. 

Además, una gran parte de las fórmulas rituales han perdido su significado originario, 

como por ejemplo el saludo de despedida adiós en castellano, o el saludo de despedida 

Ɂaḷḷa maʕ-akِ (Dios esté contigo / hasta luego) en árabe sirio, que perdieron su 

connotación religiosa. En definitiva, podemos decir que la función del ritual no es 

informar, sino mantener la comunicación y el contacto entre los interlocutores, como 

pueden ser los presaludos, los saludos o las presentaciones, los intercambios de deseos y 

agradecimientos, por ejemplo. Así que el ritual no se tiene que entender en su 

significado denotativo literal sino en su gran sentido comunicativo y social y en su 

imprescindible papel interaccional.  

El hecho de que las expresiones ritualizadas requieran obligatoriamente una 

respuesta concreta implica un valor dialógico ya que, cada vez que uno de los 

interlocutores se comunica con otro, espera una réplica: la producción de la primera 

parte, por lo general, condicionaría en la gran mayoría de las situaciones un 

encadenamiento de repuesta. Explicamos lo que acabamos de decir con un ejemplo que 

refleja tanto el carácter inamovible y lexicalizado como el rasgo dialógico de los rituales 

que tenemos recogidos en nuestro corpus de árabe sirio. Se trata de una situación 

comunicativa de entregar un regalo. Señalamos que hemos mantenido la traducción 

literal del texto para reflejar el contenido ritual del texto (véase ejemplo 89 en el corpus. 

Consúltese también otro caso de regalo en ejemplo 97 en el corpus): 

9. (:::) 

d. ǝt-faḍḍal-i, ǧǝb-t-ǝll-ek šaġle zġīre 

s. šukran ktīr Ɂel-ek. mā kān fi dāʕi t-ʕazb-i ḥāl-ek bi-šī.maǧyt-ek la-ḥāl-abǝ-t-kaff-i 

d. ǝnšālla tǝ-ʕǧb-ek 

s. Ɂiza Ɂenti ǧāybt-ī-aɁakīd raḥ tǝ-ʕǧǝb-n-i 

(:::) 

s. y-ʕīš-u ha-ddǝyyat. ktīr ktīr ḥelwe. yǝ-slam-l-i ǝl mǝzweɁ 

d. šaġle ramzyye, mū mǝḥrze 

(:::) 

D. Haz el favor, te he traído una cosa pequeña 

                                                 
21

. Remitimos al lector interesado en el estudio de las fórmulas rutinarias empleadas en la comunicación a 

Corpas 1996.  
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S. Muchas gracias para ti. No había motivo para que te molestaras con nada. Es suficiente con que 

hayas  venido  

D. Dios quiera que te guste 

S. Si la has traído tú, seguro que me va a gustar 

(:::) 

S. ¡Que vivan estas manos! Muy muy bonita. Que Dios salve para mí al que tiene buen gusto 

D. Es una cosa simbólica, no merece la pena 

(:::) 

D. Toma, te he traído una cosita 

S. Muchas gracias. No hacía falta que te molestaras en traer nada. Con que hayas venido, es 

suficiente 

D. Espero que te guste 

S. Si la has traído tú, seguro que me va a gustar 

(:::) 

S. Gracias. Muy muy bonita. Tienes buen gusto 

D. Es un detalle, no tiene importancia 

 

Vemos en el ejemplo que la naturaleza de la secuencia reactiva está estrictamente 

vinculada a aquella de la secuencia inicial del ritual: recibir un regalo en este caso da 

lugar a una manifestación inmediata de agradecimiento, porque la propia situación 

comunicativa lo requiere e induce a ello. Las fórmulas que usan las dos personas 

participantes en la interacción que acabamos de ver son típicas y prácticamente 

previsibles y establecidas para este tipo de situaciones comunicativas en árabe sirio: la 

secuencia ritual se abre con la entrega del regalo, acto que recibe un agradecimiento 

inicial inmediato, šukran ktīr Ɂel-ek (muchas gracias), aparte de la expresión mā kān fi 

dāʕi t-ʕazb-i ḥāl-ek bi-šī. maǧyt-ek la-ḥāl-a bǝ-t-kaff-i (no hacía falta que te molestaras 

con nada, con que hayas venido es suficiente). A partir de allí, se sucede una retahíla de 

expresiones ritualizadas aplicables a cualquier situación comunicativa parecida. 

Podríamos decir que se trataría de expresiones precisas y acomodadas a situaciones 

determinadas que emplean los interlocutores de forma automatizada. Señalamos que 

hemos considerado mantener la traducción literal del fragmento que exponemos para 

poder reflejar el contenido ritualizado y lexicalizado de las expresiones. 

Ahora bien, cualquier colocación inadecuada del ritual en el seno de la interacción 

conversacional, cualquier mal uso de las fórmulas rituales o cualquier mala 

interpretación de la respuesta a un acto ritual, aunque sea por ignorancia de la forma 

correcta y esperada de actuar, provocaría un desconcierto u ocasionaría un conflicto 

entre los participantes y, sobre todo, acarrearía un problema real para la comunicación. 

Pensemos en las secuencias de saludos que contienen un deseo: realizar el deseo de 

despedida al principio de la conversación, por ejemplo, provocaría, cuanto menos, una 

sensación de perplejidad. En cambio, en una situación comunicativa de celebrar un 

cumpleaños, como lo es en casi todas las situaciones de celebraciones en general, el 
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deseo se sitúa en la secuencia de inicio de la interacción. Desplazarlo a otra secuencia 

podría significar que el motivo de la celebración no se tiene en cuenta o podría dar lugar 

a reproches. Es más, cuando hablamos de la colocación inadecuada del ritual no nos 

referimos únicamente a la parte de la interacción donde se produce, es decir al principio 

o al final, sino también al orden en el que se da el intercambio: iniciar un saludo por una 

expresión que se tendría que utilizar normalmente en la respuesta daría lugar a la 

confusión y a la sensación de rareza. Señalamos que no se han dado ninguna de estas 

circunstancias en nuestro corpus de árabe sirio. 

Otro rasgo de los usos rituales y de las rutinas conversacionales que tenemos 

recogidos y que consideramos importante es que son buenos indicadores de las 

relaciones interpersonales que existen entre los participantes en una conversación: 

creemos que en función de la proximidad de los participantes y el carácter más o menos 

formal de la situación comunicativa, puede que la parte reactiva del ritual se produzca 

de forma menos estandarizada. Por dar un ejemplo concreto de lo que estamos diciendo, 

mencionamos primero el caso del saludo de precierre conversacional dale mis recuerdos 

a X que, normalmente, obtiene en respuesta un asentimiento expresado a través de 

fórmulas estandarizadas del tipo se los daré o bien de tu parte.  En una conversación 

entre personas a las que les une una relación interpersonal estrecha, la misma secuencia 

de saludo puede tener por respuesta fórmulas mucho menos formales tales como de 

acuerdo o puede obtener incluso una negativa del tipo no estoy seguro  de que lo vaya a 

ver, por ejemplo, o ¿acaso yo la veo? (respuesta recogida en ejemplo 75 en el corpus). 

Mencionamos a modo de ejemplo también el caso de una respuesta atípica a la fórmula 

recurrente de apertura conversacional en árabe sirio wēn-ak Ɂente? (¿dónde estás 

metido?). Esta estrategia de apertura suele recibir repuestas con expresiones ritualizadas 

como bēn ǝl-Ɂayādi (entre las (tus) manos / aquí estoy-estamos. Véase ejemplos 58 y 70 

en el corpus), o bi-ha-d-denye (en este mundo, véase ejemplo 50 en el corpus). Sin 

embargo, tenemos recogida una respuesta imprevisible en ejemplo 82 en el corpus. 

Veamos un fragmento de la conversación donde aparece este quebrantamiento del ritual 

del que hablamos y remitimos al lector a consultar la traducción literal en el corpus: 

10. (:::) 

s: zamān waḷḷa! wēn-ek Ɂenti? 

k: hōn Ɂana bas Ɂenti mā ʕam t-šūf-i hhhh 

s: Ɂōlt-ek? ṣār bedd-a naḍḍārāt  ǝš-šaġle hhhh 

k: Ɂē w Ɂana hēk ʕam Ɂūl hhhh 

(:::) 

S: ¡Cuánto tiempo!, ¿Dónde estás metida? 
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K: Estoy aquí, pero tú no ves jejeje 

S: ¿Ah sí? Habrá que hacerse con unas gafas entonces jejeje 

K: Sí, eso pienso yo también jejeje  

 

Creemos que el empleo de una fórmula no estereotipada se explica por el tipo de 

relación que une a los participantes y que, por lo tanto, prescindir deliberadamente de la 

formalidad del ritual por parte de los interlocutores es un relejo directo de la naturaleza 

de la relación entre ellos.  

A pesar de que el ritual verbal como uso lingüístico indisolublemente unido a toda 

comunicación es universal, también es cierto que es un elemento que no deja de ser 

altamente específico a cada comunidad lingüística (Elyasin, 2013). Por eso, entendemos 

por qué el enfoque intercultural es uno de los más importantes y más ricos en el estudio 

del ritual: las muy numerosas variaciones de los rituales según las sociedades y culturas 

es un aporte de gran valor para la enseñanza de lenguas extranjeras desde un enfoque 

pragmático. 

El hecho de que los rituales verbales son distintos de una cultura a otra tiene  una 

consecuencia eminentemente práctica también en el ámbito de la traducción. No solo 

hay que identificar las estrategias ritualizadas de la lengua original y de la lengua meta, 

sino que hay que tener en cuenta que los códigos lingüísticos del ritual y de las rutinas 

conversacionales son diferentes en los distintos contextos sociales
22

. 

Para un mensaje lingüístico como tengo hambre en español, por ejemplo, 

podemos encontrar equivalencias lingüísticas perfectas en otras lenguas, tales como 

Ɂana ǧūɁān en árabe sirio, j´ai faim en francés, I´m hungry en inglés, etc. Pero esto no 

es el caso de las fórmulas ritualizadas. Se deben buscar equivalencias a través de 

operaciones de modulación que presten más atención al marco social e interaccional que 

al propio sistema semántico-lingüístico, es decir que cree paralelismos de índole social e 

intercultural. Se trata de traducciones que facilitan la comunicación intercultural e 

interlingüística entre los diferentes códigos pragmáticos. 

A modo de ejemplo, exponemos dos expresiones que tenemos recogidas en 

nuestro corpus de árabe sirio y vemos las expresiones equivalentes que hemos empleado 

en español para hacer llegar su contenido social.  

                                                 
22

. Remitimos al lector interesado en cuestiones relacionadas con las diferentes estrategias rituales y su 

traducción a Gutiérrez Díez, F., 1995.   
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En primer lugar, mencionamos la famosa ʕala ʕēn-i y su variante, ʕala ʕēn-i w 

rās-i. El significado literal de las dos expresiones es sobre mi ojo y sobre mi ojo y mi 

cabeza, respectivamente. Obviamente, un calco literal al español sería un desatino, por 

lo que hemos optado por mantener la traducción literal de las dos expresiones en todos 

los ejemplos en los que aparecen para mantener su esencia ritual y, dado que tienen 

diferentes connotaciones en función del contexto en el que aparecen, hemos recurrido a 

contenidos pragmáticos del tipo cuenta con ello, claro, por supuesto, de acuerdo, a su 

disposición, lo que mandes, de mil amores, para acercar su significado al lector de 

lengua española (véase ejemplos 42, 59, 60, 61, 63, 65, 75, 93, 99 en el corpus).  

La otra expresión que mencionamos aquí y a la que había que prestar una especial 

atención es b-tǝ-Ɂmr-i Ɂamr y su respuesta altamente ritualizada mā yǝ-Ɂmor ʕalē-k 

ẓālem (ejemplo 93 en el corpus). La expresión inicial es relativamente más clara y 

sencilla de explicar que su réplica ya que existen expresiones equivalentes que cumplen 

la misma función en español peninsular: lo que ordenes, o tus deseos son ordenes. La 

parte reactiva viene a decir que no te dé una orden un déspota y tiene la función de 

atenuar el impacto de dar una orden. Hemos reflejado su significado literal para 

mantener su carga ritual y hemos recurrido a explicar su significado real en la 

traducción pragmática con la frase espero que nunca nadie te dé una orden porque no 

hemos encontrado una equivalencia funcional lexicalizada de su contenido en español y 

porque nos pareció necesario resaltar la diferencia entre el árabe sirio y el español 

peninsular en este tipo de situaciones. En realidad, creemos que la sensación de 

extrañeza que provocaría en un lector español una réplica como la que nos ocupa, que 

no te dé una orden un déspota, es precisamente lo que hace evidente la carga ritual que 

tiene la expresión en árabe sirio y lo lejos que está del uso natural en español peninsular 

caracterizado por el empleo de fórmulas mucho menos prefijadas y restringidas que en 

árabe sirio. Remitimos al lector al punto 4.2.5. del capítulo 1 donde hablamos de 

cuestiones relacionadas con las expresiones recogidas en el corpus y de las 

equivalencias semánticas entre el árabe sirio y el español peninsular.  

Volviendo a las características de los rituales, creemos muy importante destacar 

también que, en la inmensa mayoría de los casos, las fórmulas rituales que tenemos 

recogidas en nuestro corpus de árabe siria tienen carácter positivo. Son situaciones 

comunicativas que favorecen las relaciones sociales y en las que los interlocutores 

afirman su consideración mutuamente al mismo tiempo que son prescriptivos ya que 
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está establecido lo que hay que hacer en cada situación y su realización incorrecta 

significaría un desprecio y una descortesía: los presaludos, los saludos de inicio, los 

precierres, las despedidas, los cumplidos, los halagos, los deseos, los ofrecimientos de 

ayuda, las entregas de regalos, los agradecimientos, las invitaciones, las presentaciones, 

etc. Frente a los positivos, existen rituales negativos que también apuntan a reglas de 

conductas, pero señalan y marcan un distanciamiento entre los interlocutores. De estos 

rituales tenemos recogidos escasos textos en nuestro corpus de árabe sirio, la gran 

mayoría de ellos son situaciones de disculpas, aparte de algunos casos de quejas y de 

reproches. Creemos que la mayor presencia de los rituales en las situaciones positivas es 

una característica del árabe sirio que da más importancia ritual a las situaciones 

positivas que a las negativas. 

Desde el punto de vista teórico, los rituales positivos y negativos constituyen un 

conjunto de rituales interpersonales de gran importancia en la vida social. Ambos 

favorecen la cooperación entre los participantes en la interacción conversacional y 

facilitan la organización de sus intercambios comunicativos, conforme a un sistema de 

control social que regula todos sus comportamientos
23

.  

3.4. La cortesía verbal como reguladora social   

Terminamos este apartado con una referencia a la cortesía verbal. Se trata de un 

principio general que regula todos los aspectos de la interacción conversacional 

mediante unas normas que tienen la función de preservar el carácter armonioso de las 

relaciones interpersonales. Entendemos la conversación como una experiencia a través 

de la cual construimos nuestras relaciones interpersonales y afirmamos nuestra  

pertenencia social. En cuanto a la cortesía, la podemos definir como el conjunto de 

estrategias que determina los comportamientos adecuados y las conductas inadecuadas 

en todo momento de nuestra interacción con las demás personas de nuestro entorno 

social  para asegurarnos un lugar en la sociedad y prevenirnos contra el ostracismo.  

Explica Landone que “La cortesía es la llave de la cooperación conversacional y 

relacional, realmente una columna de la interacción” (2009b:2). Briz (2004) indica 

también que la cortesía verbal es una estrategia regulada en cada cultura o grupo social 

por ciertas normas a partir de las cuales un acto verbal puede interpretarse como cortés 

                                                 
23

. Remitimos al lector interesado en el estudio de los rituales positivos y negativos a Goffman (1974) y a 

Durkheim (2006). 
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o, por el contrario, descortés. Dado que la cortesía es un conjunto de normas sociales 

que regulan el comportamiento adecuado de sus miembros, se considera cortés todo 

acto que se ajusta a dichas normas y, por el contrario, se juzga como acto descortés todo 

lo que no se ajusta a ellas. La cortesía es una realidad universal, pero las estrategias 

concretas que la regulan no lo son, de tal modo que lo que es considerado cortés en una 

sociedad, puede ser concebido como descortés en otra. Asimismo, Escandell Vidal 

(2014) define la cortesía verbal como un conjunto de normas sociales que establecen 

conductas y comportamientos de formas diferentes de una sociedad a otra, pero sobre 

todo define la cortesía verbal como una estrategia conversacional a la que recurren los 

hablantes para evitar conflictos con las demás personas implicadas en la interacción. 

Son copiosos y de gran valor los estudios que se han llevado a cabo en torno a  

esta cuestión (Goffman 1973, 1974, 1987, Brown & Levinson 1987, 1992, Leech 1983, 

2014, Moescheler 1985, Haverkate 1987, 1994, 2000, 2004, Matsumoto 1988, Ide 1989, 

Reyes 1990, Alonso Raya 1990, Mülder 1991, Kerbrat-Orecchioni 1992, 1996, 2004, 

2005, Jang 1993, Mao 1994, Briz 1995, 1996, 2003, 2004, Escandell Vidal 1995, 1998, 

2004, 2005, 2014, Traverso 1996, 2006, 2007, 2008, Carricaburo 1997, Hernández 

Sacristán 1999, Carrasco Santana 1999, Rodrigo Alsina 1999, Lorenzo Dus 2001, Silva 

Corvalán 2001, Briz & Grupo VAL.ES.CO 2002, Ortí Teruel 2003, Wierzbicka 2003, 

Cordisco 2003, Raga Gimeno 2003, Bravo 1999, 2003, 2005, Albelda 2003, 2007, 

2009, 2010, 2012, Miquel López 2004, Hernández Flores 2003, 2004, 2005, 2007, 

2009, 2013, Bravo & Briz 2004, Albelda & Fernández 2006, Padilla Cruz 2006, 

Hidalgo Navarro 2006, Bernal Linnersand 2006, 2007, Orletti & Mariottini 2006, 2010, 

Calsamiglia Blancafort & Tusón Valls 2008, Verschueren 2009, Landone 2009a/b, 

Barros García 2010a/b, Albelda & Contreras 2010, Albelda & Cestero 2011, Ramajo 

Cuesta 2011, Albelda y Barros 2013, Al-Khawaldeh y Žegarac 2013, Blázquez Castillo 

2015, Lázaro Ruiz 2016, Vicente Molinero & Horno Chéliz 2016, Bartol Martín 2017, 

entre otros).  

No obstante, para abordar los diferentes aspectos de la cortesía verbal nos 

basamos en los datos que nos ofrecen los ejemplos que tenemos recogidos en nuestro 

corpus de árabe sirio, como hemos venido haciendo hasta ahora. La trataremos como 

estrategia conversacional fundamental y, por ende, como conjunto de habilidades 

lingüísticas de las que disponen los hablantes de una lengua para buscar un acuerdo o 

evitar el desacuerdo, demostrarse atención, aprecio, afecto, agradecimiento, etc., con el 
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fin de establecer relaciones armoniosas basadas en la cooperación y en la consideración 

mutua.  

Para entender la cortesía de forma adecuada, debemos distinguir entre las 

denominadas estrategias de cortesía positiva y las estrategias de cortesía negativa
24

. 

Las primeras focalizan su acción en todas las actividades que potencian la sensación de 

pertenencia al grupo y está basada en la necesidad que tiene el ser humano de socializar 

con sus iguales. Se consideran así estrategias de cortesía positiva la expresión de los 

buenos modales, del afecto, la atención, los actos aduladores como los halagos, los 

cumplidos, los ofrecimientos y los regalos, los agradecimientos, los saludos y las 

despedidas, las invitaciones, las felicitaciones, etc. y es el reflejo simbólico de la 

solidaridad y la simpatía, de la necesidad del reconocimiento mutuo entre los individuos 

y del deseo de ser apreciados por los demás. 

En  cuanto a las estrategias de cortesía negativa, podemos decir que se centran en 

la necesidad que tienen las personas de sentir que controlan sus propias decisiones y que 

tienen libre albedrío. Se focalizan, por tanto, en el deseo de mantener la independencia y 

el espacio personal, entendido este como la zona en la que la irrupción o la simple 

intervención por parte de los demás individuos puede considerarse como intromisión. 

Nos referimos, además, a todo lo que incumbe el espacio de las personas, donde tienen 

todo el derecho de actuar sin rendir cuentas a nadie: desde el físico y corporal como 

propiedad más personal de cada uno, hasta el espacial que designa el lugar donde viven 

las diferentes personas. Nos referimos también con este término al espacio cognitivo y 

afectivo, es decir al conjunto de las ideas, los pensamientos, las informaciones y los 

sentimientos íntimos de cada persona, a los cuales, en cierta medida, no tienen acceso 

más que las personas cercanas (Kerbrat-Orecchioni, 1992, 1996, 2004). De este modo, 

las estrategias de la cortesía negativa tienen en cuenta el deseo de libertad y de 

autodeterminación y expresa el autocontrol y el respeto hacia los demás. Es la necesidad 

del individuo de no ser molestado por los demás (Traverso, 1996). Actos problemáticos 

para la de cortesía negativa pueden ser las órdenes, los ruegos, las peticiones, las 

disculpas, las quejas, los reproches, la ironía, el sarcasmo, etc.   

                                                 
24

. Haverkate (1997) sustituye la cortesía positiva por cortesía de solidaridad y la negativa por cortesía de 

distanciamiento. Asimismo, Bernal Linnersand (2006) usa los términos de cortesía valorizadora y 

cortesía de autonomía.  
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Como hemos mencionado al principio de este apartado, los usos de cortesía son 

considerablemente abundantes en nuestro corpus de árabe sirio. Para acercarnos a ellos, 

explicaremos, en primera instancia, algunos aspectos relacionados con la forma con la 

que se percibe un cumplido y la reacción de los hablantes en la varedad árabe siria
25

. A 

continuación, estudiaremos las estrategias de cortesía empleadas en las situaciones 

comunicativas de intercambios de agradecimientos
26

. Del mismo modo, nos 

acercaremos a algunas expresiones de cortesía de uso frecuente en nuestro corpus, como 

las expresiones utilizadas para pedir permiso o para pedir un favor, y la expresión 

ǝnšālla (si Dios quiere). Finalmente, expondremos algunos usos de cortesía, menos 

frecuentes en nuestro corpus de árabe sirio que los mencionados anteriormente, como el 

plural mayestático y el plural de deferencia arcaizante. En cuanto a los contextos de 

cortesía negativa, analizaremos algunas expresiones empleadas en situaciones como las 

de disculpas, de quejas, reproches, peticiones y de dar órdenes  y consejos. 

Empezamos por los intercambios de cumplidos que podríamos definir como 

estrategia de cortesía positiva a través de la cual los hablantes intentan reducir la 

distancia social y crear un ambiente de amabilidad y de colaboración expresando interés 

y agrado hacia alguien o hacia algo relacionado con él.  

Vicente Molinero (2020: 147) explica que “los cumplidos exigen siempre algún 

tipo de respuesta del receptor para mantener el ambiente de cordialidad entre los 

interlocutores, ya que lo contrario puede comprometer la dignidad del emisor, al quedar 

por debajo del oyente, y la del receptor (ya que tiene que responder adecuadamente para 

no parecer engreído)”.  

En árabe sirio, un cumplido suele recibir como respuesta una expresión 

formulaica que incluye recursos específicos y propios del intercambio de cumplidos 

como la atenuación, la modestia, los agradecimientos y el empleo de estrategias de 

elevación (ejemplos 2, 3, 5, 6, 69, 71, 72, 73, 80, 85 y 91 en el corpus). Exponemos a 

continuación un ejemplo de cumplido que recibe una respuesta de atenuación y a la vez 

                                                 
25

. Más adelante (en el punto 1.2. del capítulo 3) hablaremos de la frecuencia de uso de los cumplidos en 

las secuencias de presaludos en árabe sirio y la contrastamos con el empleo de los cumplidos y con las 

respuestas que reciben en español peninsular. 
25

. Más tarde (en punto 1.4. del capítulo 4) estudiaremos los agradecimientos en las secuencias de 

precierres conversacionales y compararemos su funcionamiento y frecuencia de uso en español 

peninsular. Asimismo, hablaremos de la cortesía en las secuencias conversacionales en la fase de cierre, 

en términos generales, y en el capítulo 4 trataremos los precierres y los cierres propiamente dichos en la 

variedad árabe siria y en español peninsular.  
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de modestia (ejemplo 72 en el corpus). Remitimos al lector a consultar el resto de los 

ejemplos que hemos mencionado. Señalamos que hemos optado por mantener la 

traducción literal de todos los textos que exponemos a partir de ahora para reflejar el 

contenido real de las expresiones empleadas: 

11. h. Ɂē lā, hēk ktīr ha-l-ḥala  

s. tǝ-slam-i l-i, mǝn baʕd-ǝk Ɂana (:::) 

H. No, es demasiada esta belleza 

S. (Que Dios) te salve para mí, yo detrás de ti (:::) 

H. ¡Pero qué guapa estás! 

S. Gracias, tú no te quedas atrás (:::) 

 

Creemos importante insistir en que las fórmulas empleadas en las estrategias de 

responder a un cumplido en árabe sirio son ritualizadas y lexicalizadas y se producen de 

forma automatizada. Pues aparte de fórmulas como mǝn ḥala ʕyūn-ak (es por la belleza 

de tus ojos / me ves con buenos ojos. Véase ejemplos 69 y 80 en el corpus), y su 

variante ʕyūn-ek ǝl-ḥelwīn (los bonitos son tus ojos / son tus ojos. Véase ejemplo 85) o 

fórmulas como y-ḥall-i Ɂayyām-ek (que (Dios) embellezca tus días / gracias. Véase 

ejemplo 85 en el corpus), cuando se trata de un cumplido hacia un objeto o una 

pertenencia se suele responder con el ofrecimiento del objeto en cuestión a la persona 

que realiza el cumplido: mɁaddam (presentado / es tuyo). A partir de allí se 

intercambian una serie de estrategias y de fórmulas de agradecimiento, de rechazo del 

ofrecimiento recurriendo a expresiones atenuantes y a la insistencia de nuevo en el 

ofrecimiento y a continuación en el rechazo, como mecanismo de cortesía positiva que 

sirve para demostrar solidaridad y también veracidad en el ofrecimiento. Remitimos al 

lector a consultar el ejemplo 85 en el corpus. 

El siguiente aspecto al que aludimos es el intercambio de agradecimiento como 

acto de habla de cortesía positiva con el que el hablante expresa su satisfacción y su 

reconocimiento hacia un comportamiento llevado a cabo previamente por los otros 

interlocutores. Dado que su objetivo es hacer entender a las demás personas que su 

esfuerzo y su voluntad de agradar es apreciada y tomada en consideración, dejar de 

corresponder se considera una actitud descortés. En nuestro corpus de árabe sirio se 

agradece por todo, o por casi todo: por recibir un saludo, por recibir una pregunta acerca 

de la salud o la vida personal, por recibir un ofrecimiento de ayuda, por recibir una 

felicitación, una invitación independientemente que esta sea aceptada o rechazada, por 

recibir un cumplido, por recibir una llamada de cortesía, recibir un consejo, etc.    



67 

 

Asimismo, mencionamos la estrategia de los intercambios de saludos de 

despedida ya que es un acto verbal delicado a través del cual los interlocutores indican 

la interrupción de la actividad conversacional. Se recurre a menudo a la estrategia de 

intentar retener a las personas, sobre todo en las situaciones comunicativas desarrolladas 

en contextos de visitas a domicilio. En primer lugar para demostrar el agrado del 

anfitrión por la visita recibida y, en segundo lugar, para quitar importancia a los asuntos 

que se puedan haber visto interrumpidos durante la visita o incluso que se puedan llevar 

a cabo después de terminarla. A menudo, las expresiones empleadas son del tipo lessā 

mā šǝf-n-ā-k (aun no te hemos visto / todavía es pronto. Véase ejemplos 69  y 77 en el 

corpus), Ɂāʕdīn , la-wēn?(estamos sentados, ¿a dónde? / aún es pronto. ¿A dónde vas? 

Véase ejemplo 70 en el corpus), bakkar-t-u (os vais pronto / aún es pronto. Véase 

ejemplo 75 en el corpus), ǝstaʕǧal-t-u, mǝn buʕd ǝl-bēt (os habéis dado prisa, por lo 

lejos que está la casa / ¡qué pronto os vais! Será porque vivís lejos
27

. Véase ejemplos 76 

en el corpus), bakkīr. šū fi warā-k?(es pronto ¿qué tienes detrás de ti? / aún es pronto 

¿qué tienes que hacer? Véase ejemplo 99 en el corpus). A continuación, exponemos un 

fragmento de una secuencia de cierre en la que aparece una estrategia de cortesía a 

través de la cual se quita importancia al motivo de interrumpir la visita (ejemplo 74 en 

el corpus): 

12. (:::) 

l. sahrānīn 

r. lā yu-mall, bas ǝt-Ɂaḫḫar ǝl-waɁt ktīr w Ɂenti kamān ʕand-ek dawām ǝṣ-ṣobeḥ  

l. Ɂē mū meškle, neḥna Ɂaṣlan mā mǝ-n-nām bakkīr 

(:::) 

(:::) 

L. Estamos trasnochando 

R. No se aborrece, pero el tiempo se ha hecho muy tarde y tú además tienes trabajo por la mañana 

L. Sí, no es un problema, nosotros originariamente no nos acostamos pronto 

(:::) 

(:::) 

L. Es pronto todavía  

R. Estoy muy a gusto, pero se ha hecho muy tarde y tú trabajas mañana 

L. Ningún problema, nosotros no nos acostamos pronto 

(:::) 

 

De las estrategias de cortesía positiva en los saludos de despedida mencionamos 

también dos recursos. El primero de ellos es el empleo de la expresión bedd-ak šī? 

(¿quieres algo / ¿necesitas algo?) y su variante bǝ-t-waṣṣ-ū-na šī? (¿nos encomendáis 

algo? / ¿necesitáis algo?). Esta fórmula anuncia la proximidad del fin de la actividad 

conversacional y prepara el cierre definitivo. No se trata de una pregunta real y tampoco 

                                                 
27

. Es una forma de cortesía que se emplea a menudo en los precierres, dentro de un contexto familiar o 

cercano. No se trata de un uso irónico, sino de un intento de retener al huésped un rato más.   
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requiere respuesta más allá de nada o gracias. El segundo recurso de cortesía positiva 

también es el uso recurrente en la variedad de árabe sirio de la expresión ḫāṭr-ak yِsu 

variante b-ḫāṭr-ak (con tu permiso / me voy). Pedir permiso en árabe sirio para 

marcharse es una estrategia de cortesía muy frecuente.  

En realidad, en la variedad árabe sirio pedir permiso es una estrategia de cortesía 

muy recurrente no solo en las secuencias de cierres conversacionales. Se pide permiso 

casi para todo y con expresiones diversas que vienen a decir todas por favor: baʕd Ɂǝzn-

ak (después de tu permiso), ¿mumkǝn…? (¿es posible..), Ɂiza bǝ-trīd (si quieres), law 

samaḥ-ǝt (si permites), etc.  

De igual modo, una de las estrategias muy frecuentes en nuestro corpus de árabe 

sirio es recurrir a la expresión ǝnšālla (si Dios quiere). Diríamos que es la expresión de 

rasgo religioso más extendida en el habla y las sociedades árabes, y en las sociedades 

musulmanas en general, independientemente de la fe que se practique. Al margen del 

empleo de esta fórmula en su significado real para proyectar acciones que se llevarían a 

cabo en el futuro, siempre que les acompañe la voluntad y el deseo de Dios. Emplear 

esta expresión es una estrategia de cortesía positiva dado que los hablantes la usan 

cuando no están seguros si van a poder cumplir con algo, cuando no quieren concretar o 

cuando quieren dar largas, pero sobre todo para rechazar una invitación o un 

ofrecimiento sin tener que entrar en conflicto con las demás personas. Además de esto, 

en algunos casos acompaña al intercambio de deseos también. Remitimos al lector a 

consultar los usos de esta expresión en ejemplos 17, 25, 29, 51, 52, 60, 63, 67, 69, 72, 

76, 77, 80, 89, 96, 100 y 103 en el corpus).  

En otro orden de cosas, tenemos recogidas dos estrategias de cortesía positiva de 

índole gramatical. La primera de ellas es el uso del plural de deferencia arcaizante, una 

estrategia a través de la cual se usa el plural de la segunda persona en lugar del singular 

para dirigirse a una persona: vosotros en lugar de tú. Tenemos tres ejemplos de esta 

estrategia (ejemplo 2, 40 y 93 en el corpus), en dos de ellos se recurre a expresiones 

prestada del árabe fuṣḥà (ejemplos 2 y 40 en el corpus). Veamos este ejemplo (ejemplo 

2 en el corpus): 

13. k. šū ha-l-Ɂanāqa! marḥaba yā ḥelūِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

d. mǝn baʕḍi mā ʕinda-kum
28

! Ɂahlēn w marḥabtēnِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

K. ¡Qué es esta elegancia! Hola guapo   ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

D. Una parte de lo que tenéis. Dos bienvenidas y dos holasِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

                                                 
28

. Préstamo del árabe fuṣḥà.  
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K. ¡Qué elegancia! Hola guapoِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

D. ¡Ni una parte de la tuya! Bienvenido 

 

ِِِLa segunda estrategia que tenemos recogida es el uso del plural de cortesía o el 

plural de modestia. Este uso consiste en usar el plural de la primera persona en vez del 

singular para referirse a uno/a mismo/a, es decir, nosotros en vez de yo. Creemos que 

los hablantes recurren a esta estrategia para atenuar el acto de habla, pero también para 

hacer partícipe al otro interlocutor. Considérese este fragmento en el que aparece el uso 

del plural de modestia (ejemplo 12. Véase también ejemplos 68 y 93 en el corpus):   

(14) (:::) m. ḫabbr-ī-na ʕan-kon, mā ʕam na-ʕref ʕan-kon šī! 

(:::) 

          ِ(:::) M.  ¡Cuéntanos de vosotros, no nos estamos enterando nada de vosotros! 

(:::) 

(:::) M. Cuéntame, no sé nada de vosotros 

(:::)  

 

Todos estos recursos que acabamos de exponer son estrategias de cortesía 

positiva. Pero, como hemos mencionado antes, tenemos recogidos también algunos 

ejemplos de cortesía negativa en nuestro corpus de árabe sirio: once ejemplos de 

disculpas por motivos diversos: por llegar tarde, por llamar tarde, por tener que 

interrumpir una llamada, por hacer una visita en un momento inoportuno, etc. (ejemplos 

28, 29, 48, 58, 59, 79, 86, 92, 96, 98 y 100 en el corpus), siete ejemplos de quejas 

(ejemplos 11, 50, 81, 66, 83, 88, 102  en el corpus, aunque señalamos que la queja en 

ejemplo 88 se hace en un contexto jocoso), seis ejemplos de situaciones de reproche 

(ejemplos 18, 67, 68, 84, 87 y 93 en el corpus), tres de peticiones (56, 72 y 83 en el 

corpus) y otras tres de dar órdenes (ejemplo 84, 86 y 98 en el corpus) y, finalmente, dos 

de dar consejos (66 y 90 en el corpus). Todas estas situaciones reciben como respuesta 

estrategias de atenuación, ya sea en el acto de habla inicial del intercambio o en la 

reacción de los interlocutores frente a ello. Exponemos este ejemplo de una petición y 

explicamos a continuación los mecanismos a los que recurren los interlocutores 

(ejemplo 72 en el corpus): 

(15) (:::) 

s. šū bedd-i Ɂǝll-ek! mlīḥ ǝlli ǝt-zakkar-ǝt. hallaɁ Ɂana lāzem rūḥ saǧǧel bēn ʕašra w ḫamsa w 

ʕešrīn ǝš-šahǝr. bas ǝl-meškle Ɂenn-i mā laḥa kūn hōn, msāferīn baʕd bukra mǝtl mā Ɂelt-ǝ-ll-ek. 

yaʕni maʕlēš Ɂǝ-tsāɁal w Ɂǝ-ttekel ʕalē-k-i t-saǧl-ī l-i Ɂenti? 

h. lā walaū, lā saɁāle wala šī. bas ǝl-fekra Ɂenn-o Ɂana Ɂabl tnēna w ʕešrīn ǝš-šahǝr mā fī-n-i Ɂǝ-

tḥarrak wala daɁīɁa. Ɂana la-ḥāl-i bǝ-l-maktab. b-y-ṣīr šī Ɂiza ḫall-ēt-o la-Ɂāḫǝr yōmēn? 

(:::)   

S. ¿Qué te quiero decir? Bien que me haya acordado. Ahora yo debo ir a inscribirme entre el diez y 

el veinticinco del mes. El problema es que no voy a estar aquí, estamos viajando pasado mañana 

como te dije. Es decir ¿sería pesada si cuento contigo para inscribirme tú? 
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H. No, no es para tanto, ni pesada ni nada. Pero la idea es que yo antes del veintidós del mes no 

puedo moverme ni un minuto. Estoy sola en la oficina. ¿Pasa algo si lo dejo hasta los últimos dos 

días? 

(:::) 

(:::) 

S. ¿Qué te iba a decir? Menos mal que me he acordado. Tengo que matricularme entre el diez y el 

veinticinco del mes. El problema es que no voy a estar aquí. Viajamos pasado mañana como te 

dije. ¿Por favor, podría contar contigo para matricularme tú, si no te es mucha molestia? 

H: No, ninguna molestia. Lo que pasa es que antes del veintidós del mes no puedo salir ni un 

minuto, estoy sola en la oficina. ¿Pasaría algo si lo dejo hasta los dos últimos días? 

(:::) 

 

Como vemos en el ejemplo la persona que efectúa la petición recurre a un estilo 

indirecto para introducir su petición: ¿Qué te iba a decir? Menos mal que me he 

acordado. Por su parte, la otra persona atenúa el impacto de la petición y quita 

importancia a las molestias que le pueda causar responder a la petición y llevarla a cabo.   

A modo de conclusión de todo lo expuesto en relación a los rituales verbales, a las 

rutinas conversacionales y a la cortesía como estrategias conversacionales, diríamos que 

aproximarse a las variaciones culturales con una reflexión seria, rigurosa y sistemática 

nos permite evitar malentendidos, o al menos reducirlos, y enfrentarse a un 

etnocentrismo tenaz que consiste en evaluar y juzgar los comportamientos de las 

personas que tienen códigos sociales diferentes tomando por referencia las normas 

propias (Barros, 2010a/b). La maravillosa pragmática contrastiva nos ayuda a 

comprender mejor al otro, este extranjero que deja de ser extraño desde el momento en 

el que admitimos el carácter inminente, relativo y absolutamente variable de las normas 

interaccionales. Pero al mismo tiempo nos permite comprender la cultura propia 

dejando al descubierto unas evidencias de las que no solemos tener consciencia de su 

existencia, y por consiguiente, aprehenderlas y relativizarlas.  
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CAPÍTULO 3 

ESTRATEGIAS CONVERSACIONALES  

EN LA FASE DE APERTURA 

 

 

 

La estructura global de la conversación resulta de analizar el intercambio 

interaccional según sus fases de desarrollo en el tiempo: apertura, desarrollo temático y 

cierre, lo que permite caracterizar la conversación como un discurso “enmarcado”. Al 

conjunto de secuencias de apertura y de cierre de una conversación se les suele 

denominar secuencias marco, ya que enmarcan todo el intercambio conversacional y se 

encargan de señalar la transición entre la situación de habla y el silencio y viceversa. 

Las secuencias marco son elementos funcionales altamente ritualizados que 

disponen, por tanto, de una estructura muy estereotipada. Están destinadas a confirmar 

las relaciones sociales entre los participantes en una conversación, por lo que se les 

atribuye un carácter relacional, y en ellas encontramos de forma sistemática distintas 

fórmulas de cortesía (Kerbrat-Orecchioni, 1990). La organización interna de estas 

secuencias depende de distintos factores: las circunstancias del encuentro, la relación 

interpersonal, la situación comunicativa, su duración, su naturaleza, etc. En cuanto a sus 

características específicas, las secuencias de apertura establecen el contacto físico y 

psicológico entre los interlocutores y preceden al intercambio gracias a ciertas 

estrategias ritualizadas: presaludos, saludos, presentaciones, e identificaciones en caso 

de aperturas telefónicas. Las secuencias de cierre, por su parte, anuncian y organizan el 

fin del encuentro de la manera más armónica posible: precierres, promesas de volverse 

a ver otra vez, excusas y justificaciones en el momento de dar fin a la interacción, 

intercambios de deseos y de agradecimientos y, finalmente, cierres definitivos.  
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El objetivo de los dos capítulos finales de esta tesis es analizar las diferentes 

estrategias que integran las secuencias marco. Para ello, nos hemos apoyado en 

ejemplos del habla de Damasco como sistema lingüístico representativo de la variedad 

árabe siria y en algunos datos recogidos en cuestionarios que hemos elaborado y que 

giran en torno a temas relacionados con estas secuencias conversacionales, dirigidos a 

hablantes del español peninsular. En este capítulo analizaremos las secuencias de 

apertura y en el capítulo siguiente analizaremos las de cierre.  

Para comprender las secuencias de apertura de modo adecuado debemos recordar 

que la conversación es una actividad compartida en la que dos o más personas 

interaccionan verbal y no verbalmente, una actividad que requiere la coordinación y la 

cooperación entre los participantes para iniciarla, desarrollarla y, finalmente, ponerse de 

acuerdo en cuándo y cómo darla por terminada. Pero ¿cómo demostramos a la otra u 

otras personas que queremos conversar?, ¿cómo reconocemos las intenciones y las 

propuestas que manifiestan las demás personas para iniciar esta actividad comunicativa? 

Sabemos que todas las lenguas están provistas de procesos particulares que preparan la 

apertura de una conversación, pero ¿se procede de la misma manera en todas las lenguas 

y sociedades? La respuesta a esta pregunta es que no, dado que estas secuencias, como 

todas las estrategias y las prácticas conversacionales, están sujetas a variaciones 

culturales. En concreto, no todas las sociedades responden de la misma manera a 

cuestiones tales como las siguientes
29

: 

 ¿En qué situaciones es necesario o está permitido conversar con una persona, 

conocida o desconocida?  

 ¿Cuáles son las estrategias comunicativas para iniciar una conversación? 

 ¿Cuál tiene que ser la duración de la secuencia de apertura?  

 ¿Cuáles son los actos, verbales y no verbales, apropiados para realizar la 

apertura?  

 ¿Obedece la toma de iniciativa de saludar a las mismas normas en las diferentes 

sociedades? 

                                                 
29. 

Dado que el objetivo de esta investigación es el análisis comparativo entre el árabe sirio y el español 

peninsular, podríamos adelantar que, a priori, esas cuestiones se responden de modo diferente en cada una 

de estas lenguas. No obstante, y basándonos en los datos que nos ofrecen tanto nuestro corpus de árabe 

sirio como nuestros cuestionarios relacionados con estos planteamientos en español peninsular, nos 

hemos encontrado, para nuestra sorpresa, con ciertas similitudes entre las dos lenguas en la manera de 

proceder para abrir una conversación. Intentaremos arrojar luz a todas estas cuestiones a lo largo de este 

capítulo.
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 ¿Es un ritual obligatorio y universal el intercambio de saludos? 

 ¿Cuál es la influencia de los roles sociales a la hora de emplear una fórmula u 

otra de saludo
30

? 

Las funciones de las secuencias de apertura son múltiples: reflejan el 

reconocimiento mutuo entre los interlocutores, indican la naturaleza de la relación 

interpersonal e implican distintas negociaciones, explícitas e implícitas, que conciernen 

a la finalidad del reencuentro, su registro, su carácter y la disponibilidad de los 

participantes. Por poner un ejemplo, cuando la iniciativa es unilateral e inesperada, el 

interlocutor tiene que reparar la incursión con la que ha invadido el territorio del otro, 

con excusas y justificaciones (Kerbrat-Orecchioni, 1990).  

En la bibliografía especializada (Sacks, Schegloff y Jefferson 1974, André-

Larochebouvy 1984, De Salins 1988, Kerbrat-Orecchioni  1990, 1994, 1996, 2005, Van 

Dijk 1992, 2000, Gallardo-Paúls 1993, 1994, 1996, 1998a/b, Moya Corral y García 

Wiedemann 1994, Cestero Mancera 1994a/b, 2000a/b/c, Llorente Arcocha 1996, 

Traverso 1996, 2006, 2008, 2009, Ávila Muñoz 1998, Dumitresco 1998, Tusón Vals 

2002, 2008, entre otros) se presentan las estrategias más relevantes integradas por los 

elementos siguientes: los presaludos, los saludos, las presentaciones y las 

identificaciones telefónicas
31

. En este capítulo se va a atender a cada una de ellas por 

separado. 

Antes de pasar a describirlas, sin embargo, queremos hacer una precisión. Y es 

que estas estrategias son presentadas habitualmente en términos de igualdad, en el 

sentido de que se les atribuye la misma función y el mismo peso en la apertura. Sin 

embargo, pensamos que esto no es acertado del todo. Los saludos, por ejemplo, 

constituyen el centro de la secuencia de apertura, se dan en cualquier circunstancia y 

con todo tipo de participantes, realizados verbal o gestualmente. En cambio, los 

presaludos, las presentaciones y las identificaciones telefónicas solo aparecen en 

determinadas condiciones: los presaludos se dan entre conocidos que tienen entre sí 

cierto grado de confianza, las presentaciones se dan cuando un interlocutor es 

                                                 
30

 . Estas preguntas se entienden mejor en el contexto del análisis conversacional, así, para saber qué 

posibilidades de acceso a la actividad conversacional tienen los interlocutores y cuál puede ser la duración 

de la conversación, véase el primer punto del capítulo 2. Aproximación interaccionista a la 

conversación).  
31

. Es en estas en las que vamos a centrar el trabajo. Dejamos para investigaciones futuras otras estrategias 

que también forman parte de la apertura, como los procedimientos de toma de contacto y de abordaje 

señalados por André-Larochebouvy (1984).  
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desconocido, siempre que no sea autorizado, y las identificaciones telefónicas se dan en 

tipos de conversaciones en las que los interlocutores no se perciben visualmente. Por 

consiguiente, podemos decir que los saludos son estrategias no marcadas, puesto que se 

dan sin condiciones que les restrinjan, mientras que los presaludos, las presentaciones y 

las identificaciones son marcados. Por otro lado, si bien es cierto que las estrategias de 

apertura comparten la condición de situarse normalmente al inicio del intercambio 

comunicativo, como su propio nombre indica, a nuestro modo de ver, comparten otra 

característica importante: que no siempre y necesariamente darían inicio a una 

conversación, pues muchas veces son una simple muestra de cortesía en el encuentro de 

las personas. 

En concreto, en este capítulo 3 empezaremos por los presaludos llevados a cabo 

mediante comentarios sobre el tiempo, comentarios sobre la apariencia física, 

manifestación de alegría por el encuentro y también mediante preguntas de interés. 

Tras estudiar los presaludos veremos los saludos de apertura propiamente dichos. 

Hablaremos de sus características, luego estudiaremos los saludos restringidos por 

límites temporales y los saludos carentes de ellos, los saludos circunstanciales en las 

aperturas conversacionales, las identificaciones en los encuentros telefónicos y, por 

último, las presentaciones. 

 

1. Los presaludos 

Entendemos por presaludos aquellas expresiones informales y breves que 

preceden al saludo
32

 y que, a veces, puede sustituirlo. Desempeñan la función de señalar 

la disposición que tienen los interlocutores a iniciar una conversación, sea favorable 

(sorpresa agradable, disposición a bromear, etc.) o desfavorable (enfado, molestia, etc.).    

A nuestro modo de ver, los presaludos no dejan de ser en cierto modo fórmulas de 

saludos. No obstante, consideramos que los diferencian dos características 

fundamentales. La primera de ellas es que los saludos son elementos imprescindibles 

mientras que los presaludos no lo son, pues no todas las situaciones comunicativas dan 

lugar a intercambio de presaludos. Los datos que nos proporciona nuestro corpus de 

                                                 
32

. Los presaludos corresponderían a lo que Goffman llama “saludos de sorpresa”. Véase al respecto 

Goffman, 1973a. 
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árabe sirio confirman este rasgo distintivo entre los presaludos y los saludos de 

apertura: tenemos recogidas 67 secuencias de aperturas conversacionales, sin contar las 

aperturas de los encuentros telefónicos. Solo en 13 de estas secuencias se intercambian 

presaludos, lo que constituye un porcentaje del 19,4% de frecuencia de uso de esta 

estrategia (véase las secuencias en las que se intercambian presaludos en ejemplos 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 71, 72 y 74 en el corpus).  

 La segunda es que los saludos se dan independientemente del contexto de la 

situación comunicativa y de la naturaleza de la relación que tienen los interlocutores 

entre sí (tanto en situaciones formales como informales). En cambio, los presaludos 

suelen marcar siempre una relación informal entre iguales o conocidos. Salvo en los 

casos en los que reemplazan a los saludos, los presaludos son complementarios a ellos 

de modo que forman juntos un intercambio ritualizado y compuesto.  

Desde el punto de vista lingüístico, por tanto, se entiende el presaludo como un 

acto de habla fuertemente protocolario que revela una estrecha relación entre los 

interlocutores y que se interpreta, en la inmensa mayoría de los casos, como un simple 

comentario, ya sea por la situación en la que se encuentran los interlocutores o por la 

relación que mantienen entre sí. Este acto de habla evidencia, por un lado, un ambiente 

de confianza y de distensión entre los interlocutores, y por otro una estrategia de 

cortesía. A pesar de que ya hemos advertido que puede ser en ocasiones negativa, la 

verdad es que es predominantemente positiva, tal y como explicamos a continuación 

con ejemplos de nuestro corpus de árabe sirio y con otros datos del español peninsular.      

Al ser el presaludo un acto de habla improvisado, no planificado de antemano, es 

de suponer que el repertorio de temas sobre los que versa es inagotable. No obstante, los 

tipos de presaludos que hemos encontrado en nuestro corpus de árabe sirio giran en 

torno a cuatro temas: los comentarios sobre el tiempo, la alusión a la apariencia física 

de los interlocutores, la manifestación de alegría por el encuentro y las preguntas de 

cortesía, tal y como nos disponemos a explicar a continuación. 

1.1. Comentarios sobre el tiempo:  

Kerbrat-Orecchioni (1994) atribuye a la estrategia de aludir al tiempo que hace 

en el momento del encuentro la función de safe topics, lo que vienen a ser temas 

seguros que rompen el hielo y encabezan la secuencia de apertura de la interacción 

conversacional en las situaciones comunicativas en las que se podrían dar.  
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Como hemos aludido antes, en nuestro corpus de árabe sirio tenemos recogidos 

trece ejemplos de presaludos, cuatro de ellos hacen referencia al tiempo. Esto 

supondría, aproximadamente, el 31% en lo que a la frecuencia del uso de este tema se 

refiere respecto a la totalidad de los temas abordados en la estrategia de presaludos en 

nuestro corpus. Veamos un ejemplo de ellos (ejemplo7 en el corpus. Consúltese 

también ejemplos 8, 9 y 10):  

(16)      h. waḷḷa mā ḥada b-ye-ṭlaʕ mǝn bēt-o bi-ha-l-ǧaw ġēr ǝl-maǧanīn! ṣabāḥ ǝl-ḫēr 

n. waḷḷa maʕ-akِḥaɁ! ṣabāḥ ǝl-ḫērāt w ǝl-lērāt 
H. ¡Por Dios nadie sale de su casa con este clima más que los locos! Mañana del bien 

N. Por Dios, tienes razón. Mañana de los bienes y de las liras
33

 

H. ¡Solo los locos saldrían de su casa con este tiempo
!
 Buenos días 

N. ¡Tienes razón, la verdad! Muy buenos días. 

 

También en español peninsular encontramos este tema con una frecuencia similar 

como presaludo. Considérese el gráfico 1 que refleja las respuestas a la pregunta 1 de 

nuestro cuestionario
34

: 

 

Gráfico 3.1 
Respuestas a la pregunta 1: ¿Con qué frecuencia empleas presaludos que hacen referencia al 

tiempo que hace en el momento del encuentro? 

 

Ciñéndonos a estos datos, podemos concluir que el empleo de comentarios 

previos a los saludos recurriendo al tema del tiempo es un elemento de cortesía positiva 

común entre el árabe sirio y el español peninsular
35

 en la apertura conversacional.  

                                                 
33

. La moneda siria.  
34

 . Puede consultar los resultados del cuestionario en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1yuTHUYv2gQ5s7wkWm4YIY2mvWusgaKWDNryW8dq1AdA/edit#r

esponses  
35

. La alusión al tiempo es un rasgo general de esta zona del mundo, como se ve en el hecho de que 

también ocurre en francés. Considérese este ejemplo de presaludo en francés en el que se intercambia un 

https://docs.google.com/forms/d/1yuTHUYv2gQ5s7wkWm4YIY2mvWusgaKWDNryW8dq1AdA/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1yuTHUYv2gQ5s7wkWm4YIY2mvWusgaKWDNryW8dq1AdA/edit#responses
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1.2. Comentarios sobre la apariencia física: 

Como hemos mencionado anteriormente, el siguiente tipo de presaludos que 

hemos encontrado en nuestro corpus de árabe sirio lo constituyen los comentarios 

intercambiados sobre la apariencia física. Al igual que los que versan sobre el tiempo, 

encierra este tipo de presaludos una estrategia de cortesía positiva manifestada, en este 

caso, a través de expresiones lingüísticas que suelen ser elogios y cumplidos (véase 

punto 3.4 del capítulo 2. La cortesía verbal como reguladora social).  

Tres de los trece ejemplos de presaludos recogidos en nuestro corpus de árabe 

sirio aluden a la apariencia física, lo que implica el 23% en lo que a la frecuencia del 

uso de este tema se refiere respecto a la totalidad de los temas abordados en la estrategia 

de presaludos. Veamos un ejemplo de presaludo que versa sobre este tema (ejemplo 2 

en el corpus. Consúltese también ejemplos 5 y 72 en el corpus):  

(17) k. šū ha-l-Ɂanāqa! marḥaba yā ḥelū
ِ36  

d. mǝn baʕḍi mā ʕinda-kum! 
37 

Ɂahlēn w marḥabtēn 

K. ¡Qué es esta elegancia! Hola guapo 

D. Una parte de lo que tenéis. Dos bienvenidas y dos holas 
K. ¡Qué   elegancia! Hola guapoِ 
D. ¡Ni una parte de la tuya! Bienvenidoِ 

 

ِِEn cuanto al español peninsular, hemos observado en nuestro cuestionario sobre 

la frecuencia de empleo de presaludos que refieren al aspecto físico que un 62,6% de 

los encuestados consideran que emplean esta estrategia pocas veces, casi nunca o nunca 

en absoluto. Por lo que parece, hablar de la apariencia física y la ropa, aunque sea una 

estrategia común entre ambas lenguas, es más frecuente en árabe sirio que en español 

peninsular: 

                                                                                                                                               
comentario sobre el tiempo: A. Quel sale temps, hein! Salut B. / B: M´en  parle pas! Salut A. (André-

Larochebouvy, 1984: 69).  
36

. Es una fórmula extendida en registros de habla familiar e informal y a menudo se usa la forma 

masculina para dirigirse a hombres y a mujeres indistintamente.  
37

. Préstamo del árabe fuṣḥà. 
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Gráfico 3.2 

Respuestas a la pregunta 2: ¿Con qué frecuencia empleas presaludos que hacen referencia a la 

apariencia física o a la ropa? 

 

Dejando de lado el aspecto de la frecuencia de uso, los presaludos que elogian el 

aspecto físico en árabe sirio no necesitan una situación comunicativa específica ni 

ocasiones especiales para producirse. Hacer comentarios que hacen referencia a la 

elegancia o a la forma de vestir es una estrategia conversacional que se produce con 

cierta naturalidad
38

. Por el contrario, en español peninsular, este tipo de comentarios 

está muy limitado a ciertos contextos. Es habitual en aquellas situaciones en las que los 

interlocutores se esmeran especialmente en su apariencia física (en una celebración o 

una boda, por ejemplo), o cuando se percibe que ha habido cambios sustanciales 

(cambio de imagen), etc., pero no en circunstancias normales. En definitiva, este tema 

en los intercambios conversacionales en español peninsular está mucho más limitado 

que en árabe sirio.  

Con respecto a las respuestas que pueda recibir un cumplido en árabe sirio, 

remitimos al lector a consultar el punto 3.4. del capítulo 2. La cortesía verbal como 

reguladora social, donde hablamos de las estrategias y expresiones más recurrentes. En 

cuanto a las respuestas que pueda recibir un halago o un cumplido, tanto a la apariencia 

física como a algún objeto o pertenencia en español peninsular, nuestros informantes 

nos indican que la estrategia a la que recurren, en primer lugar , es la de modestia, luego 

                                                 
38

. Eso no significa que no tenga ningún tipo de limitación. Entre otras variables, el género de los 

interlocutores influye en gran medida en este intercambio: en la frecuencia, la espontaneidad de uso, la 

reacción que pueda generar, etc. Asimismo, creemos que la naturaleza de la relación interpersonal y el 

grado de familiaridad y cercanía generan variaciones notables en la producción de los cumplidos y en las 

respuestas a ellos. Dejamos estas cuestiones para futuras investigaciones ya que en el estudio que nos 

ocupa no prestamos atención de forma exhaustiva al impacto del género de los interlocutores en los actos 

de habla, por la extensión de la materia y por falta de datos empíricos al respecto.    
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recurren a la estrategia de quitar importancia al objeto halagado, algunos lo aceptan sin 

ningún comentario o reacción al respecto, otros pocos lo toman como un acto incómodo 

y una pequeña parte de los hablante que han participado en nuestro cuestionario 

emplean una estrategia de elevación. Considérese el gráfico 1 que refleja las respuestas 

a la pregunta 4 de nuestro cuestionario
39

:   

 

Gráfico 3.3 
Respuestas a la pregunta 4: En el caso de que recibieses un cumplido a tu apariencia física, a tu 

forma de vestir o a alguna pertenencia tuya (un coche, un jersey, etc.) ¿Cómo responderías al cumplido? 

 

Para resumir este punto consideramos importante subrayar dos diferencias 

fundamentales entre el árabe sirio y el español peninsular con respecto a los 

comentarios sobre la apariencia física. La primera de ellas es la frecuencia con la que 

se producen estos presaludos y la segunda es la situación comunicativa en la que se dan. 

1.3. Manifestación de alegría por el encuentro:  

Los comentarios que manifiestan alegría por el encuentro son los presaludos más 

frecuentes de uso tanto en árabe sirio como en español peninsular. Seis de los trece 

presaludos recogidos en nuestro corpus de árabe sirio son manifestaciones de alegría 

entre los interlocutores, es decir, casi el 46% en lo que a la frecuencia del uso de este 

                                                 
39

. Puede consultar los resultados del cuestionario en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1yuTHUYv2gQ5s7wkWm4YIY2mvWusgaKWDNryW8dq1AdA/edit#r

esponses  

https://docs.google.com/forms/d/1yuTHUYv2gQ5s7wkWm4YIY2mvWusgaKWDNryW8dq1AdA/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1yuTHUYv2gQ5s7wkWm4YIY2mvWusgaKWDNryW8dq1AdA/edit#responses
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tema se refiere respecto a de la totalidad de los temas abordados en la estrategia de 

presaludos. Veamos este ejemplo (ejemplo 71 en el corpus. Consúltese también 

ejemplos 1,3, 4, 6 y 74):  

(18) h. Ɂenn-o maʕɁūle Ɂenti? wǝšš-ek hād walla ḍaw ǝl-Ɂamar? 
   r. y-ḫall-ī l-i ʕēn-ek, tǝ-slam-i l-i. lēk-n-i hōn 

   h. yāِmīt Ɂahlēn w sahlēn     

  (:::) 

  H. ¿Eres razonable tú?, ¿es tu cara o la luz de luna? 

  R. (Que Dios) guarde tu ojo para mí, (que Dios) te salve para mí. Mírame aquí 

  H. Cien veces dos bienvenidas 

 (:::) 

 H. ¿Será posible? ¡Cuánto tiempo sin verte!  

 R. Muchas gracias, eres muy amable. Aquí estoy. 

 H. Bienvenida 

 (:::) 

 

En español peninsular también es muy frecuente este tipo de intercambios para 

expresar alegría o sorpresa por el encuentro. Suelen darse expresiones del tipo ¡dichosos 

los ojos!, ¡qué alegría verte!, ¡cuánto tiempo!, etc.
40

. Anotamos que los datos de 

nuestro cuestionario que reflejan la frecuencia de esta estrategia en los presaludos en 

español peninsular superan en porcentaje la frecuencia de la misma estrategia en la 

variedad árabe siria, alcanzando el 72,8% los informantes que responden que utilizan 

siempre, casi siempre o a menudo estas aperturas, tal y como lo demuestra el siguiente 

gráfico: 

 
Gráfico 3.4 

Respuestas a la pregunta 6: ¿Con qué frecuencia empleas expresiones que manifiestan la alegría 

por tu encuentro con otra persona (dichosos los ojos, qué alegría verte, cuánto tiempo, etc.)? 

 

 

 1.4. Preguntas de interés  

                                                 
40

. En un contexto parecido, véase este ejemplo en francés en el que se expresa una sorpresa por el 

encuentro inesperado: A: Tiens qu´est-ce que vous faites là? V´là une bonne surprise! Bonjour Monique! / 

Bonjour! Moi non plus j´pensais pas vous rencontrer là! (André-Larochebouvy, 1984: 67). 
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Las llamadas preguntas de interés son preguntas que versan, generalmente,  sobre 

los diversos asuntos de la vida de los interlocutores y sobre su salud y que no exigen 

una respuesta real y detallada a la pregunta, sino que son simples elementos de apertura 

conversacional. Generalmente, a este intercambio de presaludo se espera una respuesta 

positiva y no da necesariamente inicio a una interacción conversacional, salvo en 

algunos casos en los que conducen intencionadamente a una apertura conversacional, 

como vemos más adelante en este punto. Así pues, este enunciado interrogativo, por lo 

general, no tiene el valor de una verdadera pregunta que requiere una verdadera 

respuesta. No se trata de una real petición de información o de una explicación detallada 

acerca de la salud, no son más que una rutina de cortesía positiva a la que se espera, en 

principio, una respuesta positiva (André-Larochebouvy, 1984). 

Nos referimos a expresiones fronterizas entre el saludo y la pregunta del tipo ¿qué 

hay?, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, ¿cómo va todo?, ¿cómo te va?, ¿qué te cuentas?, ¿qué 

hay de nuevo?, ¿qué es de tu vida?
41

 etc. que pueden ir solas formando en sí mismas un 

intercambio verbal mínimo.  

Esta estrategia no parece ser muy recurrente en nuestro corpus de árabe sirio como 

presaludos, aunque advertimos que las preguntas de interés, al margen de esto, ejercen 

en ocasiones de postsaludos complementarios al saludo propiamente dicho, como 

veremos en el apartado 3.2. de este capítulo: Postsaludos. Como decíamos, estas 

preguntas son escasas como estrategia de presaludos en nuestro corpus de árabe sirio, 

pues solo en dos de los trece ejemplos de presaludos que tenemos recogidos se 

intercambian preguntas de interés (ejemplos 3 y 4 en el corpus), lo que equivaldría 

aproximadamente al 1,5% en lo que a la frecuencia del uso de este tema se refiere 

respecto a de la totalidad de los temas abordados en la estrategia de presaludos. Veamos 

un ejemplo en el que se refleja este aspecto de pregunta-réplica positiva (ejemplo 4 en el 

corpus. Consúltese ejemplo 3 también):   

(19)      l. ¿lak hāda Ɂenti, faraḥ? Ɂenn-o wēn-ek Ɂenti?, ¿šlōn-ek?                                                                 

f. laɁ, Ɂana šbīhet faraḥ! Ɂenti ǝlli kīf-ek?   

L. ¿Esa eres tú Faraḥ? ¿dónde estás tú? ¿cuál es tu color
42

?                                                    

F. ¡No, soy la parecida de Faraḥ! ¿Qué tal estás tú?                                        

L.¿Esa eres tú, Faraḥ? ¿dónde estás metida?, ¿cómo estás?                                                          

                                                 
41

. Son similares a las conocidas preguntas de interés ça va? o comment allez-vous? en francés.   
42

. Fórmula de uso muy extendido en Oriente Medio. Su empleo no se limita a los saludos de acceso y a 

las preguntas de interés, sino que se usa en cualquier contexto comunicativo como sinónimo del 

interrogativo cómo. Véase también los ejemplos 18, 55, 64, 67, 68, 69, 81, 87, 91, 92, 99, 100, 102 y 103 

en el corpus.    
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F. ¡No, soy su parecida!, ¿Qué tal estás tú?   

 

  En cambio, en español peninsular fórmulas como hombre ¿qué tal?, por ejemplo, 

constituyen intercambios de preguntas de interés muy recurrentes en los presaludos, tal 

y como los demuestra nuestro cuestionario, en respuesta a este asunto: 

 
Gráfico 3.5 

Respuestas a la pregunta 7: ¿Con qué frecuencia empleas preguntas de interés (hombre ¿qué tal?, 

¿qué hay?, etc.) en los presaludos? 

 

  Como vemos, el 89,1% de los encuestados dicen intercambiar estas preguntas de 

interés, por lo que parece que esta estrategia es más frecuente en español peninsular que 

lo que hemos encontrado en nuestro corpus de árabe sirio.  

 

2. Conclusiones 

Por lo que hemos visto, consideramos que intercambiar presaludos en las 

secuencias de aperturas conversacionales es una estrategia de cortesía positiva común 

entre el árabe sirio y el español peninsular, pues ambas lenguas poseen mecanismos 

para iniciar una interacción creando, en principio, un ambiente comunicativo agradable, 

cercano y distendido.  

  Los principales temas de los presaludos que hemos visto son los comentarios 

sobre el tiempo, los comentarios sobre la apariencia física, la manifestación de alegría 

por el encuentro y las preguntas de interés. Siendo comunes estos temas en ambas 

lenguas, anotamos que existen ciertas diferencias entre ellas con respecto a algunos 

aspectos que disponemos a matizar a continuación. En la variedad árabe sirio la 

estrategia más frecuente que nos hemos encontrado en los presaludos es la 
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manifestación de alegría por el encuentro, seguida por los comentarios sobre el tiempo, 

después por los comentarios sobre la apariencia física y finalmente por la estrategia de 

las preguntas de interés, con un porcentaje insignificante. En cambio, en español 

peninsular, la estrategia más frecuente que nos hemos encontrado en los presaludos la 

constituyen las preguntas de interés, seguidas por la manifestación de alegría y los 

comentarios sobre el tiempo. Con respecto a los comentarios que aluden a la 

apariencia física, estos comentarios son más restringidos en español peninsular a 

ocasiones concretas, como una fiesta o una boda, por ejemplo. Esto lo distingue del 

árabe sirio donde intercambiar elogios y cumplidos que versan sobre el aspecto físico es 

una estrategia de apertura que se lleva a cabo con naturalidad y sin necesidad de 

ninguna situación comunicativa específica. A pesar de que nuestros resultados no son 

directamente generalizables, creemos que sí constituyen un indicio de las diferencias en 

el comportamiento de estas dos culturas en el ámbito de los presaludos.  

Por último, quisiéramos señalar que la estrategia de intercambiar presaludos en la 

apertura conversacional en ambas sociedades revela una estrategia de cortesía 

comunicativa positiva de naturaleza cooperativa que repercute en las relaciones entre las 

personas y entraña valores como el apoyo, la reciprocidad, la colaboración, la alianza y, 

sobre todo, la buena acogida. Creemos que el hecho de que la manifestación de alegría 

por el encuentro sea una de las estrategias más frecuentes a las que recurren los 

interlocutores deja evidencia de este carácter de cortesía positiva en ambas lenguas, que 

pone a las personas en el centro de los actos de habla y favorece y preserva su propia 

imagen, especialmente la emocional y, en consecuencia, protege las relaciones 

interpersonales y sostiene un ambiente de acogimiento y de aceptación social, siendo 

esto un elemento importante en la vida de las personas.   

 

3. Los saludos de apertura: características:  

Aparecen los saludos de apertura propiamente dichos inmediatamente después 

del intercambio de los presaludos, en el caso en el que estos se den.  

Pero, ¿qué características y qué funciones tienen los saludos de apertura? ¿cuál es 

su estructura? y ¿qué condiciones se tienen que dar para que se produzcan? 
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Los saludos en sí mismos pueden construir un intercambio verbal
43

 mínimo, una 

unidad única e independiente cuando, por ejemplo, saludamos a alguien por la calle, en 

el pasillo del trabajo, en la entrada de casa o del edificio, etc., sin tener la intención de 

desarrollar una actividad conversacional alguna (Tusón Vals, 2008). Es un Acto de 

Habla que responde únicamente al mero deseo de saludar a las demás personas.  

Como decíamos antes, los saludos suelen estar formados por un par adyacente 

(Schegloff y Sacks, 1973), como unidad mínima de la conversación: dos turnos 

conversacionales consecutivos que se caracterizan porque la presencia de la primera 

parte, el primer turno, hace que se espere a continuación una determinada segunda parte. 

De hecho, el intercambio de saludo es un ejemplo típico del par adyacente en el 

que sus dos integrantes se producen de forma ordenada y por participantes diferentes 

consecutivamente. Desde el punto de vista ritual, es un intercambio confirmativo
 
en el 

que el primer interlocutor manifiesta al segundo un cierto reconocimiento y obtiene de 

vuelta una confirmación (Goffman 1973). Este intercambio puede ser simétrico si los 

dos interlocutores emiten el mismo saludo - hola / hola -, o puede haber variantes en los 

que, pragmáticamente, los saludos siguen siendo efectuados por los dos participantes, 

pero con divergencias lexicales - hola / buenas / buenas tardes -. 

Las secuencias por pares reclaman el intercambio y la reciprocidad, y los saludos 

tienen muchas funciones sujetas a esta reciprocidad (André-Larochebouvy, 1984: 74): 

marcan la apertura del canal de la comunicación, mantienen los vínculos dentro del 

grupo porque muestran que los participantes se conocen y se reconocen entre sí y que 

                                                 
43. Los saludos consisten en dirigir una señal exterior, explícita, de reconocimiento a alguien. El 

intercambio de saludos está formado por dos elementos: verbales y gestuales. Pueden aparecer los dos 

integrantes o solo uno de ellos. Los gestuales, no verbales, pueden efectuarse sin contacto físico directo 

como, por ejemplo, una señal de mano, una inclinación de cabeza, un guiño de ojo, o con contacto directo 

como apretar la mano, intercambiar besos, etc. Ocurre en algunas situaciones interaccionales de cara a 

cara que los saludos gestuales reemplacen a los saludos verbales propiamente dichos. Se trata de 

interacciones de carácter de inserción concreto. El no intercambiar saludos verbales explícitos de acceso 

significa que el canal de comunicación está abierto desde la última vez que los interlocutores se vieron y 

que se mantiene así hasta el próximo encuentro (Gallardo-Paúls, 1993). En cambio, los saludos verbales 

siempre son acompañados por manifestaciones gestuales: miradas, movimientos de cabeza, risas, 

sonrisas, etc. Por tanto, pensamos que la acción gestual es más sistemática y constitutiva del propio 

intercambio, pues no nos imaginamos una situación conversacional en la que se intercambian saludos de 

acceso de forma exclusivamente verbal. En un contexto de conversación familiar, por ejemplo, el 

intercambio de saludos gestuales prima sobre lo verbal ya que su ausencia supone un problema en la 

situación comunicativa. Es un funcionamiento absolutamente coherente en la apertura del canal de 

comunicación, puesto que los saludos gestuales establecen un contacto físico y real entre los 

participantes. Advertimos de que en esta tesis no se van a tratar los elementos no verbales porque no 

tenemos datos empíricos al respecto ya que partimos de la transcripción de documentos de audio y no de 

grabaciones en video.
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pertenecen a la misma red de relaciones, prueban que los participantes prestan atención 

el uno al otro y que, siempre y cuando las circunstancias sean oportunas, pueden dar pie 

a una prolongación al intercambio, afirman que la relación entre los participantes existe 

siempre y que estos la consideran como elemento favorable en su vida social y, en el 

momento en el que se producen, los saludos nos indican los roles de los participantes y 

las disposiciones psicológicas que acompañan a los inicios del intercambio. 

Asimismo, los saludos desempeñan, simbólicamente, un papel muy importante en 

la interacción que está por empezar, pues además de abrir el canal de comunicación y de 

establecer el contacto entre los interlocutores, determinan la situación de la interacción 

y delimitan algunos de sus elementos constitutivos: el número de participantes, sus 

características sociales y profesionales, su edad, su sexo, su bagaje cultural, la relación 

entre ellos, el marco espacio-temporal en el que se desarrolla la interacción, la finalidad 

por la que los participantes se reúnen y también los objetivos que se quieren conseguir. 

A partir de los primeros indicios de la actividad conversacional, podemos detectar, en la 

mayoría de los casos, rasgos muy relevantes que influyen en su desarrollo: el grado de 

formalidad o informalidad entre los participantes, el papel que juega cada uno de ellos, 

la imagen que quieren ofrecer y la que están dispuestos a aceptar de los demás, y a 

veces podemos descubrir también las habilidades y los conocimientos compartidos entre 

los participantes en dicha actividad.   

Intercambiar saludos es una práctica social que desvela habilidades de cortesía 

positiva (André-Larochebouvy, 1984), pero, sobre todo, es un ritual condicionado por 

diversos factores que varían de una sociedad a otra, como explicaremos a continuación. 

 En la variedad árabe siria el intercambio de saludos explícitamente verbales es 

imprescindible y su ausencia se considera una torpeza social injustificable. Existe solo 

una única excepción de esta regla (véase punto 4 de este capítulo. Identificación: 

encuentros telefónicos): es el caso concreto de las llamadas telefónicas informales que 

se retoman, tras ser interrumpidas poco tiempo antes, entre personas a las que las une 

una relación muy estrecha. Solo en este caso el intercambio del saludo de acceso tiene 
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carácter opcional, como lo demuestra este ejemplo de nuestro corpus de árabe sirio 

(ejemplo 58 en el corpus
44

. Consúltese también ejemplos 26 y 48)   

(20)      r. Ɂalō walīd? 

w. Ɂē Ɂē, lēk-n-i hōnِʕam Ɂǝ-stannā-k. šūِkǝn-t ʕamِt-Ɂūl Ɂabel? 

(:::) 

R. Aló ¿Walīd? 

W. Sí sí, aquí me tienes, esperándote. ¿Qué decías antes? 

(:::) 

R. ¿Aló Walīd? 

W. Sí sí, estoy aquí, te estaba esperando. ¿Qué estabas diciendo antes?  

(:::)  

 

Esta excepción también se da en español peninsular. En una continuación de 

llamada telefónica previa entre personas de ámbito cercano, nuestros informantes
45

 

estiman que el intercambio de saludos, al igual que el caso que acabamos de exponer en 

árabe sirio, es opcional. Veamos la respuesta de los informantes a nuestra pregunta 

sobre este tema: 

 

Gráfico 3.6 

Respuestas a la pregunta 3: ¿Consideras que intercambiar saludos en una continuación de una 

llamada previa interrumpida un rato antes es obligatorio o es opcional? 

 

Dejando aparte la no obligatoriedad en las interacciones telefónicas retomadas 

entre interlocutores cercanos tras ser interrumpidas, intercambiar saludos de acceso 

parece ser un ritual obligatorio en el resto de las situaciones comunicativas en español 

peninsular, coincidiendo una vez más con la variedad árabe siria en torno a esta 

                                                 
44

. Considérese este ejemplo de ausencia de saludo en francés entre dos interlocutores de pleno derecho 

que se reconocen por la voz: “A: (la femme) Allo?/ B: (le mari) Oui, c´est moi, je voulais t´dire....” 

(André-Larochebouvy, 1984: 79). 
45

. Puede consultar los resultados del cuestionario en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1xkadVBxDcC2Luhh5XhRdslkEh_LK-

KWOjvscDaIJ0UY/edit#responses 

 

https://docs.google.com/forms/d/1xkadVBxDcC2Luhh5XhRdslkEh_LK-KWOjvscDaIJ0UY/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xkadVBxDcC2Luhh5XhRdslkEh_LK-KWOjvscDaIJ0UY/edit#responses
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cuestión. Hemos planteado a los informantes en nuestros cuestionarios una serie de 

situaciones comunicativas y les hemos preguntado si consideran el intercambio de 

saludos en estos casos concretos una estrategia conversacional obligatoria, o por lo 

contrario, una estrategia opcional. La primera situación que les hemos planteado es el 

encuentro entre amigos. El 79,4% de las personas que han participado en el estudio lo 

establecen como estrategia obligatoria, tal y como lo refleja el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 3.7 

Respuestas a la pregunta 4: ¿Consideras que el intercambio de saludos es una estrategia obligatoria 

u opcional si te encuentras con un/a amigo/a? 

 

A continuación, les hemos preguntado hasta qué punto consideran obligatorio el 

intercambio de saludos en situaciones transaccionales como entrar en una tienda o a una 

consulta médica. Con respecto a saludar a las personas que estén en la tienda, los 

informantes lo consideran acto obligatorio con un porcentaje del 68,2%, mientras que en 

la consulta médica el porcentaje de los informantes que lo estiman obligatorio es muy 

elevado, llegando al 92,5%, como lo demuestran los dos gráficos siguientes: 
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Gráfico 3.8 

Respuestas a la pregunta 5: ¿Hasta qué punto consideras obligatorio saludar si entras en una tienda 

(saludar a las personas que estén)? 

 

 

Gráfico 3.9 

Respuestas a la pregunta 6: ¿Hasta qué punto consideras obligatorio saludar si entras a la consulta 

médica (saludar al médico)? 

 

Basándonos en los datos expuestos en este punto, concluimos que la 

obligatoriedad de los saludos es un rasgo común entre la variedad árabe siria y el 

español peninsular independientemente de si la situación comunicativa es informal, 

como puede ser un encuentro entre amigos, o formal como entrar en una tienda o a la 

consulta del médico. El único caso en el que el intercambio de saludos puede ser 

opcional en ambas lenguas es el caso de las llamadas telefónicas retomadas entre 

personas de ámbito cercano y a las que les une una relación informal.  

Al margen de la obligatoriedad, o no, del intercambio de saludos, un aspecto 

sujeto de forma considerable a factores sociales de los interlocutores es también la 

iniciativa de saludar. La toma de iniciativa de saludar varía notablemente de una 
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sociedad a otra. En las sociedades occidentales, por ejemplo, tomar la iniciativa de 

saludar no obedece a ningún criterio o norma social, no tiene importancia significativa 

alguna puesto que no es indicio de igualdad o falta de ella. En cambio, en otro tipo de 

sociedades como la sociedad siria, y pese a que se haya producido en los últimos años 

una evidente fisura en las normas sociales que regulan las relaciones interpersonales, se 

siguen guardando relaciones sociales jerárquicas que requieren de las personas de 

menor rango social o de edad iniciar el intercambio comunicativo de saludar (véase la 

introducción de esta investigación). Así, por ejemplo, se espera normalmente que el 

alumno/a tome la iniciativa de saludar a su profesor/a, el cliente/a que entra a una tienda 

al dependiente/a, el empleado/a al jefe/a, las personas jóvenes a las mayores, e incluso 

la persona que está de pie a la que está sentada.  

Con respecto al español peninsular, y ciñéndonos a los datos que nos 

proporcionan nuestro cuestionario a propósito de la toma de iniciativa de saludar, 

constatamos que el 41,5% de los informantes indican que este aspecto no obedece a 

ningún patrón o pauta social en concreto. Veamos el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 3.10 

Respuestas a la pregunta 10: ¿Crees que tomar la iniciativa de saludar obedece a algún criterio 

como la edad, el rol, el estatus, el grado de formalidad de la situación comunicativa, etc.? 

 

Asimismo, nuestros informantes de español peninsular señalan con un porcentaje 

del 73,8% que la toma de iniciativa de saludar no refleja ningún rasgo de desigualdad 

entre los interlocutores, tal y como lo demuestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico 3.11 

Respuestas a la pregunta 11: ¿Crees que tomar la iniciativa de saludar evidencia un indicio de 

desigualdad entre las personas implicadas en una interacción comunicativa?  

 

Otro aspecto que condiciona el empleo de los saludos es el grado de formalidad 

de la situación comunicativa
46

. Elegimos el saludo con el que empezamos la 

conversación en función del contexto comunicativo en el que se desarrolla la interacción 

conversacional. Saludamos de formas diferentes si estamos en un encuentro de amigos o 

si estamos en la consulta del médico o hablando con nuestro profesor. En estos últimos 

dos casos el saludo es un intercambio minimizado que constituye en sí mismo la 

integridad de la interacción y que suele ser un intercambio muy ritualizado y canónico. 

Esto ocurre también cuando saludamos a algún conocido por la calle o por el pasillo, sin 

tener tiempo ni intención de detenernos a hablar con él.  

En cambio, saludamos de manera diferente a las personas que forman parte de 

nuestro ámbito más familiar y cercano, ya sean amigos, colegas de trabajo o miembros 

de la familia.  

Exponemos a continuación dos ejemplos de nuestro corpus de árabe sirio en 

situaciones comunicativas de grados de formalidad dispares y en los que se emplean 

fórmulas de saludos diferentes, acordes a cada situación. Veamos este ejemplo de una 

fórmula de saludo en una situación formal (ejemplo 63 en el corpus): 

(21)     (:::) 
n. Ɂalō ṣabāḥ ǝl-ḫēr madām sanāɁ 

s. Ɂahlēn ʕēn-i, ṣabāḥ ǝn-nūr 

(:::) 

                                                 
46

. Existen otros factores que condicionan el intercambio de saludos, como el género de los participantes 

en la conversación (dar golpecitos en la espalda, por ejemplo, es más masculino que femenino), su edad 

(acariciar la cabeza y los cabellos es un saludo reservado para los niños, generalmente), etc. (André-

Larochebouvy, 1984). 
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(:::)  

N. Aló, mañana del bien, señora SanāɁ 

S. Dos bienvenidas, ojo mío, mañana de la luz 

(:::) 

(:::) 

N. Hola, buenos días señora SanāɁ 

S. Hola, querido, buenos días 

(:::) 

 

La fórmula de saludo ṣabāḥ ǝl-ḫēr (buenos días) se emplea en la variedad árabe 

siria en contextos formales, generalmente. Veamos a continuación una fórmula de 

saludo en una situación informal (ejemplo 80 en el corpus): 

(22)     h. ṣabbūḥa
47

  

r. ṣabbūḥtēn, Ɂahlēn w sahlēn (:::) 

H. Mañanita 

R. Dos mañanitas, dos bienvenidas. (:::) 

H. Buenos días 

R. Buenos días, bienvenida. (:::) 

 

Con respecto a la elección de los saludos en español peninsular nos parece 

interesante exponer los datos que nos proporcionan los informantes de nuestro 

cuestionario
48

. Con un porcentaje del 93,4%, las personas que han participado en el 

estudio confirman que la formalidad de la situación comunicativa condiciona la elección 

de una fórmula de saludo u otra, tal y como lo demuestra el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 3.12 

Respuestas a la pregunta 1: ¿Elegimos la misma fórmula de saludo en la consulta médica o con 

nuestro profesor que cuando saludamos a un amigo? 

 

A modo de resumen de lo que hemos visto sobre los saludos en las dos lenguas, 

señalamos que tanto en la variedad árabe siria como en el español peninsular, el 

                                                 
47

. ṣabbūḥa es un saludo que se emplea en contextos informales y en situaciones comunicativas entre 

personas muy cercanas, como lo explicaremos más adelante. 
48.

. Puede consultar los resultados del cuestionario en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1fdUBkUmruYn-xjCWzt0HUUbb-

Nox9YHewKxzMwUju4A/edit#responses
 

https://docs.google.com/forms/d/1fdUBkUmruYn-xjCWzt0HUUbb-Nox9YHewKxzMwUju4A/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1fdUBkUmruYn-xjCWzt0HUUbb-Nox9YHewKxzMwUju4A/edit#responses
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intercambio de saludos se considera un ritual obligatorio en todas las situaciones 

comunicativas, salvo en las interacciones telefónicas retomadas entre personas cercanas 

tras ser interrumpidas un rato antes. Solo en estas situaciones el intercambio de saludos 

se considera opcional. Este hecho pone de manifiesto de nuevo la naturaleza de estas 

sociedades de cortesía positiva: intercambiar saludos demuestra reconocimiento mutuo 

entre los interlocutores, afianza la cercanía y la reciprocidad entre ellos, y, sobre todo, 

revela un interés mutuo en procurar que las demás personas implicadas en la interacción 

conversacional se sientan bien. Asimismo, anotamos que la elección de la fórmula del 

saludo empleado está condicionada por el grado de formalidad de la situación 

comunicativa en la que se desarrolla la interacción conversacional en ambas lenguas 

también. Por tanto, no se perciben diferencias con respecto a la obligatoriedad de los 

saludos ni a su elección en función de la formalidad entre la variedad árabe siria y el 

español peninsular. No obstante, nos parece importante destacar cómo varía el concepto 

de la toma de iniciativa de saludar entre las dos lenguas. Pensamos que es a pesar de los 

cambios sociales que se han producido en la sociedad siria en la última década y la 

brecha que han acarreado en las normas sociales que condicionan, entre otras tantas 

cosas, la vida de las personas y su forma de relacionarse, sigue habiendo cierto carácter 

jerárquico en las relaciones sociales que hace que la persona de menor edad, por 

ejemplo, sea la que tiene la obligación, de alguna manera, de tomar la iniciativa de 

saludar. Por el contrario, en español peninsular, no parece que tomar la iniciativa de 

saludar obedezca a ningún criterio de este tipo.   

Para estudiar de cerca el porqué del empleo de saludos concretos en las distintas 

situaciones comunicativas, intentaremos ordenarlos en varios tipos. Para ello, optamos 

en nuestra descripción
49

 por establecer criterios que atienden al límite temporal del 

saludo, o la ausencia de ello, a la formalidad de la situación comunicativa y a la 

lexicalización de algunos saludos que aparecen en circunstancias determinadas. Si nos 

inclinamos por estos conceptos como criterios fundamentales de nuestra tipología, no es 

porque nos parezcan más relevantes que otros principios, sino porque la propia 

naturaleza de nuestro corpus y la abundancia de fórmulas que reflejan los rasgos 

mencionados anteriormente nos orientaron hacia este modelo para definir los saludos de 

acceso.  

                                                 
49

. Para el lector interesado en tipologías de saludos, consúltese Beinhauer 1968, André-Larochebouvy 

1984, Moreno Fernández 1986, Van Dijk 1992, Gallardo-Paúls 1993,1996 y Kerbart-Orecchioni 1994. 
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3.1. Saludos de apertura con límite temporal vs saludos sin límite temporal:  

Empezamos nuestro análisis por una aproximación de manera conjunta a los 

saludos marcados por un límite temporal frente a los que carecen de ello. 

Consideramos que estos dos prototipos de saludos son muy importantes en nuestra 

investigación por varias razones: en primer lugar por su frecuencia de uso en nuestro 

corpus de árabe sirio, pues están presentes prácticamente en todas las conversaciones 

objeto de esta investigación; en segundo lugar, por la relativa disparidad en el grado de 

formalidad de las situaciones conversacionales en las que se emplea cada uno de ellos; y 

en tercer lugar y sobre todo porque nos han ofrecido un material de análisis muy 

relevante sobre las diferencias y similitudes que presentan estos saludos en el árabe sirio 

frente al español peninsular, tal y como explicaremos a continuación. 

Pero, antes de nada, ¿qué son los saludos marcados por un límite temporal? 

Existen saludos restringidos que indican límite temporal: algunas lenguas como el 

inglés, el español y el árabe disponen de saludos y de giros especiales adaptados a una 

parte concreta del día: good morning / good afternoon en inglés, buenos días / buenas 

tardes en español, y ṣabāḥ ǝl-ḫēr (mañana del bien / buenos días) / masa ǝl-ḫēr (tarde 

del bien / buenas tardes) en árabe. Se trata de una clase cerrada en la que se agrupan 

estas fórmulas en una categoría llamada saludos de límite temporal
50

. Las expresiones 

de good morning, buenos días y de ṣabāḥ ǝl-ḫēr se usan para un tiempo limitado, por la 

mañana, y a partir de una hora determinada del día pasamos a otra fórmula de saludo 

que hace referencia a la parte del día en la que nos hallamos, como good afternoon, 

buenas tardes o masa ǝl-ḫēr.  

Los saludos de límite temporal conllevan, generalmente, un cierto grado de 

formalidad por lo que la respuesta típica al saludo suele ser exacta, o la llamada 

respuesta-eco (Gallardo-Paúls, 1993, Ferguson 1997a), tal vez con ligeros cambios de 

entonación. Creemos relevante adelantar aquí ciertas observaciones con respecto a estos 

saludos. En primer lugar, hemos constatado, a través del análisis de nuestro corpus, que 

existen diferentes grados de formalidad en la variedad de árabe sirio entre los saludos de 

límites temporales correspondientes a la mañana y a la tarde. Hemos advertido que el 

saludo masa ǝl-ḫēr tiene un grado de formalidad mayor del que tiene ṣabāḥ ǝl-ḫēr. Este 

                                                 
50

. Forman parte de esta categoría también los saludos de buenas noches y de tǝ-ṣbaḥ ʕala ḫēr en español 

y en árabe respectivamente. Buenas noches se usa como saludo de acceso, pero también de despedida. 

Esto no ocurre en árabe, pues tǝ-ṣbaḥ ʕala ḫēr es un saludo única y exclusivamente de despedida. Véase 

al respecto punto 3 del capítulo 5. Saludos de despedida: características.   
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último se acomoda a casi cualquier situación comunicativa y a todo tipo de relaciones 

personales entre los interlocutores, mientras que masa ǝl-ḫēr es más restringido y 

aparece normalmente en contextos más formales marcando cierto respeto y distancia 

social. Cuando se saluda por la tarde en un contexto informal, se emplean saludos sin 

límite temporal del tipo marḥaba (hola), como veremos más adelante.  

Con respecto al español peninsular, adelantamos también que el 78,3% de 

nuestros informantes indican que los saludos de límite temporal conllevan cierto grado 

de formalidad con respecto a los saludos que carecen de ello, tal y como lo demuestra el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 3.13 

Respuestas a la pregunta 2: ¿Crees que los saludos que marcan límite temporal (buenos días / 

buenas tardes / buenas noches) conllevan algún grado de formalidad frente a los saludos que no tienen 

ningún rasgo temporal (hola / buenas)? 

 

Hemos preguntado también a nuestros informantes por las fórmulas de saludos 

que emplearían en un contexto formal. Las respuestas fueron las siguientes: por la 

mañana, el 34,8% de los informantes emplearían buenos días y el 62% usarían un 

saludo compuesto como hola, buenos días, mientras que el porcentaje de las personas 

que usarían hola no supera el 3,2%. Por la tarde, el 37% de los informantes opta por 

emplear buenas tardes y el 57,6% se inclina por usar hola, buenas tardes. Los que 

usarían hola en un contexto formal por la tarde constituyen el 5,4% de los participantes 

en el estudio. Estos datos evidencian el carácter formal de los saludos de límite 

temporal en español peninsular. Exponemos aquí los dos gráficos que reflejan los datos 

mencionados: 
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Gráfico 3.14 

Respuestas a la pregunta 5. A: ¿Qué fórmula de saludo emplearías por la mañana en un contexto 

formal (en la consulta del médico, por ejemplo)? 

 

 

Gráfico 3.15 

Respuestas a la pregunta 6. A: ¿Qué fórmula de saludo emplearías por la tarde en un contexto 

formal? 

 

  No obstante, y a diferencia de lo que ocurre en la variedad árabe sirio, nuestros 

informantes de español peninsular no constatan la existencia de una diferencia en el 

grado de formalidad entre los saludos de límite temporal correspondientes a la parte de 

la mañana del día y los correspondientes a la tarde
,
 como explicamos más adelante.  

En segundo lugar, anotamos que existen en árabe sirio unas fórmulas de saludos, 

también de límite temporal, pero menos formales que las mencionadas anteriormente; 

unas como ye-sʕed ṣabāḥ-ak (que (Dios) haga feliz tu mañana / feliz mañana), ye-sʕed 

masā-k (que (Dios) haga feliz tu tarde / feliz tarde). Además de estas, hay fórmulas de 

límite temporal con un grado de formalidad todavía menor, todas ellas abreviadas 

curiosamente de ṣabāḥ ǝl-ḫēr (mañana del bien / buenos días), como ṣabāḥo (mañanita 
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/ buenos días), ṣabbūḥa (mañanita / buenos días), que ejercen de saludos de acceso, y 

ṣabbuḥtēn (dos mañanitas / buenos días) e ye-seʕd-o (que (Dios) la haga feliz / feliz 

mañana) que son réplicas a un saludo inicial. Pero todas ellas resultan ser completa y 

absolutamente informales, hasta el punto de que las consideramos expresiones lúdicas.  

   Dicho esto, empecemos primero por los saludos que se intercambian en 

contextos formales y que, como es de esperar, reciben una respuesta exacta y 

lexicalizada. Veamos estos dos ejemplos de nuestro corpus de árabe sirio en el que 

aparecen saludos que indican límite temporal, uno por la mañana (ejemplo 96, véase 

también saludos de límite temporal intercambiados por la mañana con respuestas 

lexicalizadas en los ejemplos 1, 6, 43, 46, 62, 63, 72 y 90 en el corpus) y otro por la 

tarde (ejemplo 12, véase también saludos de límite temporal intercambiados por la tarde 

con respuestas lexicalizadas en los ejemplos 59, 60, 64 y 65 en el corpus): 

(23)     s. ṣabāḥ ǝl-ḫēr 

m. ṣabāḥ ǝn-nūr
51

 

(:::) 

S. Mañana del bien 

M. Mañana de la luz 

(:::) 

S. Buenos días  

M. Buenos días.  

(:::) 

 

(24)     m. masa ǝl-ḫēr 

l.. masa ǝn-nūr (:::) 

M. Tarde del bien 

L. Tarde de la luz (:::) 

M. Buenas tarde 

L. Buenas tardes (:::)  

 

La fórmula ǝn-nūr (la luz) es la respuesta-eco más exacta, típica y lexicalizada en 

árabe en general, y en las variedades del árabe de Oriente Medio en especial
52

. Es la 

fórmula más recurrente en las respuestas a los saludos de límite temporal 

intercambiados tanto por la mañana como por la tarde, independientemente del grado de 

formalidad de la situación comunicativa. 

A pesar de su carácter relativamente formal, en principio, estos saludos de límite 

temporal se emplean en la variedad de árabe sirio en ciertas situaciones comunicativas 

                                                 
51

. Véase ejemplos 1, 6, 18, 25, 43, 46, 51, 62, 63, 72, 96  y sus respectivas traducciones en el corpus.  
52

. Aparece la fórmula ǝn-nūr en algunos contextos informales como respuesta no-exacta ni lexicalizada. 

Entendemos estos casos como una identificación natural y espontánea de esta fórmula, por parte de los 

hablantes, como una réplica estándar independientemente de que el saludo inicial de acceso justifique su 

uso o no. Véase este caso en el ejemplo 8 en el corpus. 
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informales también. En estos casos pueden recibir respuestas asimétricas
53

, aunque sí 

lexicalizadas, tal y como lo explicamos a continuación. Existe toda una gran diversidad 

de respuestas. Veamos esta primera respuesta asimétrica (ejemplos 103 y 89 

respectivamente en el corpus): 

(25)     s.ṣabāḥ ǝl-ḫēr 

n. ṣabāḥ ǝl-ḫērāt (:::) 

S. Mañana del bien 

M. Mañana de los bienes (:::) 

S. Buenos días  

M. Muy buenos días (:::) 

 

(26)     d. masa ǝl-ḫēr 

s. masa ǝl-ḫērāt (:::) 

D. Tarde del bien 

S. Tarde de los bienes (:::) 

D. Buenas tardes  

S. Muy buenas tardes (:::) 

 

Hemos encontrado en nuestro corpus de árabe sirio cinco intercambios de saludos 

que reciben la respuesta ǝl-ḫērāt (los bienes) por la mañana (véase ejemplos 7, 44, 100, 

101 y 103 y sus respectivas traducciones en el corpus) frente a uno por la tarde (véase 

ejemplo 89 en el corpus), lo que nos ha llevado a pensar que el saludo ṣabāḥ ǝl-ḫēr ( 

mañana del bien / buenos días) ha adquirido mayor flexibilidad que masa ǝl-ḫēr (tarde 

del bien / buenas tardes), entendida esta flexibilidad como uso lingüístico amplio que 

abarca todo tipo de situaciones comunicativas.  

No parece que exista diferencia en el grado de formalidad entre los saludos 

intercambiados por la mañana y los intercambiados por la tarde en español peninsular, 

pues los informantes que no constatan dicha diferencia constituyen un porcentaje
54

 del 

56,7% como lo demuestra el siguiente gráfico: 

                                                 
53

. En el caso de las llamadas telefónicas, si un saludo de buenos días recibe una respuesta asimétrica 

como dime, por ejemplo, esto nos hace suponer que el receptor del saludo no lo percibe ni lo interpreta 

como un intercambio interpersonal sino como una meta transaccional (Gallardo-Paúls, 1993). Véase al 

respecto punto 4 de este capítulo. Identificación: encuentros telefónicos.  
54

. Bien es cierto que nuestros informantes indican no percibir diferencia en el grado de formalidad entre 

los saludos intercambiados por la mañana y los intercambiados por la tarde. Pero, cuando les preguntamos 

cuál de los saludos serían más formales, en el caso de percibir dicha diferencia, han seleccionado los 

saludos correspondientes a la parte de la tarde, con un porcentaje del 42,5%.  
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Gráfico 3.16 

Respuestas a la pregunta 3: ¿Crees que existe alguna diferencia en el grado de formalidad entre los 

saludos de límite temporal correspondientes a la parte de la mañana del día y los correspondientes a la 

tarde o a la noche? 

 

Volviendo al árabe sirio y a las repuestas asimétricas que pueda recibir un saludo 

de límite temporal, reparamos en las famosas respuestas que hacen referencia a los 

diversos tipos de flores
55

: de jazmín, de azahar, de lirio, de rosas, de flores (véase 

ejemplos 13, 15, 16, 17, 44, 47, 64, 86, 90 y 98 en el corpus), etc. Estas fórmulas, 

revelan alegría por el encuentro, buen humor y buena acogida entre los interlocutores
56

. 

Añadimos que estas fórmulas son extendidas en las variedades árabes de Oriente Medio 

en general
57

. Veamos estos ejemplos (ejemplos 45 y 47 respectivamente en el corpus):   

(27)      r. ṣabāḥ ǝl-ḫēr ʕimād  

ʕ. Ɂahlēn, ṣabāḥ ǝl-full
58

 

(:::)  

R. Mañana del bien ʕimād 

ʕ. Dos bienvenidas, mañana del jazmín de Arabia 

(:::) 

R. Buenos días ʕimād  

ʕ. Hola, muy buenos días 

(:::) 

 

 

                                                 
55

 . Para más información acerca de este tipo de expresiones, consúltese Ferguson 1976/1981. 
56

. Además de recurrir a los distintos tipos de flores, existen otras respuestas que hacen referencia a 

diferentes sabores dulces. Son muy extendidas, por ejemplo, expresiones como ṣabāḥ ǝl-ʕasal, mañana de 

miel, y ṣabāḥ ǝl-Ɂǝšṭa, una especie de crema láctea espesa que se usa en la repostería. Esta última es una 

expresión característica de la variedad de árabe egipcio. 
57

. Señalamos que los saludos que aluden a algún tipo de flores se intercambian también en las secuencias 

de cierres conversacionales, aunque con menos frecuencia con la que se producen en las secuencias de 

apertura. Nos referimos a expresiones como mīt warde (cien flores), por ejemplo. Señalamos también que 

no tenemos recogida ninguna expresión de este tipo en las secuencias de despedidas en nuestro corpus de 

árabe sirio.  
58

. Es una flor de color blanco caracterizada por un aroma muy agradable y embriagador, conocida en 

español como jazmín árabe o jazmín de Arabia, aunque es bien distinta del jazmín en la forma y el olor. 

Véase el mismo caso en ejemplos 13 y 90 en el corpus. Véase también ejemplo 44 en el que aparece una 

respuesta compuesta por esta flor y la expresión ǝl-ḫērāt, mencionada anteriormente. 
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(28)     y. ṣabāḥ ǝl-ḫēr  

m. ṣabāḥ ǝl-ward  

(:::)  

Y. Mañana del bien 

M. Mañana de las flores 

(:::) 

Y. Buenos días 

M. Muy buenos días 

(:::) 

 

Muy a menudo, las respuestas son compuestas por varios tipos de flores a la vez. 

Pensamos que, quizás, al decir más nombres de flores, los interlocutores querrían 

enfatizan el sentimiento de afecto, de cercanía, de alegría y buen humor por el encuentro 

como hemos mencionado antes. Veamos estos ejemplos, uno por la mañana y otro por 

la tarde, en los que ambos constan de una respuesta con dos tipos de flores (ejemplos 15 

y 86 respectivamente en el corpus. Véase otro caso de respuesta compuesta por dos 

tipos de flores en ejemplo 16. Véase también ejemplo 64 en el que aparece una 

respuesta compuesta por la expresión ǝn-nūr, mencionada anteriormente, acompañada 

por dos tipos de flores diferentes):  

(29)      n. ṣabāḥ ǝl-ḫēr  

f. ṣabāḥ ǝl-ward w ǝl-yāsmīn (:::)  

N. Mañana del bien ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

F. Mañana de de las flores y del jazmín (:::) 

N. Buenos días 

F. Muy buenos días (:::) 

 

(30)     (:::) 
h. masa ǝl-ḫēr yā ǧamāʕa 

s. masa ǝl-ward w ǝl-full (:::) 

H.Tarde del bien, gente 

S. Tarde de las flores y del jazmín de Arabia (:::) 

H. Buenas tardes, gente 

S. Muy buenas tardes (:::) 

 

Y estos ejemplos de respuestas con tres tipos diferentes de flores (ejemplos 17 y 

98 respectivamente en el corpus): 

(31)     m. ṣabāḥ ǝl-ḫēr 

l. ṣabāḥ ǝl-full w ǝl-ward w ǝl-yāsmīn 

(:::) 

M. Mañana del bien 

L. Mañana del jazmín de Arabia y de las flores y del jazmín 

(:::) 

M. Buenos días 

L. Muy buenos días 

 (:::) 

 

(32)     h. masa ǝl-ḫēr 

s. masa ǝl-full w ǝl-ward w ǝl-yāsmīn (:::) 

H. Tarde del bien 

S. Tarde del jazmín de Arabia y de las flores y del jazmín (:::) 
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H. Buenas tardes 

S. Muy buenas tardes (:::)  

 

De entre los 11 ejemplos de respuestas que hacen referencia a los diferentes tipos 

de flores en nuestro corpus de árabe sirio, solo 3 son intercambiados por la tarde (véase 

saludos intercambiados por la mañana en los ejemplos 13, 15, 16, 17, 44, 45, 47 y 90 y 

saludos intercambiados por la tarde en los ejemplos 64, 86 y 98 de en el corpus).  

Ajustándonos a estos datos de frecuencia de uso en las diferentes partes del día 

constatamos nuevamente la diferencia de cierto grado de formalidad entre ṣabāḥ ǝl-ḫēr 

(mañana del bien / buenos días) y masa ǝl-ḫēr (tarde del bien / buenas tardes), puesto 

que las respuestas informales compuestas por diferentes tipos de flores en los saludos 

intercambiados en la parte de la mañana del día son mucho más abundantes que en los 

saludos intercambiados por la tarde.  

De las repuestas asimétricas a un saludo de límite temporal en contextos 

informales destacamos también las compuestas por varias fórmulas de saludos 

sucesivos
59

. Veamos estos dos ejemplos de respuesta a un saludo de límite temporal por 

la mañana, con varias fórmulas seguidas (el primero es el ejemplo 18 en el corpus. 

Consúltese también ejemplo 1, 6, 7, 13, 25, 45, 46, 62 y 63. Estos dos últimos se dan en 

un contexto más formal. El segundo es el ejemplo 46 en el corpus):  

(33)     s. ṣabāḥ ǝl-ḫēr    

r. ṣabāḥ ǝn-nūr, yā mīt Ɂahlēn w sahlēn 

(:::) 

S. Mañana de la luz  

R. Mañana de la luz, cien veces dos bienvenidas  

(:::) 

S. Buenos días 

R. Buenos días, bienvenida 

(:::) 

 

(34)     h. ṣabāḥ ǝl-ḫēr 

r. ṣabāḥ ǝn-nūr, yā marḥaba 

(:::) 

H. Mañana del bien 

R. Mañana de la luz, hola 

(:::) 

H. Buenos días 

R. Buenos días, hola 

(:::) 

 

                                                 
59

. Aunque es más habitual en contextos informales, saludar y recibir respuestas con varias fórmulas 

sucesivas de saludo es un uso habitual también en las situaciones comunicativas formales, pero quizá sea 

menos frecuente o con menos efusividad. Añadimos que se da en los saludos de apertura y en los de 

despedida, indistintamente. Véase al respecto punto 3 del  capítulo 5. Saludos de despedida: 

características. 
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En este último ejemplo, la repuesta al saludo inicial con límite temporal está 

compuesta por una fórmula-eco acompañada por un saludo sin límite temporal
.
 Se trata 

del saludo marḥaba
60

 (hola), la fórmula prototipo que engloba todos los saludos en las 

variedades de árabe, especialmente en Oriente Medio.  

Veamos también este ejemplo de respuestas asimétricas compuestas por varias 

fórmulas de saludos sucesivos intercambiados por la tarde (ejemplo 65 en el corpus. 

Consúltese también ejemplos 12, 59, 60, 64, 69, 89 y 97): 

(35)     m. masa ǝl-ḫēr 

l. Ɂahlēn, masa ǝn-nūr (:::) 

M. Tarde del bien 

L. Dos bienvenidas, tarde de la luz (:::) 

M. Buenas tardes 

L. Hola, buenas tardes (:::) 

 

Anotamos al final que en el intercambio de fórmulas de saludos sucesivas no 

percibimos disparidad cuantitativa relevante alguna entre los producidos por la mañana 

-10 ejemplos- y los producidos por la tarde -8 ejemplos-. Concluimos que es un 

intercambio frecuente independientemente de la parte del día en la que nos hallamos y 

de la naturaleza de la situación conversacional.  

Además de estas fórmulas de saludos, se emplean en árabe sirio otras fórmulas de 

límite temporal con un grado de formalidad inferior al que tienen ṣabāḥ ǝl-ḫēr (mañana 

del bien / buenos días) y masa ǝl-ḫēr (tarde del bien / buenas tardes). Nos referimos a 

los saludos ye-sʕed ṣabāḥ-ak (que (Dios) haga feliz tu mañana  / feliz mañana) / ye-sʕed 

masā-k (que (Dios) haga feliz tu tarde / feliz tarde). Son fórmulas que revelan una 

relación más estrecha, pero sobre todo más afectiva. Veamos este ejemplo (ejemplo 49 

en el corpus): 

(36)     k. ye-sʕed ṣabāḥ-ek  

y. w ṣabāḥ-ak (:::) 

K. Que (Dios) haga feliz tu mañana 

Y. Y tu mañana (:::) 

K. Feliz mañana 

Y. ¡Igualmente! (:::) 

 

                                                 
60

. Normalmente, marḥaba es un saludo de acceso, pero aparece en algunos casos como repuesta a un 

marḥaba inicial o como fórmula de cortesía que sirve de apoyo a la respuesta a un saludo también sin 

límite temporal, tal y como explicaremos más adelante. Sin embargo, en este ejemplo aparece en la 

repuesta a un saludo con límite temporal. Creemos que su naturaleza como saludo estándar en las 

diferentes variedades árabes en general, y especialmente en las habladas en Oriente Medio, justifica su 

aparición de esta forma. 
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En nuestro corpus de árabe sirio hemos encontrado cinco ejemplos de estos 

saludos intercambiados por la mañana (consúltese ejemplos 9, 14, 48, 49 y 50 en el 

corpus) frente a este único ejemplo por la tarde que exponemos a continuación (ejemplo 

60 en el corpus): 

(37)      y. ye-sʕed-l-i masā-k ǝstāz nadīm. Ɂablays
61

 maʕ-ak 

n. Ɂahlēn w sahlēn Ɂablays. kīf-ak? ¿ǝnšālla tamām? 

(:::)   

Y. Que (Dios) haga feliz tu tarde para mí, profesor Nadīm. Contigo Ɂablays  

N. Dos bienvenidas, Ɂablays. ¿Qué tal estás? ¿Dios quiera que todo bien? 

(:::) 

Y. Feliz tarde, señor Nadīm. Soy Ɂablays  

N. Hola Ɂablays. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? 

(:::) 

 

A diferencia de ṣabāḥ ǝl-ḫēr / masa ǝl-ḫēr, que son saludos únicamente de 

acceso, ye-sʕed ṣabāḥ-ak / ye-sʕed masā-k se emplean también en las despedidas, 

aunque no muy frecuentemente. En este caso no son percibidos como saludos de cierre 

sino como deseos a los que se contesta con una respuesta ritualizada (ejemplo 39 en el 

corpus): 

(38)     (:::) 
r. yaḷḷa ḫāṭr-ek

62
 ye-sʕed ṣabāḥ-ek 

y. w ṣabāḥ-ak ǝl-ḥelū. Ɂaḷḷa maʕ-ek 

(:::) 

R. Venga, tu permiso. Que (Dios) haga feliz tu mañana  

Y. Y tu mañana bonita. Que Dios esté contigo 

(:::) 

R. Venga, me voy. Que tengas feliz mañana 

Y. Igualmente. Hasta luego 

 

Una vez más, constatamos que, incluso cuando son empleados como deseos, estos 

saludos son más frecuentes por la mañana (tenemos recogidos 3 ejemplos: 51, 53 y 71 

en el corpus) que por la tarde. En nuestro corpus hemos encontrado solo un ejemplo en 

el que aparecen como deseo en una despedida por la tarde (ejemplo 73 en el corpus):   

(39)      d. (:::) Ɂaḷḷa maʕ-ek yā ġālye. ye-sʕed masā-k-i 

D. (:::) Que Dios esté contigo, valiosa. Que (Dios) te haga la tarde feliz 

D. (:::) Hasta luego, querida. Que tengas feliz tarde. 

 

Dentro del conjunto de los saludos de límite temporal en árabe sirio, existen 

fórmulas completamente informales a las que consideramos, en cierto modo, lúdicas y 

                                                 
61

. Literalmente “padre de Lays”. Es el resultado de la contracción de Ɂabu más lays, un uso muy habitual 

en Damasco. Este fenómeno de usar padre de / madre de es un uso de cortesía recurrente y muy 

extendido en el mundo árabeِen general, y en Oriente Medio en particular. La hemos considerado como 

forma lexicalizada y la hemos transcrito como tal. Véase este fenómeno de contracción en los ejemplos 

34 y 81 en el corpus. 
62

. Algunos hablantes anteponen la preposición b. Véase ejemplos 91 y 99 en el corpus. 
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que revelan relaciones interpersonales consolidadas. Fórmulas de acceso como ṣabāḥo 

(mañanita / buenos días), ṣabbūḥa (mañanita / buenos días) y su famosa respuesta-eco 

lexicalizada ṣabbuḥtēn (dos mañanitas / buenos días), todas derivadas de ṣabāḥ ǝl-ḫēr 

(mañana del bien / buenos días). Curiosamente, no existen expresiones equivalentes 

derivadas de masa ǝl-ḫēr (tarde del bien / buenas tardes). Veamos un ejemplo de 

ṣabāḥo (ejemplo 81 en el corpus. Véase también ejemplo 82): 

(40)     ġ. ṣabāḥo 

ḥ. Ɂahlēn ġays (:::) 

Ġ. Mañanita 

Ḥ. Dos bienvenidas Ġays (:::) 

Ġ. Buenos días 

Ḥ. Bienvenido Ġays (:::) 

 

Y este ejemplo de ṣabbūḥa (ejemplo 92 en el corpus. Consúltese también ejemplo 

80): 

(41)      r. ṣabbūḥa yā ḥelwe 

l. ṣabbūḥtēn, Ɂahlēn, ¿šlōn-ek yā manẓūme
63

?, ¿kīf Ɂaḥuāl-ek? 

R. Mañanita, guapaِ 

L. Dos mañanitas, dos bienvenidas. ¿Cuál es tu color, maja? ¿Cómo están tus situaciones?  

R. Buenos días, guapa 

L. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, maja? ¿Cómo te va? 

 

De entre estos saludos lúdicos, tenemos también la respuesta ye-seʕd-o
64

. 

Creemos que es una reducción de ye-sʕed ṣabāḥ-ak / ye-sʕed ṣabāḥ-ek (que (Dios) haga 

feliz tu mañana / feliz mañana. Ejemplo 82 en el corpus):  

(42)     s. ṣabāḥo
.
 kīf-ek?

 
 

k. ye-seʕd-o, Ɂahlēn w sahlēn. mnīḥa
65

 māši ḥāl-i 

(:::) 

S. Mañanita. ¿Qué tal estás? 

K. Que (Dios) la haga feliz, dos bienvenidas. Bien, mi estado marcha 

(:::) 

S. Buenos días. ¿Qué tal estás? 

K. Feliz mañana, bienvenida. Bien, voy bien. 

(:::) 

 

Como resumen de los saludos de límite temporal en la variedad de árabe sirio, 

podríamos afirmar que existe cierto matiz en lo que respecta a la formalidad entre ṣabāḥ 

ǝl-ḫēr (mañana del bien / buenos días) / masa ǝl-ḫēr (tarde del bien / buenas tardes) y 

las fórmulas de ye-sʕed ṣabāḥ-ak (que (Dios) haga feliz tu mañana / feliz mañana) / ye-

                                                 
63

. Generalmente, manẓūm / manẓūme conlleva una connotación implícita de reproche, aunque amistoso.  
64

. No hemos encontrado ningún intercambio de saludos con la fórmula ye-seʕd-o por la tarde, lo que nos 

hace pensar una vez más en la tendencia a emplear saludos más formales por la tarde, incluso cuando se 

trata de contextos informales, tal y como hemos mencionado anteriormente.      
65

. En algunos casos aparece como mlīḥ / mlīḥa. Véase ejemplos 12, 17, 44, 55, 58, 66, 67, 71, 81y 103 en 

el corpus. 
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sʕed masā-k (que (Dios) haga feliz tu mañana / feliz tarde). Aunque, en principio, se 

usan en contextos diferentes, ṣabāḥ ǝl-ḫēr / masa ǝl-ḫēr se emplean también en 

situaciones comunicativas informales mientras que ye-sʕed ṣabāḥ-ak / ye-sʕed masā-k, 

que indican algo más de afecto y de euforia que las otras dos fórmulas, no son muy 

frecuentes en intercambios formales. Otra diferencia a destacar es que estas últimas se 

emplean en las secuencias de despedidas, en la fase de intercambiar deseos, mientras 

que no se produce este uso en las fórmulas de ṣabāḥ ǝl-ḫēr / masa ǝl-ḫēr que se usan 

únicamente en las secuencias de acceso. Ahora bien, entre las fórmulas mencionadas y 

las abreviadas del tipo ṣabāḥo (mañanita / buenos días), ṣabbūḥa (mañanita / buenos 

días), ṣabbūḥtēn (dos mañanitas / buenos días) y ye-seʕd-o (que (Dios) la haga feliz / 

feliz mañana), la diferencia de uso es mayúscula: estas últimas son absolutamente 

informales y nos atreveríamos a calificarlas como fórmulas de especial efusión puesto 

que revelan una gran cercanía y un conocimiento previo y afianzado entre los 

interlocutores. Pero creemos que la conclusión más relevante a la que hemos llegado 

tras analizar los saludos de límite temporal en la variedad de árabe sirio es el grado de 

formalidad que existe entre los saludos de límite temporal intercambiados por la mañana 

y aquellos intercambiados por la tarde: estos últimos son mucho más formales y 

restringidos, incluso en los contextos comunicativos cercanos e informales y hasta 

dentro de los saludos a los que hemos considerado lúdicos o de especial efusión existe 

una diferencia clara de formalidad. Independientemente de que la situación interactiva 

sea formal o informal, los saludos de límite temporal tienden a ser más formales por la 

tarde que los saludos intercambiados por la mañana.  

Por otro lado, hemos concluido que el español peninsular coincide con la variedad 

árabe siria en que los saludos con rasgos temporales son más formales que los que 

carecen de ello. Sin embargo, y a diferencia del árabe sirio, no se percibe ninguna 

diferencia en el grado de formalidad entre los saludos de límite temporal intercambiados 

por la mañana y aquellos intercambiados por la tarde.        

En contraste con los saludos restringidos por un límite temporal que acabamos de 

exponer, existen entre los saludos que forman parte de las secuencias de apertura otras 

fórmulas carentes de cualquier condición temporal que se ajustan a cualquier momento 

del día. 

La fórmula más representativa de estos saludos de acceso desprovistos de 

cualquier rasgo temporal en la variedad de árabe sirio es marḥaba (hola). En realidad, 
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esta fórmula es la seña de identidad por excelencia de todos los saludos de acceso en el 

habla árabe de toda la zona de Oriente Medio, comprendida por Siria, el Líbano, 

Palestina, Jordania, Irak y parte de los países del Golfo árabe. En principio, marḥaba 

tiene carácter informal, aunque señalamos que, de forma gradual, ha ido ajustándose 

cada vez más a todo tipo de situaciones comunicativas, independientemente de su grado 

de formalidad. Tenemos la convicción de que la extensión en el uso de marḥaba a 

contextos formales es un reflejo claro de un evidente cambio social con respecto a la 

concepción de estatus, rol e igualdad entre los interlocutores. Cuanto más es 

convencional es una sociedad, más cerrados y ritualizados son los usos lingüísticos y 

más condicionados por el grado de formalidad que presentan las distintas situaciones 

comunicativas. Por tanto, intuimos que la acomodación de marḥaba a todo tipo de 

interacciones comunicativas y su transformación de un saludo informal, de entrada, en 

el saludo-patrón es un cierto indicio de resquebrajamiento de los códigos sociales que 

regulan las relaciones interpersonales, tal y como hemos señalado anteriormente. 

Creemos también que el desmesurado uso de este saludo dio lugar a improvisar réplicas 

nuevas e ingeniosas. Probablemente sea el saludo que más flexibilidad ofrece en las 

respuestas en todo Oriente Medio y, por ende, en nuestro corpus.  

El uso de marḥaba como saludo de apertura generalizado y sin restricción 

temporal en la variedad de árabe sirio es similar al uso de hola en español. Ambos 

saludos son fórmulas de acceso auténticas que no suponen necesariamente una toma de 

contacto o una apertura de una interacción conversacional. Las dos tienen la 

característica fundamental de los saludos, en términos generales: el reconocimiento 

mutuo entre los interlocutores. Consideramos que lo que es aplicable al concepto de 

hola como “la estructura más pura de saludo (......). Por esta razón puede usarse, cuando 

entre los sujetos no existe amistad e, incluso, cuando se profesan enemistad” (Moya 

Corral y García Wiedemann, 1994), es igualmente aplicable a marḥaba. Recalcamos 

que ambas fórmulas, en principio, son saludos informales. Hemos preguntado a 

nuestros informantes por la fórmula de saludos que emplearían en un contexto informal. 

Los participantes en el estudio usarían hola con un porcentaje del 73% por la mañana y 

con un 86,2% por la tarde, tal y como los demuestran los siguientes gráficos: 
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Gráfico 3.17 

Respuestas a la pregunta 7. A: ¿Qué fórmula de saludo emplearías por la mañana en un contexto 

informal (para saludar a un amigo, por ejemplo)? 

 

 

 
Gráfico 3.18 

Respuestas a la pregunta 8. A: ¿Qué fórmula de saludo emplearías por la tarde en un contexto 

informal? 

 

Existe en español otra fórmula de carácter informal y sin connotación temporal 

alguna. Nos referimos a buenas, una fórmula reducida, curiosamente, de los saludos de 

límite temporal buenos días y buenas tardes. Sin embargo, tal como hemos explicado 

anteriormente, fórmulas como ṣabāḥo (mañanita / buenos días), ṣabbūḥa (mañanita / 

buenos días), ṣabbuḥtēn (dos mañanitas / buenos días) y ye-seʕd-o (que (Dios) la haga 

feliz / feliz mañana) reducidas de ṣabāḥ ǝl-ḫēr (mañana del bien / buenos días) en árabe 

sirio, se siguen usando como saludos restringidos a la parte de la mañana del día
66

.  

                                                 
66.

 En inglés, good morning se abrevia en morning! y en alemán, guten Morgen en morgen! Ambas 

fórmulas reducidas tienen restricción temporal también: solo se usan por la mañana. Pensamos que una 

fórmula de saludo que perdió la connotación de tiempo similar a buenas podría ser el famoso saludo 

francés bonjour, aunque a diferencia de buenas, no es una fórmula reducida de ningún otro saludo. 

Originariamente de rasgo temporal limitado a la parte de la mañana del día, adquirió bonjour el valor de 

una fórmula de saludo sin límite temporal, por este motivo, no siempre se percibe correctamente por los 

interlocutores no nativos. Pero no existe en francés una fórmula equivalente a ṣabāḥ ǝl-ḫēr o a buenos 

días. Un saludo parecido sería bonne matinée, una expresión que se asemeja más a un deseo que a un 
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Dado que son especialmente frecuentes en relaciones informales, los saludos que 

no tienen marco temporal admiten modificaciones, adiciones o cambios paradigmáticos 

en la respuesta. En árabe sirio el número de las respuestas
67

 esperables a marḥaba (hola) 

es extremadamente extenso
68

: marḥaba
 

(véase ejemplos 86 y 97 en el corpus), 

marḥabtēn
 
(dos holas,

 
véase ejemplos 2, 24, 33, 34, 57 y 64 en el corpus), mīt marḥaba

 

(cien holas, hola, véase ejemplos 29, 30, 51, 52 y 73 en el corpus), mīt marḥaba w 

marḥaba
  
(cien y una holas, hola, véase ejemplo 31 en el corpus), marāheb (holas, hola, 

véase ejemplos 10,  23, 35 y 94 en el corpus), Ɂahla w sahla (bienvenidos/a, véase 

ejemplos 39 y 41 en el corpus), mīt Ɂahla w sahla
  

(cien bienvenidas, bienvenido/a, 

véase ejemplos 40 y 97 en el corpus), Ɂahlēn (dos bienvendias, bienvenido/a, véase 

ejemplos 34, 38, 42, 52, 56, 57 y 100 en el corpus), Ɂahlēn w sahlēn (dos bienvenidas, 

bienvendo/a, véase ejemplos 10, 33, 58, 94 en el corpus), mīt Ɂahlēn w sahlēn (cien 

veces dos bienvenidas, bienvenidos/a, véase ejemplo 32 en el corpus), Ɂahlēn bi-ha-l-

ʕēn (dos veces bienvenido sea este ojo, bienvenido/a, véase ejemplo 36 en el corpus), 

Ɂahlēn w sahlēn bi-ha-l-Ɂāme w bi-ha-l-ʕēn (dos veces bienvenidos sean este porte y 

este ojo / bienvenido/a, véase ejemplo 37 en el corpus), salamāt (saludos, véase ejemplo 

40 en el corpus), etc. Citamos aquí algunos ejemplos de los que acabamos de mencionar 

y remitimos al lector a consultar el resto en el corpus (ejemplos 10 y 40 respectivamente 

en el corpus):  

(43)      b: la-wēn rāyeḥ bi-ha-ṭṭaɁṣ mǝn ʕand ǝṣ-ṣobeḥ? marḥaba 

f: mā ǧabar-ak ʕalmǝrr ġēr ǝlli Ɂamarr mǝnn-o
69

. marāheb, Ɂahlēn w sahlēn  

B: ¿A dónde vas con este clima desde la mañana? Hola 

F: ¡No te ha obligado a (algo) amargo más que algo más amargo
70

! Holas, dos bienvenidas. 

B: ¿A dónde vas por la mañana con este tiempo? Hola 

F: ¡Si tú supieras! Hola, bienvenido. 

 

 

(44)      s. marḥaba yā šabāb
71

. kīf-k-on? 

n. salamāt, mīt Ɂahla w sahla 

(:::) 

S. Hola jóvenes, ¿qué tal estáis? 

N. Saludos, cien bienvenidas 

(:::)  

                                                                                                                                               
saludo. Sin embargo, en la lengua francesa se emplea el saludo bonsoir de límite temporal restringido a la 

tarde. 
67

. La mayoría de los saludos en árabe responden al principio “lo mismo o más”. Véase Ferguson 

1976/1981.   
68

. Las posibles respuestas que citamos son extraídas de nuestro corpus de árabe sirio. Existen otras 

muchas réplicas a marḥaba que no aparecen en el corpus, pero nos hemos ajustado en nuestro trabajo a 

los datos que nos ofrecen nuestros ejemplos.  
69

. Caída de h correspondiente al pronombre de la tercera persona singular masculino. 
70

 . Es una expresión que viene a decir ¡qué remedio!, o ¡si tú supieras! 
71

. Se usa la forma del masculino, pero, generalmente, se emplea para hombres y mujeres. 
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S. Hola gente. ¿Qué tal estáis? 

N. Saludos, bienvenida 

(:::) 

 

El siguiente ejemplo es de un intercambio marḥaba en una interacción 

conversacional formal (ejemplo 42 en el corpus. Para el mismo caso, véase también 

ejemplos 41 y 38):
  

(45)     Ɂa. marḥaba Ɂānse 

l. Ɂahlēn. naʕam, šū bǝ-trīd? 

(:::) 

Ɂa. Hola señorita 

L. Dos bienvenidas. Sí ¿Qué deseas? 

(:::) 

Ɂa. Hola señorita 

L. Hola. Dígame ¿qué desea? 

(:::) 

 

Algunas veces, marḥaba (hola) se emplea como réplica, aunque no haya 

aparecido en la primera parte del intercambio del saludo. En este caso se usaría como 

fórmula para dar la bienvenida. Veamos este ejemplo de nuestro corpus (ejemplo 46 en 

el corpus. Para el mismo caso, véase también ejemplo 86, 93 y 97): 

(46)     h. ṣabāḥ ǝl-ḫēr 

r. ṣabāḥ ǝn-nūr, yā marḥaba 

(:::) 

H. Mañana del bien 

R. Mañana de la luz, hola 

(:::) 

H. Buenos días 

R. Buenos días, bienvenido 

(:::) 

 

Otra fórmula carente de connotación temporal en la variedad árabe siria es la 

expresión salamāt (saludos), aunque es mucho menos frecuente que marḥaba y con un 

matiz ligeramente más formal. Hemos encontrado 4 ejemplos de salamāt como saludo 

de acceso en nuestro corpus de árabe sirio. Veamos este ejemplo (ejemplo 66 en el 

corpus. Consúltese también ejemplos 55 y 93): 

(47)      n. salamāt. kīf-ak? 

s. Ɂahlēn w sahlēn (:::) 

N. Saludos, ¿qué tal estás? 

S. Dos bienvenidas (:::) 

N. Saludos, ¿qué tal estás? 

S. Bienvenido (:::) 

 

Le sigue a salamāt en la frecuencia de uso y en el grado de formalidad la 

expresión taḥyyāt-i (mis saludos). En nuestro corpus hemos encontrado solo un ejemplo 

de esta fórmula, en un contexto formal (ejemplo 61 en el corpus): 
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(48)      r. Ɂalō taḥyyāt-i ǝstāz firās                               

f. ɁahlēnِɁānse randa 

(:::)    

R. Aló, mis saludos profesor Firās  

F. Dos bienvenidas, señorita Randa 

(:::) 

R. Saludos señor Firās 

F. Hola señorita Randa 

(:::) 

 

Aparte de ser saludos de acceso, y a diferencia de marḥaba (hola), tanto salamāt 

(saludos) como taḥyyāt-i (mis saludos) se usan como saludos de despedidas. No 

obstante, marḥaba aparece en algunos casos concretos en las secuencias de despedidas, 

pero no como un saludo independiente, sino formando parte de la unidad de réplica al 

saludo de acceso, como explicaremos más adelante (véase apartado 3. del capítulo 4. 

Saludos de despedida: características). 

3.2. Postsaludos 

Como hemos mencionado anteriormente en el apartado 1.4 de este capítulo 

(preguntas de interés), estas preguntas, en ocasiones, no actúan como presaludos sino 

como actos de habla en sí mismos que funcionan como verdaderos mecanismos de 

acceso intencionado a la conversación, posteriores a los saludos propiamente dichos
72

.  

En nuestro corpus de árabe sirio tenemos numerosos ejemplos de estas preguntas, 

a las que asignamos el término de postsaludos que dan lugar a abrir el primer tema de la 

conversación. Aparecen estas preguntas en 55 de los 103 ejemplos que tenemos 

recogidos, lo que supone un porcentaje del 56,65% de la totalidad de nuestros datos 

objeto de estudio. Las fórmulas más usadas en nuestro corpus de árabe sirio
73

 son kīf-ak 

/ kīf-ek
74

 (qué tal estás), šlōn-ak / šlōn-ek (cuál es tu color /cómo estás), šū Ɂaḫbār-ak / 

šū Ɂaḫbār-ek (qué son tus noticias /qué te cuentas o qué es de tu vida),  šū fi Ɂaḫbār 

(qué hay de noticias / qué hay de nuevo), šū fi mā fi (qué hay), wēn Ɂayyām-ak / wēn 

Ɂayyām-ek (dónde estás tus días / dónde estás metido/a), wēn-ak Ɂente / wēn-ek Ɂenti 

(dónde estás tú), wēn ha-l-ġēbe (dónde es esta ausencia / dónde estabas metido/a), tal y 

como nos disponemos a explicar a continuación. 

                                                 
72

. Gallardo-Paúls, 1993. André – Larochebouvy (1984) las denomina saludos complementarios puesto 

que funcionan como fórmulas complementarias que acompañan al saludo. 
73

.ِLas fórmulas que citamos son extraídas de nuestro corpus de árabe sirio. Existen otras expresiones, 

pero nos hemos ajustado en nuestro trabajo a los ejemplos que tenemos recogidos en el corpus. 
74

. Fórmulas correspondientes al masculino y al femenino, respectivamente. Aplíquse al resto de las 

expresiones.  
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De entre estas fórmulas destacamos la expresión kīf-ak / kīf-ek (qué tal). Aparece 

en 20 ejemplos de nuestro corpus de árabe sirio (véase ejemplos 11, 12, 14, 16, 18, 24, 

25, 29, 39, 40, 55, 57, 59, 60, 64, 66, 82, 84, 91 y 103 en el corpus). En realidad, es la 

expresión más representativa de los postsaludos en toda la zona de Oriente Medio. Es 

una pregunta general rutinaria que se combina en la mayoría de los casos con distintas 

preguntas específicas que versan sobre la salud y la vida personal de los interlocutores; 

para construir enunciados de postsaludos más concretos, tales como kīf Ɂaḥuāl-ak / kīf 

Ɂaḥuāl-ek (cómo están tus situaciones / cómo te va, véase ejemplos 14, 17 y 92 en el 

corpus), kīf ṣaḥt-ak / kīf ṣaḥt-ek (qué tal tu salud / cómo estás, véase ejemplos 13, 66 y 

99 en el corpus), kīf nhār-ak / kīf nhār-ek (qué tal tu día, véase ejemplo 58 en el corpus), 

etc. Veamos este ejemplo en el que aparece kīf-ek como una pregunta general en el 

enunciado de postsaludo (ejemplo 39 en el corpus): 

(49)      r. marḥaba ʕamtō. kīf-ek? 

y. Ɂahla w sahla rāmi. nǝ-škur
75

 Ɂaḷḷa. kīf-ak Ɂente? 

(:::) 

R. Hola tía
76

. ¿Qué tal estás? 

Y. Bienvenido Rāmi. Agradecemos a Dios. ¿Qué tal tú? 

(:::) 

R. Hola tía. ¿Qué tal estás? 

Y. Bienvenido Rāmi. Bien ¿y tú? 

(:::) 

 

Veamos también un ejemplo de una combinación más concreta, con kīf Ɂaḥuāl-ak 

(ejemplo 14 en el corpus. Consúltese también ejemplos 17 y 92): 

(50)     r: kīf Ɂaḥuāl-ak? ṭammenn-i ʕann-akِ 

ʕ: Ɂahlēn w sahlēn. b-ḫēr, ǝl-ḥamdǝlla. kīf-ak Ɂente? 

(:::) 

R: ¿Cómo están tus situaciones? Tranquilízame sobre ti 

ʕ: Dos bienvenidas. Bien, la alabanza es para Dios (gracias a Dios) ¿Qué tal estás tú? 

(:::) 

R: ¿Cómo te va? Cuéntame  

ʕ: Bienvenido. Bien ¿y tú?  

(:::) 

 

Le sigue a kīf-ak / kīf-ek (qué tal) en la frecuencia de uso en los postsaludos en 

nuestro corpus de árabe sirio los enunciados formados con la expresión šlōn-ak / šlōn-ek 

(cuál es tu color /cómo estás). Tenemos 8 ejemplos recogidos en nuestro corpus de estas 

preguntas (véase ejemplos 4, 18, 55, 64, 91, 92, 99 y 100 en el corpus). Al igual que kīf-

ak / kīf-ek, šlōn-ak / šlōn-ek es un postsaludo genérico que admite combinaciones con 

                                                 
75

. Algunos hablantes anteponen una m. Véase ejemplos 60, 66, 69 en el corpus.  
76

. Tía paterna. En la lengua árabe las fórmulas que denotan el parentesco aluden al origen de la relación 

si es paterna o materna.  
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preguntas precisas sobre la salud y los diversos asuntos de la vida de los interlocutores 

(véase el empleo de esta fórmula como presaludo en apartado 1.4. de este capítulo.): 

šlōnِṣaḥt-ak / šlōnِṣaḥt-ek (cuál es el color de tu salud / cómo estás, véase ejemplo 66 

en el corpus), šlōn Ɂumūr-ak / šlōn Ɂumūr-ek (de qué color están tus asuntos, cómo 

estás, véase ejemplos 69 y 103 en el corpus), etc. Citamos este ejemplo (ejemplo 99 en 

el corpus):  

(51)      l. šlōn-ek? ¿kīf ṣaḥt-ek? 

s. māši ǝl-ḥāl, mlīḥa, kell-o
 
tamām, Ɂaḷḷa y-sallm-ek 

(:::)  

L. ¿Cuál es tu color? ¿Qué tal tu salud? 

S. El estado marcha, bien, todo perfecto, que Dios te salve 

(:::) 

S. ¿Cómo estás? 

L. Todo va bien, estupendamente, gracias. 

(:::) 

 

Exponemos también un ejemplo de una combinación entre šlōn y Ɂumūr-ek 

(ejemplo 103 en el corpus): 

(52)    s. (:::) šlōn Ɂumūr-ek Ɂenti? 

   m. māši ǝl-ḥāl (:::) 

          S. (:::) ¿De qué color están tus asuntos? 

          M. El estado marcha. (:::) 

          S. (:::) ¿Cómo estás tú? 

          M. Todo va bien (:::)   

 

Las fórmulas de kīf-ak / kīf-ek y šlōn-ak / šlōn-ek no se perciben como preguntas 

que requieren respuestas, sino como una estrategia de pura cortesía que conduce a una 

apertura de la interacción conversacional. Veamos este ejemplo de šlōn-ek en el que se 

abre el primer tema en la conversación sin contestar a la pregunta (ejemplo 18 en el 

corpus. Véase el mismo caso en los ejemplos 55 y 64):  

(53)      r. (:::) šlōn-ek Ɂenti? 

s. ǝstann-ē-nā-k hadāk ǝl-yōm la-waɁt mǝtɁaḫḫer ʕand bēt fēṣal. kǝn-na ḥābbīn n-šūf-ak 

(:::) 

R. (:::) ¿Cuál es tu color, tú? 

S. Te esperamos el otro día hasta tiempo tarde en casa de Fēṣal. Queríamos verte 

(:::) 

R. (:::) ¿Cómo estás tú? 

S. Estuvimos esperándote el otro día hasta muy tarde en casa de Fēṣal. Teníamos ganas de verte 

(:::) 

 

Son también postsaludos frecuentes en nuestro corpus de árabe sirio la 

expresiones šū Ɂaḫbār-ak / šū Ɂaḫbār-ek (qué son tus noticias / qué te cuentas o qué es 

de tu vida, véase ejemplos 16, 17, 18, 51, 90, 91 y103 en el corpus), šū fi Ɂaḫbār (qué 

hay de noticias / qué hay de nuevo, véase ejemplo 69 en el corpus) o šū fi mā fi (qué 

hay, véase ejemplo 55 en el corpus). No son tan genéricas como las dos expresiones 
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citadas anteriormente, aunque recalcamos que todas ellas no son más que fórmulas 

ritualizadas a las que se espera una respuesta automatizada, generalmente, positiva. 

Veamos este ejemplo de šū Ɂaḫbār-ak (ejemplo 90 en el corpus): 

(54)      (:::) 
f. šū Ɂaḫbār-ak? ṭammenn-i ʕann-ak 

r. mnīḥ, māši ḥāl-i  

(:::) 

(:::) 

F. ¿Qué son tus noticias? Tranquilízame sobre ti 

R. Bien, mi estado marcha 

(:::) 

(:::) 

F. ¿Qué es de tu vida? Cuéntame 

R. Bien, voy bien  

(:::) 

 

En nuestro corpus aparecen también postsaludos como wēn Ɂayyām-ak / wēn 

Ɂayyām-ek (dónde están tus días / dónde estás medido/a, véase ejemplo 15 en el 

corpus), wēn-ak Ɂente / wēn-ek Ɂenti (dónde estás tú, véase ejemplos 50, 58, 82 y 91 en 

el corpus), wēn ha-l-ġēbe (dónde es esta ausencia / dónde estabas metido/a, véase 

ejemplo 70 en el corpus). Estas fórmulas se emplean entre interlocutores que se conocen 

muy bien y a los que les une una relación estrecha, a diferencia de las expresiones que 

hemos expuesto anteriormente que tienen un uso general. Veamos un ejemplo del 

postsaludo wēn-ek Ɂenti (ejemplo 91 en el corpus): 

(55)     s. kīf-ek? lak wēn-ek Ɂenti? 

l. hōn, wēn bedd-i rūḥ yaʕni hhhh 

(:::) 

S. ¿Qué tal estás?, ¿dónde estás tú? 

L. Aquí, ¿dónde voy a ir, es decir? Jejeje 

(:::) 

S. ¿Qué tal estás?, ¿dónde estás metida? 

L. Aquí, ¡dónde voy a estar acaso! Jejeje 

(:::) 

 

Tal y como hemos visto hasta ahora, en la mayoría de los casos, las postsaludos 

reciben, como respuesta, otra pregunta de vuelta, de la misma naturaleza (ejemplo 55 en 

el corpus): 

(56)      r. salamāt, šlōn-ek? 

w. Ɂahlēn w sahlēn. kīf-ak Ɂente? šū fi mā fi? 

(:::) 

R. Saludos. ¿Cuál es tu color? 

W. Dos bienvenidas. ¿Qué tal estás tú? ¿Qué hay? 

(:::) 

R. Saludos. ¿Cómo estás? 

W. Hola. ¿Qué tal estás tú? ¿Qué hay?   

(:::) 
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En nuestro corpus de árabe sirio, la respuesta al postsaludo, muy frecuentemente, 

se extiende a más de un par adyacente (ejemplo 66 en el corpus): 

(57)      n.salamāt. kīf-ak? 

s. Ɂahlēn w sahlēn. ǝl-ḥamdǝlla māši ǝl-ḥāl, w Ɂente? 

n. tamām m-nǝ-škur Ɂaḷḷa. kǝn-t ʕam Ɂǝ-sɁal ʕann-ak, šlōnِṣaḥt-ak? 

s. mlīḥ Ɂana,ِmlīḥِ 

(:::) 

N. Saludos, ¿qué tal estás? 

S. Dos bienvenidas. La alabanza es para Dios (gracias a Dios), el estado marcha. ¿Y tú? 

N. Perfectamente, agradecemos a Dios. Estaba preguntando por ti ¿cuál es el color de tu salud? 

S. Bien, estoy bien 

(:::) 

N. Saludos, ¿qué tal estás? 

S. Bienvenido. Todo va bien ¿y tú? 

N. Estupendamente. Preguntaba por ti. ¿Cómo estás? 

S. Bien, estoy bien 

(:::) 

 

Para que un postsaludo en este tipo adquiera su valor real de pregunta, los 

interlocutores tienen que tener un cierto grado de confianza o de amistad. En este caso, 

la pregunta requeriría claramente una respuesta real, no ritualizada. Citamos estos dos 

ejemplos de nuestro corpus
77

 (ejemplos 11 y 12 respectivamente en el corpus): 

(58)     f. kīf-ak? 

ʕ. waḷḷāhi lā Ɂu-ḫfī-k. taʕbān 

(:::) 

F. ¿Qué tal estás? 

ʕ. Por Dios, no te lo oculto. Cansado. 

(:::) 

F. ¿Qué tal estás? 

ʕ. No te voy a mentir. No estoy bien 

(:::) 

 

(59)     m. masa ǝl-ḫēr
 
 

l. masa ǝn-nūr, yā mīt Ɂahlēn w sahlēn  

m. kīf-kon? ḫabbr-ī-na ʕan-kon, mā ʕam na-ʕref ʕan-kon šī! 

l. mlāḥ neḥna. bas maʕǧūɁīn šway 

(:::) 

M. Tarde del bien 

L.Tarde de la luz, cien veces dos bienvenidas 

M. ¿Qué tal estáis? ¡Cuéntanos
78

 de vosotros, no nos estamos enterando nada de vosotros! 

L. Estamos bien, pero liados un poco 

(:::) 

M. Buenas tarde 

L. Buenas tardes, bienvenida 

M. ¿Qué tal estáis? Cuéntame, no sé nada de vosotros 

L. Estamos bien, aunque un poco liados 

(:::) 

                                                 
77

. Considérese este ejemplo en francés en el que aparece una respuesta negativa a la pregunta de interés: 

A. ¿Comment vas-tu? / B. mal. / A. Et ta gripe? / B. elle, elle va rudement bien, merci. / A. T´as pas de 

fièvre? / B. Si si! / A. Ben faut aller t´coucher alors! / B. J´aimerai pouvoir, tu parles! (André-

Larochebouvy, 1984: 70).  
78

. Uso de plural de modestia.  
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En algunos casos el interlocutor incide en la pregunta en busca de una 

información concreta y, tal vez, de un contacto real más allá del puro ritual, como lo 

demuestra el ejemplo que exponemos a continuación (ejemplo 13 en el corpus): 

(60)     (:::) 
y. kīf ṣaḥt-ek? 

m. ǝl-ḥamdǝlla, kell-o tamām  

y. Ɂumūr-kon kell-a mnīḥa? yāra w ǝl-kell? 

m. yāra b-tā-ḫod ǝl-ʕaɁǝl. (:::) 

(:::) 

Y. ¿Qué tal tu salud? 

M. La alabanza es para Dios (gracias a Dios), todo perfecto 

Y. ¿Todos vuestros asuntos están bien? ¿Yāra y todos?  

M. Yāra se lleva la mente. (:::) 

Y. ¿Cómo estás? 

M. Bien, estupendamente 

Y. ¿Todo bien? ¿Yāra y todos? 

M. Yāra está fabulosa. (:::) 

 

La característica común en la gran mayoría de los intercambios de postsaludos es 

que, muy a menudo, están formados por una agrupación de fórmulas sucesivas: šlōn-ek 

(cuál es tu color /cómo estás), kīf ṣaḥt-ek (qué tal tu salud / cómo estás), šū Ɂaḫbār-ak 

(qué son tus noticias /qué te cuentas o qué es de tu vida), ṭammenn-i ʕann-ak 

(tranquilízame sobre ti / cuéntame), kīf-ek (qué tal), wēn-ek Ɂenti (dónde estás tú), kīf-ak 

Ɂente (qué tal estás tú) šū fi mā fi (qué hay), kīf-kon (qué tal estáis), ḫabbr-ī-na ʕan-kon 

(cuéntanos de vosotros/as), etc. 

Nos queda por anotar algunas observaciones acerca de las fórmulas empleadas en 

las respuestas. Grosso modo, en nuestro corpus predominan tres fórmulas: māši ǝl-ḥāl 

con 10 ejemplos (el estado marcha / todo va bien, véase ejemplos 15, 18, 43, 58, 66, 82, 

90, 92, 99 y 103 en el corpus), mlīḥ/ mlīḥa y su variante mnīḥ/ mnīḥa con 9 ejemplos 

(bien, véase ejemplos 12, 17, 66, 82, 90, 92, 94, 99 y 103 en el corpus), y la expresión 

tamām/ kell-o tamām, también con 9 ejemplos (perfecto / todo perfecto, véase ejemplos 

13, 14, 17, 66, 69, 91, 92, 99 y 100 en el corpus). Son respuestas típicas en todo Oriente 

Medio y se emplean en contextos comunicativos formales e informales. Señalamos 

también que tenemos recogida la conocida expresión ǝl-ḥamdǝlla (las alabanzas a Dios 

(gracias a Dios) / bien, véase ejemplos 13, 14, 64, 66, 100 y 103 en el corpus), y su 

homóloga m-nǝ-škur Ɂaḷḷa (agradecemos a Dios / bien, véase ejemplos 39, 60, 66, 69, 

91 y 94 en el corpus). Ambas expresiones aparecen en 6 ejemplos respectivamente. Son 

fórmulas que tienen origen clarísimamente religioso, pero que han perdido esta 

connotación y se han convertido en expresiones rutinarias automatizadas y aptas para 

cualquier contexto comunicativo independientemente del credo y la religiosidad de los 
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interlocutores. No tienen otro sentido más allá de un respuesta de vuelta que se suele 

manejar de forma automática. Señalamos también que la gran mayoría de las respuestas 

a los postsaludos son compuestas por una o dos, y algunas veces, tres expresiones 

seguidas. 

3.3. Saludos circunstanciales en las secuencias de apertura  

En las variedades árabes habladas en Oriente Medio, incluida la variedad siria que 

nos ocupa en este estudio, existen fórmulas de saludos peculiares que, en principio, 

están limitadas a unas situaciones comunicativas determinadas. Intuimos que, 

originariamente, habrían empezado a emplearse como expresiones para intercambiar 

buenos deseos que versan sobre la salud de los demás interlocutores, pero que se han 

convertido, en circunstancias concretas, en fórmulas que ejercen de saludos 

absolutamente lexicalizados, sustituyendo a los saludos propiamente dichos, tanto en 

las secuencias de apertura como en las de cierre. Nos aventuramos a denominar estas 

expresiones saludos circunstanciales. Algunas de las situaciones en las que aparecen 

son las siguientes: 

- saludar a alguien en el momento en el que está realizando una tarea o un trabajo 

determinado.  

- abrir la comunicación en interacciones transaccionales. 

- saludar a alguien que acaba de realizar una tarea o un trabajo. 

- agradecer a alguien por haber realizado una acción beneficiosa. 

- elogiar o felicitar a alguien por un trabajo bien hecho. 

- cerrar la comunicación en interacciones transaccionales (véase punto 3.2. del 

capítulo 4. Saludos circunstanciales en las secuencias de cierre).  

Aparte de su uso fundamentalmente en las situaciones circunstanciales que 

acabamos de mencionar, señalamos que estos saludos se han extendido a numerosas 

situaciones comunicativas. Hoy en día son saludos universales, de carácter 

multifuncional, bastante extendidos en las hablas de Oriente Medio, debido, quizás, a 

dos importantes rasgos: no tener limitación temporal alguna y no estar condicionados 

por ningún grado de formalidad.  



117 

 

Pero, ¿a qué expresiones nos referimos? Se trata de ya-ʕṭ-ī-k ǝl-ʕāfie / ya-ʕṭ-ī-k-i 

ǝl-ʕāfie (que (Dios) te dé el vigor / coraje) y de su variante ʕal-ʕāfie (con el vigor / 

coraje). A pesar de que las dos fórmulas son muy parecidas, advertimos que ya-ʕṭ-ī-k ǝl-

ʕāfie/ ya-ʕṭ-ī-k-i ǝl-ʕāfie se emplean en secuencias de apertura y de cierre, mientras que 

ʕal-ʕāfie es un saludo limitado a las aperturas. Asimismo, anotamos que tampoco se 

emplean de forma indistinta en todas las situaciones circunstanciales de aperturas 

conversacionales, pues son intercambiables únicamente en dos situaciones 

comunicativas: en las que se saluda a alguna persona en el momento que está realizando 

una tarea y en las situaciones comunicativas transaccionales.  

A continuación, analizamos estas fórmulas en distintas situaciones de apertura: 

para saludar a alguien en el momento de realizar una tarea, para saludar después de 

realizar un trabajo y también en aperturas de situaciones transaccionales.  

Comenzamos con este primer ejemplo de una situación, informal en este caso, en 

el que el intercambio de ya-ʕṭ-ī-k ǝl-ʕāfie se da en el momento en el que uno de los dos 

interlocutores está realizando una tarea
79

 (ejemplo 79 en el corpus. Consúltese también 

ejemplos 54 y 93): 

(61)     d. ya-ʕṭ-ī-k ǝl-ʕāfie 

y. Ɂaḷḷa y-ʕāfī-k-i  

d. šakl-ek maʕǧūɁa 

y. lā lā, lā maʕǧūɁa wala šī, wala y-hemm-ek. mīt Ɂahlēn w sahlēn 

(:::) 

D. Que (Dios) te dé el vigor 

Y. Que Dios te fortalezca  

D. Tienes pinta de estar liada 

Y. No no, ni liada ni nada, que no te importe. Cien veces dos bienvenidas 

(:::) 

D. ¡Coraje! 

Y. ¡Igualmente! 

D. Te veo liada 

Y. No no, ni liada ni nada, no te preocupes. Bienvenida 

(:::) 

 

Vemos a continuación la fórmula del saludo circunstancial ʕal-ʕāfie empelada en 

la misma situación comunicativa que la anterior (ejemplo 53 en el corpus): 

(62)      l. ʕal-ʕāfie, samar 

s. Ɂaḷḷa y-ʕāf-i Ɂalb-ek 

l. šū lessā mā ḫalaṣ-t-i? 

s. šōfet ʕēn-ek. lessā šway 

                                                 
79

. Kerbrat-Orecchioni cita un ejemplo de un uso lingüístico que hacen los esquimales para entrar en una 

conversación, aludiendo a la actividad que lleva a cabo el interlocutor en el momento de empezar la 

interacción: «Tu es apparemment en train de pêcher» (Kerbrat-Orecchioni, 1994: 55). La expresión que 

cita la autora es de carácter fático al igual que el caso del árabe sirio, pero que no está lexicalizada.    
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l. ḫall-ī-n-i sāʕd-ek lakān 

s. lā, yi-slam-u Ɂidē-k-i, lā t-ʕazb-i ḥāl-ek mū ḥarzāne. ṣert mḫalṣa 

(:::) 

L. Con el vigor, Samar  

S. Dios fortalezca tu corazón 

L. ¿Aún no has terminado? 

S. A vista de tu ojo. Todavía un poco 

L. Deja que te ayude entonces 

S. No, que se salven tus manos, no te molestes, no merece la pena. Estoy terminando. 

(:::) 

L. ¡Coraje, Samar! 

S. Para ti más. 

L. ¿No has terminado todavía?  

S. Ya ves. Queda poco 

L. Déjame ayudarte entonces 

S. No, gracias. No te molestes que no es para tanto. Ya estoy terminando. 

(:::) 

El segundo caso que analizamos es el intercambio de ya-ʕṭ-ī-k ǝl-ʕāfie (que (Dios) 

te dé el vigor / coraje) que se produce para saludar a un interlocutor que acaba de 

realizar una tarea. En nuestro ejemplo el interlocutor recibe el saludo al llegar a su casa 

tras terminar su jornada laboral (ejemplo 52 en el corpus):  

(63)      n. marḥaba yā ǧamāʕa 

l. mīt marḥaba, Ɂahlēn. Ɂaḷḷa ya-ʕṭ-ī-k ǝl-ʕāfie  

n. Ɂaḷḷa y-ʕāf-ī-k-i 

(:::) 

N. Hola gente  

L. Cien holas, dos bienvenidas. Que Dios te dé el vigor 

N. Dios te fortalezca  

(:::) 

N. Hola gente  

L. Hola, bienvenido. ¡Coraje! 

N. ¡Igualmente! 

(:::) 

 

Consideramos relevante el ejemplo que acabamos de exponer porque creemos que 

podría darse el mismo caso en español con una expresión del tipo ¡espero que no te 

hayas cansado! o ¡espero que haya sido leve! o cualquier otra expresión improvisada en 

el momento. A diferencia de esta libertad de manejo en español, estos intercambios en 

árabe sirio son caracterizados por su alto grado de lexicalización, aparte de la 

obligatoriedad, en cierta medida, de emplearlos en situaciones comunicativas como 

estas.  

En este último ejemplo que presentamos a continuación, vemos un intercambio 

formal de ya-ʕṭ-ī-k ǝl-ʕāfie en una situación transaccional (ejemplo 63 en el corpus. No 

tenemos recogido ningún ejemplo de intercambio del saludo ʕal-ʕāfie en situaciones 

transaccionales): 

(64)     n. Ɂalō ya-ʕṭ-ī-k-i ǝl-ʕāfie 
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r:.Ɂaḷḷa y-ʕāf-ī-k, Ɂahlēn 

n. mawǧūde madām sanāɁ law samaḥ-t-i? 

r. Ɂē mawǧūde. mīn bi-rīd-a? 

n. Ɂana nizār saʕd ǝd-dīn 

r. Ɂē, ǝt-faḍḍal 

(:::) 

N. Aló, que Dios te dé el vigor 

R. Dios te fortalezca, dos bienvenidas  

N. ¿Está la señora SanāɁ, ¿si permites? 

R. Sí, está. ¿Quién la quiere? 

N. Soy Nizār Saʕd Ǝd-dīn 

R. Sí, ten la amabilidad 

(:::) 

N. Hola ¡coraje! 

R. Igualmente, bienvenido  

N. ¿Está la señora SanāɁ, por favor? 

R. Sí, está. ¿Quién es? 

N. Soy Nizār Saʕd Ǝd-dīn 

R. Sí, se la paso 

(:::) 

 

Para concluir, anotamos que el uso de los saludos circunstanciales está muy 

consolidado en las variedades árabes de Oriente Medio en general, y en el habla árabe 

siria en particular, tanto en las secuencias de apertura conversacional como en las de 

cierre. Son fórmulas ritualizadas y lexicalizadas que ejercen como saludos y que exigen 

respuestas también ritualizadas. Se producen en situaciones comunicativas concretas 

con el propósito de dar ánimo al interlocutor que está realizando una tarea o que acaba 

de terminarla. No obstante, su uso se ha extendido a diversas situaciones 

interaccionales, al margen de los empleos iniciales.  

Creemos que pueden producirse en español peninsular ciertas expresiones en 

situaciones parecidas a las que acabamos de citar, pero que no tienen carácter 

lexicalizado, son improvisadas y espontáneas y no exigen ninguna respuesta ritualizada, 

además de que estas fórmulas en español no ejercen como saludos. Nos referimos a 

expresiones del tipo ¡ánimo! ¡coraje!, que te sea leve, espero que no te hayas cansado, 

etc. 

 

4. Identificación: encuentros telefónicos 

Las identificaciones que se producen en los encuentros telefónicos tienen una 

naturaleza claramente diferencial como interacción conversacional: es una actividad 

absolutamente verbal en la cual los interlocutores no comparten el espacio, lo que 

supone que los elementos kinésicos y proxémicos no tienen cabida en ella: “solo la voz 
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nos indica quién está al otro lado del cable” (Gallardo Paúls, 1993: 73). Los encuentros 

telefónicos son interacciones dialógicas que necesitarían de la cooperación de los dos 

interlocutores. Por ello, en principio, son poco frecuentes los solapamientos y los 

silencios prolongados de los interlocutores. 

Nuestro corpus recoge 25 ejemplos de llamadas telefónicas, en 15 de ellas los 

interlocutores se reconocen la voz mutuamente, lo que supone el 60% de la totalidad de 

las interacciones telefónicas que tenemos recogidas. No nos ha sorprendido esta cifra 

siendo un corpus de interacciones conversacionales entre participantes de pleno 

derecho, fundamentalmente. Veamos este ejemplo (ejemplo 56 en el corpus. Consúltese 

también ejemplos 25, 57, 58 y 101): 

(65)      h. Ɂalō! marḥaba 

ḫ. Ɂahlēn haysam 

(:::) 

H. Aló, hola 

Ḫ. Dos bienvenidas, Haysam 

(:::) 

H. Hola 

Ḫ. Hola Haysam 

(:::) 

 

En el ejemplo que acabamos de ver, el interlocutor que recibe la llamada reconoce 

a la persona que llama y le saluda por su nombre. Pero tenemos otros ejemplos en los 

que el interlocutor reconoce la voz, devuelve el saludo sin necesidad de mencionar el 

nombre de persona que llama. Los dos dan por hecho que han sido identificados 

mutuamente y la comunicación sigue adelante sin necesidad de ninguna confirmación 

(ejemplo 100 en el corpus. Consúltese también ejemplo 29 y 57): 

(66)      d. marḥaba, ṣabāḥ ǝl-ḫērِ 

 l. ṣabāḥ ǝl-ḫērāt w ǝl-lērāt, Ɂahlēn. zamān waḷḷa 

(:::) 

D. Hola, mañana del bien  

L. Mañana de los bienes y de las liras, dos bienvenidas. ¡Tiempo, por Dios! 

(:::) 

D. Hola, buenos días 

L. Muy buenos días, bienvenida ¡Cuánto tiempo! 

(:::) 

 

Generalmente, el no reconocer la voz de un interlocutor de pleno derecho, de un 

familiar o de un amigo, requiere una justificación por parte de uno de los dos, como lo 

que ocurre en este ejemplo (ejemplo 23 en el corpus): 

(67)      l. Ɂalō marḥaba 

ǧ. marāheb, Ɂahlēn 

l. mīn maʕ-i? ǧumāna? 
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ǧ. Ɂēwa! hiyye b-zāt-ā  

l. mā ʕrǝf-et ṣōt-ek!   

ǧ: baṣīṭa, bǝ-t-ṣīr bi-Ɂaḥsan ǝl-ʕāɁilāt hhh 

L. Aló, hola 

Ǧ. Holas, dos bienvenidas 

L. ¿Quién está conmigo? Ǧumāna? 

Ǧ. Eso es, ella misma  

L. ¡No he reconocido tu voz! 

Ǧ. Es sencilla, esto pasa en las mejores familias jeje 

L. ¡Aló! Hola 

Ǧ. Hola, bienvenido 

L. ¿Quién eres? ¿Ǧumāna? 

Ǧ. Efectivamente, la mismísima 

L. ¡No he reconocido tu voz! 

Ǧ. Nada grave, son cosas que pasan jeje 

 

En una situación similar en español, donde no se da el reconocimiento de voz 

entre interlocutores de pleno derecho, hemos preguntado a nuestros informantes si sería 

necesaria una justificación. El 62,4% de los participantes en el estudio han confirmado 

la necesidad de justificarse en este caso
80

, tal y como lo demuestra el siguiente gráfico
81

: 

 
Gráfico 3.19 

Respuestas a la pregunta 1: En una llamada telefónica entre dos amigos o familiares, ¿Crees que 

no reconocerse la voz requeriría una justificación por parte de uno de los dos? 

 

Ocurre a veces que la persona que llama se autoidentifica, aun entre interlocutores 

de pleno derecho, quizás sea por no dejar lugar a la confusión y asegurarse de que la 

persona que le recibe le reconoce (ejemplo 73 en el corpus. Consúltese también ejemplo 

64): 

(68)      l. Ɂalō marḥaba 

                                                 
80

. Gallardo-Paúls corrobora nuestra afirmación con este ejemplo: “E: Es quee-¿eres Santa? / S: Sí /E: 

Ostra´s que no te conozco // tienes la voz rara// S: Fatal // la tengo fatal// E: Sí // no pareces tú...” 

(1993:74). Véase el mismo caso en francés: “A: Oh excuse-moi, c´est idiot, j´t´avais pas reconnu. Tu as 

une drôle voix, non?/ B. Non, pourquoi? / A: Alors c´est l´téléphone, ça marche si mal” (André-

Larochebouvy, 1984: 79).   
81

. Puede consultar los resultados del cuestionario en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1NsMGYjxqgG57bc3rUSdlwgSixGTUy5n562XX1SQF30k/edit#respon

ses 

https://docs.google.com/forms/d/1NsMGYjxqgG57bc3rUSdlwgSixGTUy5n562XX1SQF30k/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1NsMGYjxqgG57bc3rUSdlwgSixGTUy5n562XX1SQF30k/edit#responses
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d. mīt marḥaba, Ɂahlēn w sahlēn 

l. maʕ-ek lamia. ʕrǝft-ī-n-i? 

d. Ɂē ṭabʕan ʕrǝft-ek, walaū! wa hal ya-ḫfa ǝl-qamar
82

? 

(:::) 

L. Aló, hola 

D. Cien holas, dos bienvenidas 

L. Está contigo Lamia ¿me has conocido? 

D. Sí, claro que te he conocido. ¿Acaso se puede ignorar la luna? 

L. ¡Aló! Hola 

D. Hola, bienvenida 

L. Soy Lamia ¿me has reconocido? 

D. Sí, por supuesto, faltaría más. ¿Acaso no se conoce la luna? 

(:::) 

En el caso de encuentros telefónicos formales y de interacciones transaccionales 

donde esta identificación por la voz no se da, sería necesaria una solicitud de 

identificación por parte de la persona que recibe la llamada o una autoidentificación por 

parte de la persona que llama. 

Veamos un ejemplo en árabe sirio en el que el interlocutor que recibe la llamada 

solicita la identificación del que la efectúa (ejemplo 63 en el corpus): 

(69)      n. Ɂalō ya-ʕṭ-ī-k-i ǝl-ʕāfie 

r. Ɂaḷḷa y-ʕāf-ī-k, Ɂahlēn 

n. mawǧūde madām sanāɁ law samaḥ-t-i? 

r. Ɂē mawǧūde. mīn bi-rīd-a? 

n. Ɂana nizār saʕd ǝd-dīn 

r. Ɂē, ǝt-faḍḍal  

(:::) 

N. Aló, que Dios te dé el vigor 

R. Dios te fortalezca, dos bienvenidas  

N. ¿Está la señora SanāɁ, ¿si permites? 

R. Sí, está. ¿Quién la quiere? 

N. Soy Nizār Saʕd Ǝd-dīn 

R. Sí, ten la amabilidad 

(:::) 

N. Hola ¡coraje! 

R. Para usted también, hola  

N. ¿Está la señora SanāɁ, por favor? 

R. Sí, está. ¿Quién es? 

N. Soy Nizār Saʕd Ǝd-dīn 

R. Se la paso 

 

Con respecto al español peninsular, el 55,9% de nuestros informantes solicitaría la 

identificación del interlocutor que efectúa la llamada en situaciones formales o 

transaccionales, tal y como lo demuestra el siguiente gráfico: 

                                                 
82

. Préstamo del árabe  fuṣḥà. Viene a decir que la persona es tan famosa como la luna a la que todo el 

mundo conoce.  
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Gráfico 3.20 

Respuestas a la pregunta 2: En encuentros telefónicos transaccionales donde la identificación de la 

persona no se da por la voz ¿Con qué frecuencia solicitas a la persona que llama que se identifique? 

 

En otros casos de situaciones transaccionales, el interlocutor que efectúa la 

llamada se autoidentifica. Veamos este ejemplo en árabe sirio (ejemplo 63 en el corpus): 

(70)      n. Ɂalō ṣabāḥ ǝl-ḫēr madām sanāɁ 

s. Ɂahlēn ʕēn-i, ṣabāḥ ǝn-nūr  

n. madām Ɂana ḥak-ēt maʕ-ek mǝn šī Ɂesbūʕ mšān mawḍūʕ fawatīr kān fī-a ġalaṭ. Ɂana nizār saʕd 

ǝd-dīn, mā ba-ʕref Ɂiza ǝt-zakkar-ti 

s. Ɂē Ɂē, Ɂahlēn ǝstāz nizār (:::) 

N. Aló, mañana del bien, señora SanāɁ 

S. Dos bienvenidas, ojo mío, mañana de la luz 

N. Señora, te llamé hace cosa de una semana por un tema de unas facturas en las que había un 

error. Soy Nizār Saʕd Ǝd-dīn, no sé si te acuerdas 

S. Sí sí, dos bienvenidas profesor Nizār (:::) 

N. Hola, buenos días señora SanāɁ 

S. Hola, querido, buenos días 

N. Señora, la llamé hace cosa de una semana por el tema de unas facturas erróneas, soy Nizār Saʕd 

Ǝd-dīn, no sé si se acuerda 

S. Sí sí, bienvenido señor Nizār (:::) 

 

Se da el caso de autoidentificarse en las llamadas transaccionales en español 

peninsular con un porcentaje de frecuencia del 46,2%, según los datos que nos 

proporcionan nuestros informantes: 
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Gráfico 3.21 

Respuestas a la pregunta 3: ¿Con qué frecuencia te autoidentificas en encuentros telefónicos 

transaccionales en los casos en los que llamas tú (llamas para pedir cita o para solicitar información 

acerca de algo, por ejemplo)? 

 

Entre los ejemplos que tenemos recogidos en nuestro corpus de árabe sirio, hemos 

encontrado una interacción telefónica en la que la persona que llama sospecha que el 

interlocutor que recibe la llamada estaba durmiendo, quizás por la voz o por la tardanza 

en atender la llamada. Como consecuencia de ello, le pide disculpas por las molestias 

que puede haberle causado su llamada y le propone retomar la llamada después. La 

propuesta es rechazada y la interacción telefónica sigue adelante (ejemplo 29 en el 

corpus): 

(71)     s. marḥaba 

r. Ɂahlēn, mīt marḥaba 

s. kǝn-t-i nāyme mū hēk? Ɂāsfe ktīr ʕa-l-Ɂizʕāǧ. ǝrǧaʕ-i nām-i w bas ǝtfīɁ-i ḥākī-n-iِ 

r: lā lā šū ha-l-ḥaki! mā fī Ɂizʕāǧ wala šī. kīf-ek? 

(:::) 

S. Hola 

R: Dos bienvenidas, cien holas 

S. Estabas durmiendo ¿no es así? Siento mucho por la molestia. Vuelve a dormir  y cuando te 

despiertes háblame 

R. No no ¡qué es esta habla! No hay ni molestia ni nada. ¿Qué tal estás? 

):::( 

S. Hola 

R. Bienvenida, hola 

S. ¿Estabas durmiendo no? Siento mucho molestarte. Vuelve a dormir y llámame cuando te 

despiertes 

R. No no ¡qué dices! Ni molestia ni nada. ¿Qué tal estás? 

):::( 

 

Con respecto al español peninsular, nuestros informantes indican que, en el caso 

de llamar a alguien en un momento en el que está realizando una tarea, le propondrían 

aplazar la llamada y retomarla en otro momento, al igual que lo que ocurre en árabe 

sirio. Veamos el siguiente gráfico: 
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Gráfico 3.22 

Respuestas a la pregunta 4: ¿Qué harías si llamas a un amigo o un familiar en un momento en el 

que está ocupado o realizando alguna tarea? 

 

En realidad, la propuesta de interrumpir la llamada y reanudarla más tarde cuando 

la persona que recibe la llamada tenga disponibilidad tiene su explicación en la propia 

naturaleza de las interacciones telefónicas: no tenemos ninguna información visual 

sobre la disposición física o psicológica del otro interlocutor ni sabemos hasta qué punto 

podemos molestar a la persona a la que llamamos. Quizás las conversaciones telefónicas 

sean de las interacciones que más reflejan el concepto de Goffman acerca de la imagen 

y el territorio (Goffman, 1973, 1987).  

Resumiendo lo expuesto de las identificaciones en los encuentros telefónicos, nos 

parece relevante destacar que la variedad árabe siria coincide con el español peninsular 

en todos los casos que hemos analizado. En ambas lenguas parece necesaria una 

justificación por no reconocerse la voz entre interlocutores de pleno derecho. Por otro 

lado, en los casos de las interacciones telefónicas transaccionales se tiende en las dos 

lenguas a solicitar la identificación de la persona que llama, y también a 

autoidentificarse por parte de la persona que efectúa la llamada. Las estrategias de 

identificación telefónica coinciden en las dos lenguas también en el caso de percibir por 

parte de uno de los interlocutores que su llamada puede ser inoportuna. En este caso, los 

interlocutores proponen aplazar la llamada y tomarla en otro momento más tarde.   

 

5. Presentación 

Las presentaciones forman parte de las secuencias de apertura. Suelen seguir a 

los saludos y se intercambian solo una vez
83

 entre interlocutores que no se conocen 

previamente. Gallardo-Paúls indica que “las presentaciones significan una modificación 

sustancial en las posibilidades de acceso entre dos personas, de manera que su función 

es precisamente convertir a un interlocutor improbable en interlocutor legítimo” 

(Gallardo-Paúls, 1993: 72). Uno de los participantes presenta al interlocutor que, hasta 

                                                 
83

. Los participantes que ya se habían presentado deberían recordárselo al interlocutor que se encarga de 

la presentación (ah, pero ya nos conocemos). El no reconocimiento después de la presentación, a no ser 

que esta se haya producido mucho tiempo antes, se considera un insulto (André-Larochebouvy, 1984: 78).  
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el momento de empezar la conversación, era un desconocido, o en algunos otros casos, 

el participante nuevo se encarga de presentarse a sí mismo
84

. 

Los ejemplos de presentaciones son escasos en  nuestro corpus de árabe sirio, no 

superan los cuatro (véase ejemplo 19, 20, 21 y 86 en el corpus), dado que son recogidos 

en un contexto en el que la mayoría de los interlocutores se conocían con anterioridad
85

.  

En las secuencias de presentaciones los interlocutores pueden aludir al nombre, al 

apellido, al nombre y apellido, a la relación que une al participante presentador con la 

persona a la que presenta, al estatus social, al cargo profesional, al estado civil, etc.  

Evidentemente, son notorias las diferencias en las maneras de presentar en las 

situaciones comunicativas formales y las situaciones informales. En un contexto formal 

es habitual presentar a la persona considerando su cargo: Sr. A, director de...., por 

ejemplo. En los ejemplos que recoge nuestro corpus las presentaciones se efectúan 

haciendo referencia al nombre del interlocutor nuevo dando alguna información acerca 

de la relación que existe entre el interlocutor que hace de presentador y la persona 

presentada. En ninguno de ellos se hace referencia al estatus de este último dado el 

carácter informal de nuestro corpus. Pero en todo caso, las expresiones empleadas en las 

presentaciones, independientemente del grado de formalidad del contexto 

comunicativo, tienen la función de mostrar a todos los interlocutores implicados en la 

secuencia de presentación el agrado que les produce dicha presentación. 

De las presentaciones en la variedad árabe siria destacamos un rasgo importante: 

la obligatoriedad de dar la bienvenida mutuamente entre los interlocutores nuevos. 

Parece ser un elemento imprescindible. Veamos este ejemplo (véase ejemplo 21 en el 

corpus): 

(72)      f. sāmi, Ɂebn ʕamt-i ġāda 

n. Ɂahlēn Ɂahlēn. furṣa saʕīde 

s. Ɂana Ɂasʕad, Ɂahlēn w sahlēn  

F. Sāmi, hijo de mi tía Ġāda 

N. Dos Bienvenidas, dos bienvenidas. Ocasión feliz 

S. Yo más feliz, dos bienvenidas 

F. Sāmi, hijo de mi tía Ġāda 

                                                 
84

. Golopentja (1988) denomina las presentaciones, las autopresentaciones y las presentaciones recíprocas 

actos de habla ilocutorios que inician historias conversacionales.   
85

. Anotamos que, de entre estos pocos ejemplos, tenemos únicamente un caso en el que interlocutor se 

presenta a sí mismo (ejemplo 19). En el resto de los ejemplos, la presentación se efectúa por otro 

participante. No creemos que este dato pueda ser concluyente para orientarnos a sacar conclusiones 

acerca de la naturaleza o el rol de los participantes en las presentaciones en la variedad árabe siria, debido 

precisamente a la escasez de los ejemplos de esta secuencia de apertura en nuestro corpus. 
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N. Bienvenido. Mucho gusto 

S. Igualmente, bienvenido 

 

Pero ¿qué ocurre en el español peninsular? ¿es necesario dar la bienvenida entre 

los interlocutores nuevos? Hemos planteado esta pregunta a nuestros informantes. Con 

un porcentaje del 48,9% de la totalidad de las respuestas que hemos recibido, los 

participantes indican la necesidad de intercambiar expresiones para dar la bienvenida, 

tal y como lo refleja el siguiente gráfico
86

: 

 

 
Gráfico 3.23 

Respuestas a la pregunta 5: En las situaciones comunicativas en las que se presenta a una persona 

desconocida ¿Crees que es obligatorio darle la bienvenida? 

 

En la variedad árabe siria, predominan en estas secuencias las fórmulas 

lexicalizadas del tipo t-šarraf-na (hemos tenido el honor / encantado/a, véase ejemplo 

20 en el corpus), Ɂaḷḷa y-zīd šaraf-ak (Dios incremente tu honor / gracias), Ɂǝl-na ǝ-š-

šaraf (tenemos el honor (el honor es nuestro) / encantado/a, véase ejemplo 19), furṣa 

saʕīde (feliz ocasión, muchos gusto, véase ejemplos 19 y 20 en el corpus), Ɂana Ɂasʕad 

(yo más feliz / igualmente, véase ejemplo 21 en el corpus), aparte de la fórmula de bala 

zǝġra (sin pequeñez / no he tenido el gusto. Véase esta ejemplo 86 en el corpus) que 

creemos que es la fórmula diferencial de las variedades árabes de Oriente Medio en 

general y la siria en especial en las secuencias de presentaciones. Exponemos a 

continuación uno de los dos ejemplos que recogemos en nuestro corpus de una 

presentación en la que la anfitriona presenta a sus dos invitados haciendo referencia a 

una persona en común que conocen ambos dos (ejemplo 19. Véase el mismo caso en el 

ejemplo 20 en el corpus): 

                                                 
86

. Puede consultar los resultados del cuestionario en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1NsMGYjxqgG57bc3rUSdlwgSixGTUy5n562XX1SQF30k/edit#respon

ses  

https://docs.google.com/forms/d/1NsMGYjxqgG57bc3rUSdlwgSixGTUy5n562XX1SQF30k/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1NsMGYjxqgG57bc3rUSdlwgSixGTUy5n562XX1SQF30k/edit#responses
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(73)     l. b-t-aʕǝrf-u baʕḍ?  

m. lā waḷḷa, mā ḥaṣal-li ǝš-šarafِِ 

l. b-ʕaṛrf-ek: hišām, Ɂaḫ w ṣadīɁ. yǝ-mken b-t-aʕǝṛf-i Ɂeḫt-ō kān-et ǧārt-ek lamma kǝn-t-i sākne b-

rekn ǝd-dīn. Ɂeḫt-ō suhēr ǝtzakkar-tī-a? 

m. suhēr mā ġēr-a?ʕan ǧad ʕam -tǝ-ḥk-i? šū ha-ṣ-ṣǝdfe ǝl-ḥelwe! t-šarraf- na, mīt Ɂahlēn w  sahlēn. 

Ɂana mayyāda, rǝfɁa Ɂadīme neḥna hhhh 

h. Ɂǝl-na ǝ-š-šaraf, Ɂahlēn fī-k-i, ʕa-l ʕēn w ǝr-rās. furṣa saʕīde n-šūf-ek hōn 

L. ¿Os conocéis? ِِ 

M. No, por Dios, no me aconteció el honor 

L. Te presento: Hišām, hermano y amigo. Es posible que conozcas a su hermana, era tu vecina 

cuando vivías en Rekn ǝd-dīn
87

. Su hermana Suhēr ¿te has acordado de ella? 

M. ¿Suhēr, no es otra? ¿En serio estás contando? ¡Qué es esta casualidad bonita! Hemos tenido el 

honor, cien veces dos bienvenidas. Yo soy Mayyāda, somos viejos amigos jeje 

H. El honor es nuestro, dos bienvenidas para ti, sobre el ojo y la cabeza. Feliz Ocasión que te 

veamos aquí 

L. ¿Os conocéis? 

M. La verdad es que no. No he tenido el gusto 

L. Te presento: Hišām, hermano y amigo. Creo que conoces a su hermana, era tu vecina cuando 

vivías en Rekn ǝd-dīn. Su hermana es Suhēr ¿te acuerdas de ella? 

M. ¿Suhēr la que pienso que es? ¿En serio? ¡Qué casualidad más bonita! Encantada, bienvenido. 

Yo soy Mayyāda, somos viejos amigos jeje 

H. Encantado, bienvenida tú también, mucho gusto. Es una buena ocasión encontrarte aquí. 

 

Como vemos en el ejemplo, la anfitriona pregunta a su invitada si conoce al otro 

interlocutor, a la cual la invitada contesta con una fórmula ritualizada y típica en las 

secuencias de presentaciones: mā ḥaṣal-li ǝš-šaraf (no me aconteció el honor / no he 

tenido el gusto).ِAl asegurarse de que no le conocía, se lo presenta por su nombre y 

añade una información acerca de la relación que le une a él. A continuación, le advierte 

de que es hermano de una vieja conocida suya. Recibida esta información, la invitada 

expresa una grata sorpresa al acordarse de la hermana del otro interlocutor y manifiesta 

su agrado por haber tenido esta ocasión de encontrarse con él. Para ello, la invitada 

emplea fórmulas lexicalizadas sucesivas: šū ha-ṣ-ṣǝdfe ǝl-ḥelwe, t-šarraf-na (qué es esta 

casualidad bonita, hemos tenido el honor / qué casualidad más bonita. Encantada), 

luego le da la bienvenida y se presenta a sí misma. Por su parte, el interlocutor al que 

presenta la anfitriona responde a las fórmulas estandarizadas con otras de la misma 

naturaleza: Ɂǝl-na ǝ-š-šaraf, ʕa-l ʕēn w ǝr-rās. furṣa saʕīde (el honor es nuestro, sobre 

el ojo y la cabeza, feliz ocasión / encantado, mucho gusto. Es una buena ocasión) y a 

continuación le da la bienvenida también
88

.    

 

                                                 
87

. Es un barrio céntrico de Damasco. Se encuentra en la ladera noreste del Monte Qasiún.   
88

. Aparte del caso anterior en los que el interlocutor que hace de presentador hace referencia a un 

conocido en común entre las personas a las que presenta, tenemos en nuestro corpus otros dos ejemplos 

de presentaciones entre personas que no conocen a nadie en común. Consúltese ejemplos 21 y 86 en el 

corpus. 
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6. Conclusiones  

A modo de  conclusión de lo que hemos expuesto en relación a los saludos en la 

fase de apertura conversacional, señalamos antes que nada que hay una tendencia a 

alargar esta secuencia. Más adelante, a lo largo del capítulo 5, tendremos la ocasión de 

ver esta misma tendencia en la fase de cierre. Con respecto a la fase de apertura, esta 

inclinación se podría explicar por la necesidad de los participantes en la actividad 

conversacional de retomar el contacto y mantenerse al día.  

En cuanto a los saludos propiamente dichos, anotamos que tanto en la variedad 

árabe siria como en el español peninsular, intercambiar saludos de apertura se considera 

una estrategia obligatoria salvo en los casos de llamadas telefónicas retomadas entre 

personas cercanas tras haber sido interrumpidas anteriormente por algún motivo. Solo 

en este caso se percibe el intercambio de saludos como estrategia opcional. Asimismo, 

nuestros datos en ambas lengua vuelven a coincidir en la elección del las fórmulas de 

saludos empleados: dependiendo de la formalidad de la situación comunicativa en la 

que se producen y el grado de confianza que se tienen los interlocutores, se usa una 

expresión u otra.  

No obstante, señalamos que la toma de iniciativa de saludar es un rasgo 

diferenciador entre ambas lenguas. Mientras que en la variedad árabe siria iniciar el 

saludo obedece a factores como la edad o el estatus social de los participantes, este 

rasgo no está condicionado por ningún aspecto de este tipo en español peninsular. 

Para acercarnos a los saludos de apertura hemos estudiado, en primer lugar, los 

saludos que tienen restricciones temporales y los saludos carentes de cualquier límite de 

carácter temporal y, en segundo lugar, hemos estudiado los saludos que se intercambian 

en situaciones comunicativas concretas, a los que hemos llamado saludos 

circunstanciales. A continuación hemos analizado las identificaciones en los encuentros 

telefónicos y, finalmente, las estrategias empleadas en las situaciones conversacionales 

de presentaciones. 

Con respecto a los saludos de límite temporal y los saludos sin carácter temporal 

alguno, destacamos dos puntos. El primero de ellos es que en la variedade árabe siria 

existe cierta diferencia de formalidad entre los saludos de límite temporal 

intercambiados por la mañana y aquellos intercambiados por la tarde. Sin embargo, en 

español peninsular, nuestros informantes indican no notar tal diferencia. El segundo 
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punto que destacamos es que en ambas lenguas existe una percepción diferente del 

grado de formalidad entre los saludos de límite temporal y los saludos carentes de ello. 

Estos últimos parecen ser menos formales que los que tienen límite temporal.  

En cuanto a los saludos circunstanciales intercambiados en la fase de apertura 

conversacional indicamos que son saludos altamente ritualizados y lexicalizados en la 

variedad árabe siria y que han adquirido el valor de saludo universal como saludos de 

acceso, a diferencia de los saludos circunstanciales en la fase de despedida, como 

veremos a continuación en el capítulo 4. Nos referimos a los saludos intercambiados en 

el momento de estar realizando alguna tarea o justo después de terminar de hacerla. 

Señalamos que el concepto de intercambiar saludos en las situaciones que acabamos de 

mencionar podría existir en español, pero, en el caso de que se produjera, no sería un 

acto de habla lexicalizado ni ritualizado como en el caso de árabe sirio, sino justo lo 

contrario, sería una acto de habla improvisado en el momento. En español peninsular 

existe un margen más amplio en el manejo de las estrategias empleadas en estas 

situaciones comunicativas, y en el resto de los actos de habla, en líneas generales.   

En lo relacionado con las identificaciones en las llamadas telefónicas destacamos 

sobre todo que ambas lenguas coinciden, primero, en la necesidad de presentar 

justificaciones en el caso de que los interlocutores de pleno derecho no se reconozcan la 

voz y, segundo, en que en el caso de efectuar una llamada y percibir que la persona a la 

que se llama está ocupada con alguna tarea, se le propone interrumpir la llamada y 

retomarla más tarde. Generalmente, en ambas lenguas, la propuesta suele ser rechazada.  

Finalmente, hemos estudiado los pocos textos que tenemos recogidos en nuestro 

corpus de árabe sirio de la estrategia de presentación en la fase de apertura 

conversacional. Anotamos que tanto en la variedad árabe siria como en español 

peninsular, dar la bienvenida se considera una estrategia obligatoria para ambas 

personas presentadas.   

 

 

 

 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

CAPÍTULO 4 

ESTRATEGIAS CONVERSACIONALES  

EN LA FASE DE CIERRE 

 

 

 

Todos los participantes en la conversación han de contribuir en la secuencia de 

cierre
89

, hecho que supone admitir la ruptura de la relación entre ellos, aunque sea de 

forma provisional (André-Larochebouvy, 1984). Tal vez esta sea la explicación de las 

significativas manifestaciones de cortesía positiva, en principio, en las secuencias de 

cierre, pues de una terminación adecuada de un encuentro dependerían otros hipotéticos 

futuros encuentros, del mismo modo que un final no acertado desfavorecería las 

relaciones interpersonales que mantienen los interlocutores: “una buena parte del éxito 

de una interacción depende de que tenga buen final, de que los interlocutores tengan la 

sensación de haber dicho todo lo querían decir y de que el intercambio no se haya 

alargado más de lo conveniente” (Tusón Vals, 2008: 52).  

Siendo que la conversación es una actividad comunicativa que practicamos todas 

las personas varias veces a diario, intentaremos a lo largo de este punto de la 

investigación atender a cuestiones como las siguientes: 

 ¿Cómo iniciamos la secuencia de cierre? 

 ¿Cómo captan los hablantes de una lengua que están ante una secuencia de 

cierre? 

 ¿Tiene una duración predeterminada la secuencia de cierre? 

                                                 
89

. En la interacción conversacional se puede reconocer tres fases principales: fase de inicio o apertura, 

fase de desarrollo y fase de cierre final. La fase de apertura consta de  intercambios de presaludos, de 

saludos, de presentaciones, etc., tal como hemos visto en el anterior capítulo. Estas estrategias señalan la 

confirmación inicial de reconocimiento mutuo entre los interlocutores, a la vez que orientan la 

comunicación hacia la fase de desarrollo. Esta última es la parte central de la interacción conversacional,  

consta de secuencias temáticas y de la mayor parte de los intercambios verbales. En cuanto a la fase de 

cierre, esta indica los momentos previos a concluir la comunicación conversacional. Suele contener 

intercambios de precierres y de saludos de despedida. 
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 ¿Obedecen las estrategias conversacionales de cierre a variaciones 

socioculturales, al igual que las estrategias de apertura?  

En la bibliografía especializada que hemos consultado (Schegloff y Sacks 1973, 

André-Larochebouvy 1984, Kerbrat-Orecchioni 1990, 1996, 2005, Van Dijk 1992, 

Gallardo-Paúls 1993, 1996, 1998 (I), Cestero Mancera 1994, 2000a/c, Traverso 1996, 

2008, 2009, Llorente Arcocha 1996, Ávila Muñoz 1998, González Royo 1998, Tusón 

Vals 2002, 2008, Dumas 2003, García García 2009, Pérez Díaz 2016a/b, entre otros), se 

presentan las secuencias de cierre integradas por varios intercambios comunicativos, de 

cortesía positiva en principio: estrategias de precierre llevadas a cabo mediante 

acuerdos y proyectos para futuros encuentros, valoraciones finales del encuentro 

conversacional, justificaciones del cese de la comunicación, turnos de agradecimiento, 

intercambios de buenos deseos y de fórmulas prototípicas que anuncian la secuencia de 

cierre, y, finalmente, saludos de despedida propiamente dicha. Estas estrategias 

“preparan a los interlocutores para un más o menos prolongado período de ausencia, 

después del cual deberán retomar su relación” (Pérez Díaz, 2016a: 119).  

Anotamos ante todo que identificar cada una de estas estrategias de forma 

disociada de las demás estrategias que forman la misma secuencia de cierre no es una 

tarea fácil. Esta dificultad viene del hecho de que las secuencias de cierre se 

caracterizan, principalmente, por la reiteración de los diferentes intercambios y la 

reincidencia en los temas desarrollados a lo largo del curso de la conversación, pero 

sobre todo viene dada por la complejidad de atribuir una posición fija para cada una de 

estas estrategias. A diferencia de las secuencias de apertura donde se puede localizar 

cada elemento de las estrategias de acceso a la conversación de forma diferenciada del 

resto, en las secuencias de cierre aparecen las estrategias en distintas posiciones y 

suelen estar combinadas y perfectamente integradas en el mismo tuno de habla. Dicho 

de otro modo, las diferentes estrategias de aperturas conversacionales tienen una 

posición relativamente fija en la secuencia, de forma que no pueden producirse las unas 

antes de las otras y que podemos identificar los diferentes intercambios de forma aislada 

entre ellos. Todos los elementos de la apertura son perfectamente reconocibles y 

localizables en la secuencia y no dejan lugar a duda dónde acaba un intercambio y 

dónde empieza otro diferente, en la inmensa mayoría de los casos. Pero no ocurre lo 

mismo en las secuencias de cierre. Veremos que los intercambios de precierre y de los 

saludos de despedida propiamente dichos van intercalados, reiterados y fusionados a lo 
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largo de la secuencia de cierre y que cada uno de estos intercambios puede aparecer al 

principio de esta secuencia en una conversación o en mitad o al final de ella en otra. 

Anotamos también que, salvo los intercambios de despedidas finales y definitivas de la 

interacción conversacional, las demás estrategias no son condiciones imprescindibles, 

pues no aparecen los elementos de precierres en todas las conversaciones. Por todo 

esto, reconocemos que nos ha resultado sumamente compleja la identificación de las 

diferentes estrategias en la secuencia de cierre como unidades independientes las unas 

de las otras. No obstante, intentaremos definir las diferentes estrategias y dedicar un 

epígrafe independiente a cada una de ellas.    

En este capítulo, en primer lugar, estudiaremos los precierres efectuados a través 

de estrategias de promesas y planes para futuros encuentros, valoraciones finales del 

encuentro conversacional, justificaciones del cierre con diversas causas, intercambios 

de agradecimientos y de buenos deseos y usos de marcadores prototípicos de cierre 

conversacional. A continuación, nos adentraremos en los saludos de cierre propiamente 

dichos, hablaremos de sus características y después, al igual que en las secuencias de 

apertura, estudiaremos los saludos restringidos por límites temporales y los saludos 

carentes de ellos y, finalmente, los saludos circunstanciales en los cierres 

conversacionales.  

 

 1. Los precierres 

Los precierres forman parte de los llamados actos de habla de cortesía de 

acercamiento (Haverkate, 2004) o de cortesía valorizadora (Barros García, 2010b) que 

tienen el objetivo de fortalecer los lazos interpersonales y mantener la armonía en las 

relaciones sociales. Entendemos por Precierres
90 

aquellos enunciados y expresiones 

verbales que indican la inmediatez, o al menos, la proximidad del cierre definitivo de la 

actividad conversacional. Tienen el objetivo de conducir a los interlocutores implicados 

en la conversación a un cierre que ni perjudica ni amenaza la imagen o el territorio
91

 de 

                                                 
90

. André-Larochebouvy denomina la estrategia de precierre epílogo (1984: 99). Distingue entre dos tipos 

de epílogo: el natural, donde uno de los dos interlocutores, o ambos, aprovecha algún momento de 

silencio al final del turno de palabra para llevar a cabo el cierre, y el forzado, donde aparece una 

justificación que permite interrumpir la conversación sin esperar a que se produzca el cierre de forma 

natural.   
91

. Remitimos al lector interesado en los conceptos de la imagen y el territorio a Goffman 1973, 1974, 

1987.  



135 

 

ninguno de ellos de forma que permita preservar su relación interpersonal, como hemos 

mencionado anteriormente.   

Se integran los precierres en las secuencias de cierre, aunque no siempre son 

fáciles de ser identificados de forma independiente los unos de los otros y tampoco 

tienen que aparecer en todas las conversaciones, como hemos explicado antes. Para ser 

identificados como enunciados de precierre tienen que estar seguidos de un proceso de 

cierre de la conversación (André-Larochebouvy, 1984), así que dan inicio a un nuevo 

sistema de turnos: el del cierre (Schegloff y Sacks 1973, Traverso 1996), pues una vez 

aceptado el precierre, se producen los saludos de despedida propiamente dicha. La 

distancia de tiempo que separa los precierres de la producción del cierre final de la 

conversación demuestra el placer que tienen los participantes de haber conversado y de 

haber estado juntos (Traverso, 2009).   

Pero ¿a qué enunciados nos referimos cuando hablamos de precierres? ¿Cuáles 

son los elementos lingüísticos que forman las secuencias de precierre de la interacción 

conversacional y que funcionan como avances de las despedidas finales? Pues se trata 

de expresiones lexicalizadas y formulaicas que usan los participantes con frecuencia 

para informar a los demás interlocutores de forma no abrupta de su deseo o decisión de 

poner fin a la interacción conversacional. Expresiones tales como te dejo con tus cosas, 

me ha alegrado mucho hablar contigo, a ver si volvemos a vernos pronto, se me ha 

hecho tarde, y marcadores del tipo pues nada, bueno, venga, de acuerdo, vale, 

hablamos, etc.  

En nuestro corpus de árabe sirio hemos podido distinguir treinta y tres
 
elementos 

de precierres (ejemplos 25, 27, 28, 29, 39, 48, 51, 53, 57, 59, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 90, 95, 96, 99, 101 y 103 en el corpus). Los más 

frecuentes de ellos se efectúan en torno a los siguientes argumentos: acuerdos y planes 

para futuros encuentros (1.1.), valoraciones concluyentes de la conversación (1.2), 

estrategias de cortesía que indica la causa del cese de la conversación (1.3), 

agradecimientos (1.4), intercambios de deseos (1.5) y marcadores prototípicos de 

cierre conversacional (1.6), tal y como explicaremos a continuación. 

1.1. Acuerdos y planes para futuros encuentros 

Los participantes procuran demostrar que el cierre del canal de la comunicación 

no es algo deseable, por lo que intentan suavizar su efecto mediante el empleo de 
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estrategias de cortesía positiva que reafirma su deseo y su disponibilidad para futuros 

encuentros (Gallardo-Paúls, 1993). Se trata de estrategias formales, no de contenido, es 

decir que es un recurso formal que luego puede cumplirse o no. 

 En nuestro corpus de árabe sirio hemos encontrado diez ejemplos
 
de precierres 

en los que los participantes acuerdan un encuentro (véase ejemplos 25, 27, 69, 73, 76, 

90, 95, 96, 99 y 101 en el corpus), lo que constituye el 30,3% en lo que a la frecuencia 

del uso de este tema se refiere respecto a de la totalidad de los argumentos empleados en 

la estrategia de precierres. Veamos estos dos ejemplos (ejemplos 99 y 101 

respectivamente en el corpus):  

(74) s. (:::) mǝtl mā ḥakē-na, ǝt-tǝfɁ-u ʕala šī nhār barki m-nǝ-ltaɁ-a. taʕ- u la-ʕand-i Ɂaū ḫall-ī-na nǝ- 

ṭḷaʕ mǝšwār ʕala šī Ɂǝrne sawa 

l. Ɂē mū ʕala ʕēn-i w rās-i. mīt ṭalab mǝtl ha-ṭ-ṭalab hhhh 

s. ḫalaṣ ǝt-tafaɁ-na Ɂizan. ḫāṭr-ek 

l. wa huwa kazālek. (:::) 

S. (:::) Como hemos hablado, poneros de acuerdo en un día a ver si nos encontramos. Venid junto 

a mí o hagamos una salida a algún rincón juntas  

L. ¿No está sobre mi ojo y mi cabeza? Cien pedidos como este pedido jejeje 

S. Jejeje, ya está, hemos acordado entonces. Con tu permiso 

L. Y es así. (:::) 

S. (:::) Lo que hemos dicho, poneros de acuerdo en un día a ver si quedamos. O venís a casa o 

salimos a algún sitio juntas 

L. De mil amores, ojalá todos los encargos fueran así jejeje 

S. Jejeje. Quedamos así entonces. Hasta luego 

L. De acuerdo. (:::) 

 

(75)     (:::) 
m. yaʕni Ɂēmta bed-na n-šūf baʕḍ? 

f. laḥa ḥāwel ẓabbeṭ Ɂumūr-ī w Ɂiza ʕand-ek šwayyet waɁt m-nǝ-ltaɁ-a 

m. Ɂē Ɂana mā ʕand-i mǝškle, bas ḫabr-ī-n-i. Ɂaw b-tǝ-ǧ-i la ʕann-a Ɂaū Ɂiza bǝ-t-ḥǝbb-i m-nǝ-

ltaɁ-a barra     

f. tamām. b-ḥāk-ī-k-i bukra w m-nǝ-ttǝfǝɁ  

m. w hūwē hēk. b-ǝs-tann-a telefōn-ek. (:::) 

(:::) 

M. Es decir ¿cuándo vamos a vernos? 

F.  Voy a intentar arreglar mis asuntos y si tienes un poco de tiempo nos encontramos 

M. Sí, yo no tengo problema, solo avísame. O te vienes junto a nosotros o, si quieres, nos 

encontramos fuera 

F. Perfecto, te hablo mañana y acordamos 

M. Y es así. Espero tu teléfono. (:::) 

(:::) 

M. Entonces ¿cuándo nos vamos a ver? 

F. Voy a intentar organizarme y si tienes un ratito nos vemos 

M. Sí, por mí ningún problema, solo me tienes que avisar. O vienes a casa o, si quieres, quedamos 

fuera 

F. Perfecto. Te llamo mañana y concretamos 

M. De acuerdo. Espero tu llamada. (:::) 

 

De entre los diez ejemplos de precierres en nuestro corpus de árabe sirio en los 

que los participantes demuestran su intención de volverse a ver, tenemos tres casos de 

acuerdos para futuros encuentros sugeridos a través de una invitación por parte del 
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participante que se dispone a marcharse (véase ejemplos 27, 69 y 76 en el corpus). Esto 

forma aproximadamente el 9,09% en lo que a la frecuencia del uso de este tema se 

refiere respecto a de la totalidad de los argumentos empleados en la estrategia de 

precierres y, asimismo, constituye el 30% de las estrategias de precierre en los que los 

participantes confirman su interés en acordar un futuro encuentro para volver a verse. 

Generalmente, la invitación es aceptada, aunque se deja sin concretar en la mayoría de 

los casos.  

Veamos estos dos ejemplos (ejemplos 27 y 69 respectivamente en el corpus):  

(76)     (:::) 
m. šarrf-ū-na Ɂentu kamān  

r. Ɂē maʕlūm 

(:::) 

(:::) 

N. Hacernos el honor (con vuestra visita) vosotros también 

R. Sí, es sabido 

(:::) 

(:::) 

N. Hacernos una visita vosotros también 

R. Sí, por supuesto 

(:::) 

 

(77)      s. (:::) taʕ-u Ɂent-u ha-l-marra la-ʕand-i 

w. Ɂē mǝn-rūḥ, lēš lāɁ. ǝl-muhemm n-šūf baʕḍ 

s. w hūwē hēk. (:::) 

S. (:::) Venid vosotros esta vez junto a mí  

W. Sí, iremos ¡por qué no! Lo importante es que nos veamos 

S. Y es así. (:::) 

S. (:::) Venid vosotros a casa esta vez 

W. Sí, iremos ¡por qué no! El caso es vernos 

S. Eso es. (:::) 

 

Las fórmulas que utilizan los participantes para demostrar la disponibilidad para 

futuros proyectos en nuestro corpus de árabe sirio son: ḫall-ī-na ʕala ṣela w ḫabr-ī-n-i 

šū b-y-ṣīr maʕ-ek (mantengamos el contacto y avísame de lo que pasa contigo / estamos en 

contacto. Mantenme informada, véase ejemplo 25 en el corpus), šarrf-ū-na (hacednos el 

honor / hacednos una visita, véase ejemplo 27 en el corpus), taʕ-u Ɂent-u ha-l-marra la-

ʕand-i 
(
venid vosotros esta vez junto a mí  / venid vosotros a casa esta vez, véase ejemplo 69 

en el corpus), ǝt-tafaɁ-na (hemos acordado/ quedamos así, véase ejemplos 73 y 99 en el 

corpus), bǝ-ntǝẓer telefōn-ek y su variante b-ǝs-tann-a telefōn-ek (espero tu teléfono / 

espero tu llamada, véase ejemplos 73 y 101 en el corpus), ḥāk-ī-n-i (háblame / llámame, 

véase ejemplos 29 y 90 en el corpus), ḫall-ī-na n-ḍal n-šūf baʕḍ (deja que nos sigamos 

viendo / ver si nos vemos a menudo, véase ejemplo 95 en el corpus), m-nǝ-rǧaʕ m-nǝ-

ḥk-i (volveremos a hablar / ya hablaremos, véase ejemplo 96 en el corpus), m-nǝ-ḥk-i 
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ʕala faḍāwt-ek (hablamos según tu libranza /  hablaremos cuando tengas una rato, véase 

ejemplo 96 en el corpus), b-ḥāk-ī-k-i bukra w m-nǝ-ttǝfǝɁ (te hablo mañana y acordamos / 

te llamo mañana y concretamos, véase ejemplo 101 en el corpus). 

1.2. Valoraciones concluyentes de la conversación 

A menudo, los participantes recurren a estrategias de evaluación positiva del 

encuentro para anunciar el inicio de la secuencia de cierre conversacional. Creemos que 

esta estrategia favorece la relación entre los interlocutores puesto que terminar el 

intercambio conversacional supone un peligro para la imagen, porque puede parecer que 

lo terminan porque no les está gustando o porque no están a gusto, etc. Subrayar lo 

mucho que les ha gustado el encuentro supone, así, una estrategia de compensación que 

mejora la imagen del emisor, del receptor y de la relación entre ambos.   

De entre los treinta y tres precierres en nuestro corpus de árabe sirio, tenemos 

recogidos nueve ejemplos en los que los participantes emplean estrategias de 

evaluación final del encuentro conversacional (véase ejemplos 27, 69, 70, 74, 75, 76, 

77, 95 y 96 en el corpus). El empleo de estas expresiones lexicalizadas supone casi el 

27,2% de la totalidad de los precierres recogidos en nuestro corpus. Veamos estos dos 

ejemplos (ejemplos 70 y 69 respectivamente en el corpus):  

(78)     (:::) 
h. ǝnbasaṭ-et ktīr bi-ha-z-zyāra 

r.Ɂaḷḷā y-ḫall-ī l-i ǝyyā-k-i. w Ɂana kamān waḷḷa. (:::) 

(:::) 

H. Me he alegrado mucho por esta visita 

R. Dios te guarde para mí, y yo también por Dios. (:::) 

(:::) 

H. Me ha alegrado mucho tu visita 

R. Muchas gracias, y a mí también la verdad. (:::) 

 

(79)      s. (:::) w Ɂana kamān mā ḥass-ēt b-ǝl-waɁt 

(:::) 

S. (:::) Yo tampoco he sentido el tiempo  

(:::) 

S. (:::) Yo tampoco me he enterado del tiempo  

(:::) 

 

Podríamos calificar los dos ejemplos de precierres que acabamos de exponer 

como expresiones no cerradas en el sentido de que dejan un relativo margen a la 

improvisación de los participantes, según el contexto y el tipo de relación interpersonal 

que les une. Sin embargo, tenemos recogida en nuestro corpus de árabe sirio una 

expresión más lexicalizada en las estrategias de evaluación del encuentro 
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conversacional: šarraf-t, šarraf-t-i, šarraf-t-u
92

 (has, habéis honrado / me ha alegrado 

tu visita, o vuestra visita). Aparece en siete de los nueve ejemplos de estrategias de 

evaluación concluyente del encuentro conversacional (véase ejemplos 27, 74, 75, 76, 

77, 95 y 96 en el corpus), lo que supone cerca del 78% de estas estrategias y alrededor 

del 21,21% de la totalidad de precierres recogidos en nuestro corpus. Puede tener una 

réplica formulaica como y-dīm šaraf-ak / y-dīm šaraf-ek (que Dios mantenga tu honor / 

gracias), como vemos en el ejemplo que exponemos a continuación (ejemplo 27 en el 

corpus):  

(80)      r. (:::) šarraf-t-i 

m. Ɂaḷḷah y-dīm šaraf-ek (:::) 

R. (:::) has honrado 

M. Dios mantenga tu honor (:::) 

R. (:::) me ha alegrado tu visita 

M. Gracias (:::)   
 

Asimismo, admite otras réplicas también, tal y como exponemos en el siguiente 

caso (ejemplo 96 en el corpus): 

(81)     m. (:::) šarraf-t-i 

s. šukran ktīr. (:::) 

M. (:::) has honrado 

S. Muchas gracias. (:::) 

M. (:::) me ha alegrado tu visita  

S. Muchas gracias. (:::) 

 

Es la fórmula más extendida en Oriente Medio en general, sobre todo en los 

precierres conversacionales efectuados en contextos formales de visitas a casa. Entre 

los once precierres conversacionales llevados a cabo en visitas a casa de uno de los 

participantes en nuestro corpus de árabe sirio (véase ejemplos 27, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 

90, 95, 96 y 99 en el corpus), aparece la expresión šarraf-t (has honrado / me ha 

alegrado tu visita) o alguna de sus variantes en siete ejemplos (véase ejemplos 27, 74, 

75, 76, 77, 95 y 96 en el corpus), lo que constituye, aproximadamente, el 63,64% de las 

estrategias de evaluaciones finales de conversaciones en las visitas a casa.  

1.3. Justificación de cierre conversacional con una causa 

Algunas veces los participantes anuncian su deseo o su necesidad de poner fin a la 

actividad conversacional a través de la presentación de una justificación
93

, ya sea por 

motivos personales del hablante, es decir, al participante que anuncia el cierre, o por 

                                                 
92

. Masculino singular, femenino singular y plural de ambos géneros respectivamente.  
93

. Recalcamos que André-Larochebouvy (1984) considera cierres forzados los precierres en los que se 

presentan justificaciones para dar fin a la interacción conversacional.  
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razones que aluden a circunstancias del oyente que captaría en este caso que está ante 

un movimiento de cierre, o también por motivos inconcretos que no se refieren ni al 

hablante ni al oyente. 

En nuestro corpus de árabe sirio tenemos seis ejemplos de precierres 

conversacionales en los que los participantes recurren a justificaciones por motivos 

diversos (véase ejemplos 28, 48, 58,74, 90 y 99 en el corpus), constituyendo así el 

18,18% de la totalidad de los precierres recogidos. En cuatro de estos ejemplos (véase 

ejemplos 28, 58, 90 y 99 en el corpus) los participantes anuncian su decisión de cerrar el 

canal de la comunicación conversacional haciendo referencia a circunstancias propias, 

lo que implica el 12,12% de la totalidad de los precierres recogidos en el corpus y el 

66,6% de las estrategias de precierres en las que los participantes justifican el cierre 

conversacional aludiendo a circunstancias personales. Veamos este ejemplo (ejemplo 90 

en el corpus):  

(82)     (:::) 
f. Ɂana ṣār lāzem Ɂǝ-mš-i. ʕand-i mīt šaġle lessā 

r. mǝtl mā bedd-ak. bas ḥāk-ī-n-i 

(:::) 

(:::)  

F. Yo ya debo marcharme. Tengo cien cosas todavía 

R. Como quieras. Pero háblame 

(:::) 

(:::) 

F. Me tengo que ir ya. Tengo muchas cosas que hacer 

R. Como quieras. Pero llámame 

(:::) 

 

Solo en uno de los ejemplos que tenemos recogidos en nuestro corpus de 

precierres conversacionales con una justificación se anuncia el cierre mencionando las 

circunstancias del participante receptor, lo que supone el 3,03% de la totalidad de los 

precierres y el 16,6% de los ejemplos de justificaciones de cierre (ejemplo 74 en el 

corpus): 

(83)      (:::) 
l. sahrānīn 

r. lā yu-mall, bas ǝt-Ɂaḫḫar ǝl-waɁt ktīr w Ɂenti kamān ʕand-ek dawām ǝṣ-ṣobeḥ  

l. Ɂē mū meškle, neḥna Ɂaṣlan mā mǝ-n-nām bakkīr 

r.ḥāǧ, ḫall-ī-kon tǝ-rtāḥ-u. (:::) 

(:::) 

L. Estamos transnochando 

R. No se aburre, pero el tiempo se ha hecho muy tarde y tú también tienes trabajo por la mañana 

L. Sí, no es un problema, nosotros originariamente no nos acostamos pronto 

R. Es suficiente, dejaos descansar. (:::) 

(:::) 

L. Es pronto todavía 

R. Estoy muy a gusto, pero se ha hecho muy tarde y tú tienes trabajo por la mañana también 

L. Ningún problema, nosotros no nos acostamos pronto 
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R. Ya está bien así, os dejamos descansar. (:::) 

 

Generalmente, cuando el deseo de poner fin a la comunicación conversacional es 

anunciado por medio de una justificación que hace referencia a circunstancias del 

participante receptor, lo que se espera es que este último intente retener al otro 

participante con una negativa que resta importancia a los motivos de cierre, tal y como 

acabamos de ver en el ejemplo citado. 

En cuanto a las justificaciones de cierre que no aluden a ningún motivo en 

concreto, al igual que las justificaciones por circunstancias del participante receptor que 

hemos expuesto anteriormente, tenemos solo un ejemplo, de una conversación 

telefónica (ejemplo 48 en el corpus): 

(84)     (:::) 
s. baʕd Ɂǝzn-ek manār, šway w bǝ-rǧaʕ-l-ek  

m. Ɂē wala y-hemm-ek 

s. yaḷḷa bas šway. (:::) 

):::( 

S. Después de tu permiso, Manār, un poquito y vuelvo a tí  

M. Sí, que no te importe.  

S. venga, solo un poquito. (:::) 

(:::) 

S. Perdona Manār. Tengo que colgar. Te vuelvo a llamar en breve  

M. Sí, no te preocupes 

S. Venga, solo un momento. (:::) 

 

En este caso no ha habido ninguna negativa por parte del participante receptor. 

Dada la escasez de estos casos en nuestro corpus de árabe sirio, creemos que no es un 

dato concluyente, pues no podemos aventurarnos a establecer como actitud lingüística 

sistematizada la ausencia de negativa al cierre en los casos de justificaciones sin 

presentar ningún motivo en concreto. Sin embargo, pensamos que la ausencia de 

negativa al cierre como estrategia de cortesía por parte del participante receptor en este 

caso se debe a que es una conversación telefónica. En las llamadas telefónicas, el único 

canal de comunicación del que disponen los participantes es el auditivo, pues no tienen 

ninguna información visual de las circunstancias de la otra persona (véase punto 4 del 

capítulo 3. Identificación: encuentros telefónicos). Siendo los precierres una 

manifestación de cortesía positiva, es de esperar que tiendan a preservar y mantener a 

salvo la imagen y el territorio, tanto los propios del participante como de las demás 

personas implicadas en el intercambio conversacional (Goffman, 1973, 1987). 

Las justificaciones que aparecen en nuestro corpus de árabe sirio son: ʕafwan, 

šway bas la-šūf mīn ʕa-l-bāb (perdón, un poquito solo para ver quién está en la puerta / 

perdón un momento que tengo que abrir la puerta) maʕlēš bedd-i Ɂǝ-ʕtezer mǝnn-ek (no 
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pasaría nada, quiero pedirte disculpas / por favor, discúlpame), Ɂe-ǧ-ā-n-i nās w mā 

laḥa ne-Ɂder nǝ-ḥk-i hallaɁ (me ha venido gente y no vamos a poder hablar ahora / 

tengo una visita y no podemos hablar ahora), Ɂāsfe ǧiddan
 
(lo siento mucho). Véase

 
las 

expresiones mencionadas anteriormente en ejemplo 28 en el corpus. Aparecen también 

las justificaciones baʕd Ɂǝzn-ek, šway w bǝ-rǧaʕ-l-ek 
(
después de tu permiso, un poquito 

y vuelvo a ti / perdona, te vuelvo a llamar en breve. Véase ejemplo 48 en el corpus), 

daɁīɁa w bǝ-rǧaʕ b-rǝnnǝ-l-ak, bas laḥẓa la-šūf
 
māmā šū bedd-a 

(
después de tu 

permiso, un minuto y vuelvo a darte un toque. Solo un momento para ver mamá qué 

quiere / perdona, dame un minuto y te vuelvo a llamar. Voy a ver qué quiere mamá. 

Véase ejemplo 58 en el corpus), ǝt-Ɂaḫḫar ǝl-waɁt ktīr w Ɂenti kamān ʕand-ek dawām 

ǝṣ-ṣobeḥ
 (
el tiempo se ha hecho muy tarde y tú además tienes trabajo por la mañana /  

se ha hecho muy tarde y tú trabajas por la mañana. Véase ejemplo 74 en el corpus), 

Ɂana ṣār lāzem Ɂǝ-mš-i, ʕand-i mīt šaġle lessā (yo debo marcharme ya, tengo cien cosas 

todavía / me tengo que ir ya, tengo muchas cosas que hacer. Véase ejemplo 90 en el 

corpus), warā-y-i šeġl ḫērāt Ɂaḷḷa
 (
detrás de mí, trabajo (de la cantidad) de los bienes 

de Dios 
/ 
tengo mucho trabajo, véase ejemplo 99 en el corpus).  

En lo que respecta al español peninsular, hemos elaborado un cuestionario
94

 y les 

hemos preguntado a nuestros informantes si se sienten inclinados/as, en general, a 

presentar una justificación para poner fin a una conversación. El 29,4% de las 

respuestas que hemos recibido confirma esta tendencia, tal y como lo refleja el siguiente 

gráfico: 

                                                 
94

. Puede consultar los resultados del cuestionario en el siguiente enlace 

https://docs.google.com/forms/d/121Hkwe0fwY-RTQscQkX1-

mAGrzCOd1Z9PuRSUyZnGlE/edit#responses  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/121Hkwe0fwY-RTQscQkX1-mAGrzCOd1Z9PuRSUyZnGlE/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/121Hkwe0fwY-RTQscQkX1-mAGrzCOd1Z9PuRSUyZnGlE/edit#responses
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Gráfico 4.1 

Respuestas a la pregunta 1: ¿Te sientes inclinado/a, por cortesía, a presentar una excusa o una 

justificación para poner fin a una conversación?  

 

Según los resultados que demuestra el gráfico, parece ser que la tendencia a 

presentar una excusa para introducir el cierre de la interacción conversacional es incluso 

más frecuente en el español peninsular que en la variedad árabe siria.  

Para concluir este punto indicamos que terminar una conversación se asemeja a 

rechazar una invitación. De ahí que se necesite una estrategia de justificación. Cuando 

la justificación hace referencia a las circunstancias del otro, el interlocutor no puede 

aceptarlo (en condiciones normales) o corre riesgo su imagen. En cambio, cuando  no se 

presenta ninguna justificación o cuando la justificación alude a las circunstancias del 

propio emisor, no es habitual la insistencia, puesto que ha dejado claro que quiere seguir 

pero no puede (diga o no diga los motivos). 

1.4. Agradecimientos  

Aparecen los agradecimientos en las secuencias de precierres como 

complementos a los saludos de despedida propiamente dichos y seguidos de ellos, en 

general. Su frecuencia de uso en estas secuencias se puede explicar por la necesidad que 

sienten los participantes de demostrar su satisfacción por el reconocimiento mutuo que 

hayan tenido los unos frente a los otros durante el tiempo que haya durado la 

conversación (André-Larochebouvy, 1984).  
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En principio se organizan los agradecimientos en pares adyacentes: un turno de 

agradecimiento y una réplica, o con expresiones ritualizadas como de nada, no hay de 

qué, etc., o con un recíproco turno de agradecimiento de vuelta.  

Pueden realizarse los agradecimientos de forma explícita o implícita (Kerbrat-

Orecchioni, 1996). Los explícitos se llevan a cabo a través de fórmulas directas como 

gracias y los implícitos a través del uso de expresiones del tipo muy amable, o las 

conocidas fórmulas de yi-slam-u Ɂidē-k ِِ / yi-slam-u Ɂidē-k-i (que se salven tus manos / 

gracias, véase ejemplo 53, 67 y 89 en el corpus), y-ʕīš-u ha-ddǝyyat (que vivan estas 

manos / gracias, véase ejemplos 89 y 97 en el corpus) y mamnūn, mamnūn lǝṭf-ak / 

mamnūn lǝṭf-ek (agradecido, agradecido por tu amabilidad / te lo agradezco, agradezco 

tu amabilidad, véase ejemplos 63 y 70 en el corpus), por ejemplo, en árabe sirio. En 

ambos casos, los agradecimientos como estrategias conversacionales son actos de 

cortesía positiva que regulan las relaciones interpersonales y al mismo tiempo son 

destinados directamente a agradar la imagen de los participantes puesto que manifiestan 

valores como la aceptación, el aprecio, la atención y el reconocimiento mutuo.  

En nuestro corpus de árabe sirio hemos encontrado 21 ejemplos en los se llevan a 

cabo estrategias de agradecimientos en las secuencias de precierre (véase ejemplos 27, 

28, 51, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 95, 96, 99, 101, 103 en el 

corpus), lo que supone el 63,6% de la totalidad de precierres que tenemos recogidos, 

constituyendo así el elemento más frecuente en los precierres y el recurso más habitual 

al que recurren los participantes para comunicar su decisión o su necesidad de concluir 

la interacción conversacional.  

Con respecto al uso de los agradecimientos en las secuencias de precierres 

conversacionales en el español peninsular, nuestros informantes indican que recurren a 

esta estrategia con una frecuencia que alcanza el 46,1%, un porcentaje alto aunque 

queda por debajo de la frecuencia de uso en la variedad árabe sirio. Veamos las 

respuestas de nuestros informantes en el siguiente gráfico: 

¿Con qué frecuencia recurres a fórmulas de agradecimiento en las secuencias de 

cierres conversacionales?  
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Gráfico 4.2 

Respuestas a la pregunta 2: ¿Con qué frecuencia recurres a fórmulas de agradecimiento en las 

secuencias de cierres conversacionales?  

 

Aparecen los agradecimientos explícitos e implícitos intercalados y reiterados de 

forma aleatoria en la misma secuencia de precierre, como vemos a continuación en este 

ejemplo recogido de una visita a casa en nuestro corpus de árabe sirio (ejemplo 69 en el 

corpus):  

(85)     (:::) 
w. lessā mā šǝf-n-ā-k-i 

s. Ɂaḷḷa y-sallm-ek w y-ḫall-ī l-i ǝyyā-k-i.  

(:::) 

s. w hūwē hēk. šukran ktīr. ḫāṭer-k-on yā ǧamāʕa 

w. yā mīt Ɂahlēn w sahlēn 

(:::) 

(:::) 

W. Aún no te hemos visto 

S. Que Dios te salve y te guarde para mí. 

(:::) 

S. Y es así. Muchas gracias. Vuestro permiso, gente  

W. Cien veces dos bienvenidas 

(:::) 

(:::) 

W. Aún no te hemos visto 

S. Gracias. 

(:::) 

S. Eso es. Muchas gracias. Hasta luego 

W. De nada. 

(:::) 

 

En el ejemplo que acabamos de exponer el participante que se dispone a 

marcharse emplea la expresión ritualizada Ɂaḷḷa y-sallm-ek w y-ḫall-i l-i ǝyyā-k-i (que 

Dios te salve y te guarde para mí / gracias)  no como réplica a un turno de 

agradecimiento inicial expreso, sino como muestra de gratitud por parte del visitante y 

como repuesta a una estrategia de cortesía positiva a la que recurre el anfitrión para 
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intentar retener a la persona visitante un ratito más, empleando la expresión lexicalizada 

lessā mā šǝf-n-ā-k-i (aún no te hemos visto). En el segundo intercambio de 

agradecimiento en el ejemplo, el visitante usa la expresión explícita šukran ktīr (muchas 

gracias) y recibe como contestación al agradecimiento la famosa fórmula yā mīt Ɂahlēn 

w sahlēn (cien veces dos bienvenidas / gracias). Curiosamente, esta misma expresión es 

la réplica prototípica a un saludo del tipo marḥaba (hola. Véase punto 3.1. del capítulo 

3. Saludos de apertura con límite temporal vs saludos sin límite temporal). 

Generalmente, se usa para dar la bienvenida, pero en el ejemplo que exponemos está 

empleada por el anfitrión como réplica al agradecimiento para restar importancia a su 

trato hospitalario y acogedor durante la visita (véase la misma acepción de Ɂahlēn w 

sahlēn, y de algunas de sus variantes, como réplica a un turno de agradecimiento en los 

ejemplos 28, 51, 59, 63, 65, 73, 75 y 95 en el corpus). mīt Ɂahlēn w sahlēn es una 

expresión lexicalizada y multifuncional muy extendida en Oriente Medio en general, y 

en la variedad árabe siria en concreto. En cambio, cuando la justificación es el propio 

emisor o la deja sin justificar, no es habitual la insistencia, puesto que el otro ha dejado 

claro que quiere seguir pero no puede (diga o no diga los motivos). 

Aparte del carácter aleatorio, los agradecimientos explícitos e implícitos se 

combinan en las secuencias de precierres independientemente de la formalidad de la 

situación comunicativa en las que se dan. Veamos este ejemplo de una llamada 

telefónica formal a una oficina (ejemplo 63 en el corpus): 

(86)     (:::) 
n. mamnūn lǝṭf-ek Ɂana. mawǧūde ḥaḍert-ek bukra madām? 

s. Ɂē Ɂana dāɁiman hōn ǝṣ-ṣobeḥ 

n. šukran ǧazīlan. bukra ǝṣ-ṣobeḥ ǝnšālla b-mǝrr la-ʕand-ek. taḥyyāt-i madām sanāɁ. 

s. Ɂahlēn, Ɂaḷḷa maʕ-ak   

n. Ɂalf šǝkr madam 

s. ǝl-Ɂafu, ʕala ʕēn-i ǝstāz nizār 

(:::) 

N. Estoy agradecido por tu amabilidad. ¿Está tu presencia mañana, señora? 

S. Sí, estoy siempre aquí por la mañana 

N. Bueno, muchas gracias. Mañana por la mañana si Dios quiere me paso junto a ti. Mis saludos 

señora SanāɁ 

S. Dos bienvenidas, Dios esté contigo 

N. Mil gracias, señora 

S. El perdón, sobre mi ojo, profesor Nizār 

(:::) 

N. Agradezco su amabilidad. ¿Estará mañana, señora? 

S. Sí, estoy siempre aquí por la mañana 

N. Bueno, muchas gracias. Me paso mañana por la mañana. Saludos, señora SanāɁ 

S. De acuerdo, hasta luego 

N. Mil gracias, señora SanāɁ 

S.De nada, a su disposición, señor Nizār 
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En el ejemplo que acabamos de ver de una situación comunicativa formal, ni el 

turno de agradecimiento inicial ni el turno de réplica parecen estar condicionados por el 

grado de formalidad, pues se emplean fórmulas explícitas e implícitas indistintamente, 

como mamnūn lǝṭf-ek (agradecido por tu amabilidad / agradezco su amabilidad), 

šukran ǧazīlan (muchas gracias), Ɂalf šǝkr (mil gracias), ǝl-Ɂafu (el perdón / de nada), 

Ɂahlēn (dos bienvenidas / de acuerdo), y ʕala ʕēn-i (sobre mi ojo / a tu disposición  o de 

mil amores). 

Consideramos relevante exponer este ejemplo de agradecimiento también y nos 

detendremos en explicar su interés a continuación del mismo (ejemplo 103 en el 

corpus): 

(87)      (:::) 
 s. šukran ktīr. Ɂila ǝl-liqāɁ 

 m. Ɂila ǝl-liqāɁ Ɂarīban. maʕ ǝs-salāme  

 s: Ɂaḷḷa y-sallm-ek, šukran. ḫāṭr-ek 

(:::) 

S. Muchas gracias. Hasta el encuentro 

M. Hasta el encuentro pronto. Que estés sana y salva 

S. Que Dios te salve, gracias. Tu permiso 

(:::) 

S. Muchas gracias. Hasta la vista 

M. Hasta la próxima, espero que sea pronto. Hasta luego 

S. Gracias. Hasta luego 

 

Consideramos que este ejemplo es relevante porque se dan dos agradecimientos 

explícitos con la fórmula ritualizada šukran (gracias), pero ninguno de ellos recibe 

contestación. Pensamos que los agradecimientos integrados en las secuencias de 

precierre están tan ritualizados hasta el punto de estar normalizados y automatizados, 

por decirlo de una forma, y que no siempre necesitan respuesta (véase el mismo caso en 

ejemplos 27, 51, 59, 64, 73, 96, 99, 101 en el corpus).   

No obstante, creemos de suma importancia señalar una característica peculiar en 

las variedades árabes en general, y por ende en la variedad árabe siria, en relación a los 

agradecimientos en las secuencias de precierres conversacionales. Se trata de las 

fórmulas de agradecimiento implícito que hacen referencia a Dios, como Ɂaḷḷa y-sallm-

ak (que Dios te salve / gracias), Ɂaḷḷā y-ḫall-ī-k (que Dios te guarde / gracias), Ɂaḷḷā y-

ḫall-ī l-i ǝyyā-k (que Dios te guarde para mí / gracias), Ɂaḷḷa y-zīd faḍl-ak (que Dios 

aumente tu favor  / gracias), Ɂaḷḷah y-dīm šaraf-ak (que Dios mantenga tu honor / 

gracias), Ɂaḷḷa y-zīd šaraf-ak (que Dios incremente tu honor / gracias), m-nǝ-škur Ɂaḷḷa 

(agradecemos a Dios / bien), etc. Veamos este ejemplo (ejemplo 74 en el corpus): 
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(88)     (:::) 
l. ʕīd-ī-ya rīm 

r. Ɂakīd, ṭabʕan    

l. yā mīt Ɂahlēn w sahlēn, šarraf-t-i 

r. Ɂaḷḷa y-ḫall-ī-k-i (:::) 

(:::) 

L. Repítala, Rīm 

R. Seguro, por supuesto 

L. Cien veces dos bienvenidas, has honrado 

R. Que Dios te guarde. (:::) 

(:::) 

L. Déjate ver por aquí, Rīm 

R. Sí, por supuesto 

L. Bueno, me has alegrado con tu visita 

R. Gracias (:::) 

Pensamos que estas expresiones se usan para dar las gracias en las secuencias de 

cierre de la interacción conversacional, pero que son al mismo tiempo fórmulas que 

usan los participantes para intercambiar deseos, tal y como nos disponemos a explicar a 

continuación. 

1.5. Intercambio de deseos 

Al igual que los agradecimientos que acabamos de analizar, el intercambio de 

deseos en las secuencias de precierre es un acto de cortesía positiva destinado a 

satisfacer la imagen de los participantes en la interacción conversacional. Los deseos 

pueden producirse de forma combinada con todas las estrategias de precierre, pero 

sobre todo con los intercambios de agradecimientos. De hecho, queremos señalar en 

primer lugar que nos ha sido difícil separar los agradecimientos de los deseos en las 

secuencias de precierre. Sí bien existen fórmulas propias y exclusivas para intercambiar 

deseos, nos ha sido complejo determinar una función clara a otras fórmulas 

lexicalizadas que aparecen las secuencias de precierres conversacionales, pues no 

tenemos la certeza de si ejercen de fórmulas de agradecimientos exclusivamente o 

únicamente de deseos, o de ambas al mismo tiempo. Estas dos estrategias están 

absolutamente fusionadas a nivel pragmático y semántico en las secuencias de precierre 

y constituyen un ejemplo representativo de la multifuncionalidad de las fórmulas en la 

variedad árabe siria, como lo explicaremos a continuación.  

Intentaremos primero acercarnos a las fórmulas inconfundibles de intercambiar 

deseos y nos detendremos después en las expresiones que pensamos que hacen tanto de 

agradecimientos como de fórmulas de deseos.  
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En nuestro corpus de árabe sirio tenemos recogidos 10 ejemplos de expresiones 

inequívocas y exclusivas de inserción de deseos
95

, lo que supone el 30,3% de la 

totalidad de los precierres recogidos (ejemplos 25, 29, 39, 51, 53, 71, 73, 78, 96 y 103 

en el corpus). 

 

Generalmente se intercambian los deseos en pares adyacentes: un turno de 

inserción de deseo y una réplica ritualizada y lexicalizada devolviendo el mismo deseo 

en la inmensa mayoría de los casos, a veces con algunas variaciones pragmáticas. 

Veamos este ejemplo recogido en nuestro corpus de árabe sirio de un intercambio 

de deseos en la secuencia de precierre y en el que participante recibe el mismo deseo de 

vuelta (ejemplo 71 en el corpus): 

(89)     ):::)  
r. ḫāṭr-ek. ye-sʕed ṣabāḥ-ek 

h. w ṣabāḥ-ak Ɂenti kamān, Ɂaḷḷa maʕ-ek 

(:::) 

R.Tu permiso. Que (Dios) te haga la mañana feliz 

H. Y tu mañana tú también, que Dios esté contigo 

):::( 

R. Me voy. Que tengas feliz mañana 

H. Igualmente, hasta luego 

 

En el ejemplo que acabamos de ver se emplea la fórmula de deseo ye-sʕed ṣabāḥ-

ek (que (Dios) te haga la mañana feliz / feliz mañana). Hemos explicado con anterioridad 

que esta expresión es multifuncional, pues es un saludo de acceso con límite temporal y 

al mismo tiempo se emplea como un deseo en las secuencias de cierre (véase punto 3.1. 

del capítulo 3
. 
Saludos de apertura con límite temporal vs saludos sin límite temporal).   

En el siguiente ejemplo aparece la fórmula típica de deseo en la variedad árabe 

siria en las secuencias de cierre, ǝḍ-ḍall-u b-ḫēr (que permanezcáis bien / a seguir bien). 

Al igual que el ejemplo anterior, la réplica recibida es el mismo deseo de vuelta 

(ejemplo 96 en el corpus): 

(90)     s. šukran ktīr Ɂel-ek. ǝḍ-ḍall-u
96

 b-ḫēr ǝnšālla 

m. w Ɂentu kamān. (:::) 

S. Muchas gracias a ti. Que permanezcáis bien si Dios quiere 

M. Y vosotros también. (:::) 

S. Muchas gracias. A seguir bien  

M. Vosotros también. (:::) 

                                                 
95

. Para el lector interesado en más información acerca del funcionamiento del intercambio de deseos en 

la variedad árabe siria, consúltese Ferguson 1997/b. 
96

. En realidad, es ǝt-ḍall-u. Se trata de un proceso de asimilación fonética regresiva por adyacente, donde 

se produce un ensordecimiento del fonema /t/. Aplíquese a toda la construcción del corpus.  
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Exponemos también este ejemplo en el que aparecen dos fórmulas de deseos 

seguidas en las secuencias de precierre. Se trata de dos fórmulas típicas para desear un 

buen viaje (ejemplo 78 en el corpus):   

(91)      s. ḫāṭr-ak. safra saʕīde. t- rūḥ w tǝ-rǧaʕ bǝ-s-salāme 

f. Ɂaḷḷa y-sallem l-i ǝyyā-k-i. (:::) 

S. Tu permiso. Buen viaje. Que vayas y vuelvas sano y salvo 

F. Dios te salve para mí. (:::) 

S. Me voy. Buen viaje de ida y de vuelta 

F. Gracias. (:::) 

En nuestros cuestionarios sobre español peninsular, intercambiar deseos en las 

secuencias de cierres conversacionales parece más frecuente que en la variedad árabe 

siria, pues nuestros informantes indican que recurren a esta estrategia con un porcentaje 

del 49,5%, tal y como lo muestra el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 4.3 

Respuestas a la pregunta 3: ¿Con qué frecuencia recurres a la estrategia conversacional de 

intercambiar deseos en las secuencias de cierres (que vaya bien, que tengas buen día, cuídate, etc.)? 

 

Nos detendremos ahora en las expresiones lexicalizadas y multifuncionales que 

ejercen tanto de agradecimientos como de deseos. A decir verdad, las fórmulas que se 

emplean en la parte inicial del intercambio de deseos no dejan lugar a duda, pues les 

podemos atribuir claramente la función de insertar un deseo. Nos referimos a fórmulas 

como bǝ-t-tawfīɁ (que vaya bien, véase ejemplo 25 en el corpus), nhār-ek saʕīd (que 

tengas feliz día, véase ejemplo 29 y 103 en el corpus), ye-sʕed ṣabāḥ-ak (Que (Dios) 

haga feliz tu mañana / feliz mañana, véase ejemplos 39, 51, 53 y 71 en el corpus), ye-sʕed 

masā-k (Que (Dios) haga feliz tu tarde / feliz tarde, véase ejemplo 73 en el corpus), ǝḍ-

ḍall-u b-ḫēr (que permanezcáis bien / a seguir bien, véase ejemplo 96 en el corpus), etc. 

La dificultad de asignar un valor pragmático claro a las fórmulas empleadas surge en las 
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réplicas a los deseos. Expresiones lexicalizadas y ritualizadas como Ɂaḷḷa y-sallm-ak / 

Ɂaḷḷa y-sallm-ek, por ejemplo, que vienen a decir literalmente que Dios te salve, tienen 

un valor semántico claro de intercambio de deseo, pero al mismo tiempo podrían 

interpretarse perfectamente como fórmulas de agradecimiento implícito (consúltese 

estas fórmulas en ejemplos 27, 39, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 95 y 99 en el corpus).  

Veamos este ejemplo en el que aparece una fórmula lexicalizada y fronteriza entre 

estrategias de agradecimientos y de deseos (ejemplo 67 en el corpus):  

(92)     (:::) 
m. yaḷḷa Ɂana nāzel. bedd-ek šī ǧǝb l-ek maʕ-i b-ṭarīɁ-i? 

h. lā, yi-slam-u Ɂidē-k. (:::) 

(:::) 

M. Venga voy a bajar. ¿Quieres que te traiga algo de camino? 

H. No, que (Dios) salve tus manos. (:::) 

(:::) 

M. Voy a bajar. ¿Quieres que te traiga algo de camino? 

H. No, gracias. (:::) 

 

Anotamos que la fórmula que aparece en este ejemplo, yi-slam-u Ɂidē-k (que se 

salven tus manos / gracias), es de uso muy extendido en situaciones comunicativas 

como agradecimiento a un ofrecimiento, aunque es, semánticamente hablando, una 

fórmula para insertar un deseo, clarísimamente.  

Exponemos también este ejemplo (ejemplo 70 en el corpus). En él, ocurre lo 

mismo que en el ejemplo anterior, pues Ɂaḷḷā y-ḫall-ī l-i ǝyyā-k-i (que Dios te guarde 

para mí / gracias) es otra fórmula muy frecuente en árabe sirio que se podría interpretar 

como un turno de agradecimiento, cuando tiene un valor semántico inequívoco de un 

buen deseo. 

(93)     (:::) 
h. ǝnbasaṭ-et ktīr bi-ha-z-zyāra 

r. Ɂaḷḷā y-ḫall-ī l-i ǝyyā-k-i. (:::) 

(:::) 

H. Me he alegrado mucho por esta visita 

R. Que Dios te guarde para mí. (:::) 

(:::) 

H. Me ha alegrado mucho tu visita 

R. Muchas gracias. (:::) 

 

Nos gustaría destacar también una réplica altamente ritualizada y muy extendida 

en Oriente Medio en general y en Siria en particular: t-būs-ek ǝl-ʕāfie (que te bese el 

vigor / gracias). Esta réplica se emplea cuando los participantes en la interacción 
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conversacional mandan besos a personas conocidas que comparten entre ellos. Veamos 

este ejemplo recogido en nuestro corpus (ejemplo 75 en el corpus): 

(94)      s: (:::) sallm-i ʕa-l-kell w būs-i l-i lǝ-zġār   

Ɂǝ: t-būs-ek ǝl-ʕāfie, b-y-ūṣal 

S. (:::) Pasa saludos a todos y bésame a los pequeños 

Ɂǝ. Que te bese el vigor, llegarán
97

  

S. (:::) Recuerdos para todos y besos para los peques 

Ɂǝ. Gracias, de tu parte. 

 

Como acabamos de ver en el ejemplo, t-būs-ek ǝl-ʕāfie se produce como 

agradecimiento y al mismo tiempo como buen deseo.  

Quisiéramos señalar al final que algunos estudios que hemos consultado (André 

Larochebouvy 1984, Gallardo Paúls 1993, 1996, Kerbrat-Orecchioni 1996, entre otros) 

consideran la fórmula cuídate como un intercambio de buenos deseos. En nuestro 

estudio no tenemos contemplada esta fórmula entre los ejemplos de deseos debido a los 

pocos ejemplos que tenemos recogidos en nuestro corpus. En realidad, tenemos 

únicamente dos ejemplos en los que aparece esta expresión (véase ejemplos 57 y 64 en 

el corpus).  

1.6. Marcadores prototípicos 

Los marcadores prototípicos de precierre conversacional son elementos 

lingüísticos que usan los participantes para indicar que la actividad conversacional está 

llegando a su fin y para señalar su aceptación del cierre de la interacción. Nos referimos 

a enunciados como ṭayyib (bueno) y māši (marchando /de acuerdo) en árabe sirio, y a 

bueno y venga pues, por ejemplo, en español peninsular.  

Tenemos recogidos trece marcadores prototípicos de precierre en nuestro corpus 

de árabe sirio (véase ejemplos 25, 28, 29, 39, 51, 57, 62, 66, 67, 76, 80, 90 y 99 en el 

corpus), lo que supone un porcentaje del 39,3% de la totalidad de los precierres 

recogidos. Veamos este ejemplo (ejemplo 25 en el corpus): 

(95)     (:::) 
w. bukra laḥa Ɂǝ-rǧaʕ rūḥ. la-n-šūf šū laḥa y-ṣīr maʕ-na   

h. ṭayyib yā sett-i. ḫall-ī-na ʕala ṣela w ḫabr-ī-n-i šū b-y-ṣīr maʕ-ekِِِ 

w. ḫēr ǝnšālla. ḫāṭr-ek  

(:::) 

(:::) 

W. Mañana volveré a ir. Veremos a ver qué pasa con nosotros 

H. Bueno, señora mía, déjanos en contacto y avísame de lo te que ocurra contigo 

W. Dios quiera que sea bueno. Tu premiso 
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(:::) 

(:::) 

W. Mañana volveré a ir. Veremos a ver qué pasa 

H. Bueno, señora mía. Estamos en contacto, mantenme informada 

W. De acuerdo. Hasta luego 

(:::) 

 

En el ejemplo que acabamos de exponer aparecen dos marcadores prototípicos de 

uso frecuente en los precierres conversacionales en la variedad árabe siria: ṭayyib 

(bueno) y ḫēr ǝnšālla (Dios quiera que sea buenoِ  / de acuerdo). Esta última se ha 

usado aquí como réplica a un turno inicial que anuncia la decisión y la necesidad de 

finalizar la comunicación telefónica. Pero ḫēr ǝnšālla no solo se usa en réplicas, sino en 

turnos iniciales que señalan la proximidad o la inmediatez del fin de la interacción 

conversacional, como lo demuestra este ejemplo (ejemplo 29 en el corpus): 

 

(96)    s. ḫēr ǝnšālla. nhār-ek saʕīd 

    r. nhār-ek Ɂasʕad ):::( 

):::( 

S. Dios quiera que sea bueno. Que tengas feliz día 

R. Y le tuyo más feliz ):::( 

):::( 

S. De acuerdo. Que tengas feliz día 

R. Tú también ):::( 

 

Uno de los marcadores frecuentes en los precierres conversacionales en la 

variedad árabe siria es también la expresión bedd-ak šī / bedd-ek šī (¿quieres algo? / 

¿necesitas algo?) Veamos este ejemplo (39 en el corpus): 

(97)     (:::) 
r. bedd-i Ɂūm Ɂǝ-mš-i Ɂana. bedd-ek šī? 

y. salāmt-ak yā Ɂalb-i  

(:::) 

(:::) 

R. Quiero levantarme a andar yo ¿Quieres algo? 

Y. Que estés bien, corazón mío  

(:::) 

(:::) 

R. Me voy a ir ya. ¿Necesitas algo? 

Y.Nada, corazón  

(:::) 

 

Los marcadores prototípicos de cierre consisten a veces en anunciar 

directamente, por uno de los participantes, la disponibilidad a marcharse e interrumpir la 

actividad conversacional. Veamos este ejemplo (ejemplo 90 en el corpus): 

(98)      (:::) 
f. Ɂana ṣār lāzem Ɂǝ-mš-i. ʕand-i mīt šaġle lessā 

r. mǝtl mā bedd-ak. bas ḥāk-ī-n-i 

(:::) 

(:::)  
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F. Yo ya debo marcharme. Tengo cien cosas todavía 

R. Como quieras. Pero háblame 

(:::) 

(:::) 

F. Me tengo que ir ya. Tengo muchas cosas que hacer 

R. Como quieras. Pero llámame 

(:::) 

 

En suma, los marcadores prototípicos de cierre que aparecen en nuestro corpus 

de árabe sirio son: ṭayyib (bueno, véase ejemplos 25 y 62 en el corpus), māši 

(marchando / de acuerdo, véase ejemplo 28 en el corpus), ḫēr ǝnšālla (Dios quiera que 

sea bueno / de acuerdo, véase ejemplos 25 y 29 en el corpus), šū bed-na n-sāw-i (¡qué 

vamos a hacer! / ¡qué se le va a hacer!, véase ejemplo 51 en el corpus), bǝ-t-waṣṣ-ū-na 

šī (¿nos encomendáis algo? / ¿necesitáis algo?, véase ejemplo 76 en el corpus), bedd-ak 

šī (¿quieres algo? / ¿necesitas algo?, véase ejemplos 39, 57, 66, 67, 80 y 90 en el 

corpus)  y Ɂana bedd-i Ɂǝ-mš-i (quiero marcharme / me tengo que ir, véase ejemplos 90 

y 99 en el corpus). 

Por último, queremos señalar que los saludos a terceras personas, cuando la 

relación entre los participantes en la conversación lo permite, forman parte de las 

estrategias de los precierres (véase ejemplos 27, 51, 59, 75, 91 y 95 en el corpus). 

André-Larochebouvy (1984) los considera saludos complementarios a los cierres 

propiamente dichos. Veamos este ejemplo recogido en nuestro corpus de árabe sirio 

(ejemplo 27 en el corpus): 

(99)     (:::) 
r. maʕ ǝs-salāme. sallm-i ʕa-l-kell ʕand-ek   

m. Ɂaḷḷa y-sallm-ek. b-y-ūṣal  

(:::) 

(:::) 

R. Que estés sana y salva. Pasa saludos a todos los que estén junto a ti  

M. Que Dios te salve. Llegarán
98

 

(:::) 

(:::) 

R. Hasta luego. Recuerdos para todos 

M. Gracias, de tu parte 

(:::) 

 

2. Conclusiones 

A modo de conclusión de todo lo expuesto anteriormente con respecto a los 

precierres, señalamos en primer lugar la elevada presencia de estos elementos en las 

secuencias de cierres conversacional y la tendencia de alargar dichas secuencias en la 

variedad de árabe sirio. Creemos que esta frecuencia de uso se explica por el interés que 
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tienen los participantes en anunciar e introducir la secuencia de cierre final de la 

interacción conversacional de forma suave y delicada con el fin de proteger, 

mutuamente, sus respectivas imágenes positivas. De allí viene también la necesidad de 

reiterar los precierres en las secuencias de cierres conversacionales. Se repiten los 

precierres y se combinan entre ellos varias veces hasta que todos los participantes 

acepten el cierre y no vuelva a iniciarse un tema nuevo de conversación. Muy a 

menudo, el precierre no es seguido inmediatamente por un cierre final, sino por otro 

precierre. Por eso, en varias ocasiones a lo largo de este punto de investigación, hemos 

considerado esta sucesión de precierre como secuencias de precierre, independientes, 

dentro de una secuencia global del cierre conversacional. 

Otra característica a señalar de los precierres conversacionales es que no aparecen 

siempre en las secuencias de cierre, pero sí son obligatorios e ineludibles por parte de 

los participantes visitantes en las situaciones comunicativas de visitas a casa. Al margen 

de esto, nos parece importante destacar la fusión de las diferentes estrategias de 

precierre, pues forman una amalgama de actos rituales muy difícil de separar y casi 

imposible de aislar, los unos de los otros. Señalamos también la peculiaridad de 

referirse a Dios en las expresiones de agradecimientos implícitos y en las de 

intercambiar deseos.  

Se articulan los precierres en torno a los siguientes temas: acuerdos y planes para 

futuros encuentros, valoraciones concluyentes de la conversación, justificaciones del 

cese de la conversación, agradecimientos, intercambios de deseos y marcadores 

prototípicos de cierre, aparte de los saludos a terceras personas. En nuestro corpus de 

árabe sirio, se producen los precierres en con un porcentaje del 91,6% de las secuencias 

de despedida que tenemos recogidas. Las diferentes estrategias aparecen de la siguiente 

forma: los agradecimientos se producen en un porcentaje del 63,6%, constituyendo así 

la estrategia más elevada en lo que a la frecuencia de uso se refiere. Les sigue a los 

agradecimientos los marcadores prototípicos con un porcentaje de frecuencia de uso 

del 39,3%, luego los planes para futuros encuentros y los intercambios de deseos, 

ambos con un porcentaje del 30,3%. A continuación, se sitúan las valoraciones 

concluyentes del encuentro conversacional con un porcentaje del 27,2% y, por último, 

las justificaciones del cese de la interacción con un porcentaje del 18,18%, siendo esta 

la estrategia de precierre menos frecuente en nuestro corpus de árabe sirio. Con 

respecto a nuestros cuestionarios del español peninsular, aparecen las estrategias 

empleadas en los precierres de la siguiente forma: los intercambios de deseos aparecen 



156 

 

con un porcentaje que alcanza el 49,5% de frecuencia, un uso más elevado del que se da 

en nuestro corpus de árabe sirio. A continuación, se sitúan los agradecimientos con un 

porcentaje del 46,1%, indicando así un uso inferior al que se da en nuestro corpus de 

árabe sirio y, por último, las justificaciones del cese de la interacción con un porcentaje 

superior al que se da en nuestro corpus de árabe sirio y que alcanza el 27,5% de 

frecuencia de uso.  

 

3. Saludos de despedida: características 

Desde el momento en el que hay conversación, los saludos de despedida son 

indispensables, no se puede dar fin a una conversación simplemente cesando de hablar, 

sino que tiene que haber una secuencia especial para cerrar la comunicación 

conversacional (Schegloff, 2007). Aunque suelen estar mezclados con las diferentes 

estrategias de precierres, los saludos de despedida, constituyen, generalmente, los 

últimos intercambios de la conversación. Una vez reconocidos y aceptados los 

elementos de precierre se da el paso a los saludos de despedida final propiamente 

dicha.  

André-Larochebouvy (1984) señala que los saludos de despedida pueden ser 

iniciados por cualquiera de los participantes. Corroboramos esta afirmación, salvo en el 

caso de las visitas donde son iniciadas por las personas visitantes, habitualmente.  

Se consideran los saludos de despedida como verdaderos giros de cierre y se 

articulan mediantes pares adyacentes de manera que no recibir una réplica por parte del 

otro participante puede tener un significado negativo, como el desprecio o la 

indiferencia, por ejemplo. Así que, por el carácter intrínseco de esta estructura, es 

necesario un saludo mínimo de despedida por cada uno de los participantes en la 

interacción conversacional (Van Dijk, 1992).  

En nuestro corpus de árabe sirio tenemos recogidos 36 ejemplos de despedidas 

conversacionales (véase ejemplos 25, 27, 28, 29, 39, 48, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 

63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 90, 91, 95, 96, 99, 101 y 103 en 

el corpus). Tras analizar las diferentes secuencias que tenemos como muestra de esta 

estrategia, nos disponemos a continuación a explicar sus rasgos más distintivos.   

Quisiéramos destacar en primer lugar que los intercambios de despedidas de 

cierre propiamente dichas se entremezclan con las diferentes estrategias de precierre, 
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siendo esto un aspecto recurrente que hemos recalcado en varias ocasiones a lo largo de 

este punto del trabajo. Veamos un ejemplo de una secuencia de cierre en la que se ve 

reflejada esta fusión entre las diversas estrategias de precierres y de cierres finales 

(ejemplo 96. Véase el mismo caso en ejemplos 27, 29, 39, 51, 53, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 

65, 66, 69, 70, 71, 73, 77, 78, 95, 96, 99 y 103 en el corpus): 

(100)  (:::) 

     m. yā mīt Ɂahlēn w sahlēn, šarraf-t-i 

     s. šukran ktīr. ḫāṭr-ek  

     m. Ɂaḷḷa maʕ-ek. m-nǝ-rǧaʕ m-nǝ-ḥk-i  

     s.Ɂē Ɂakīd ṭabʕan, m-nǝ-ḥk-i ʕala faḍāwt-ek  

 m. wa huwa kazālek. šukran ʕa-z-zyāra 

 s. ǝl-Ɂafu, fōɁ mā Ɂaḫḫar-t-ek Ɂan mǝšwār-ek 

 m. mā fi mǝškle Ɂabadan, Ɂahla w sahla fī-k-i  

 s. šukran ktīr Ɂel-ek. ǝḍ-ḍall-u b-ḫēr ǝnšālla 

 m. w Ɂentu kamān. maʕ ǝs-salāme, Ɂaḷḷa maʕ-ek 

 s. Ɂaḷḷā y-sallm-ek  

 m. bi-Ɂamān ǝḷḷāh
99

 

(:::) 

M. Cien veces dos bienvenidas, has honrado 

S. Muchas gracias. Tu permiso  

M. Que Dios esté contigo. Volveremos a hablar 

S. Sí, seguro, por supuesto, hablamos según tu libranza 

M. Y es así. Gracias por la visita 

S. El perdón, encima de que retrasé tu paseo (salida)  

M. No hay problema para nada. Bienvenida seas 

S. Muchas gracias a ti. Que permanezcáis bien si Dios quiere 

M. Y vosotros también. Que estés sana y salva, que Dios esté contigo 

S. Que Dios te salve 

M. Con el amparo de Dios 

(:::) 

M. Bienvenida, me ha alegrado tu visita  

S. Muchas gracias. Hasta luego 

M. Hasta luego. Ya hablaremos 

S. Sí, por supuesto, hablaremos según tu tiempo 

M. De acuerdo. Gracias por la visita 

S. De nada, encima de que te retrasé 

M. Ningún problema, bienvenida seas 

S. Muchas gracias. A seguir bien  

M. Vosotros también. Hasta luego 

S. Gracias 

M. Hasta luego 

 

En el ejemplo que acabamos de exponer, se inicia la secuencia de cierre con dos 

precierres seguidos, yā mīt Ɂahlēn w sahlēn y šarraf-t-i (cien veces dos bienvenidas, 

has honrado / bienvenida, me ha alegrado tu visita), los cuales reciben de vuelta una 

réplica de agradecimiento explícito, šukran ktīr (muchas gracias), y acto seguido se 

introduce la formula de despedida ḫāṭr-ek (tu permiso). A partir de allí se vuelven a dar 

intercambios de precierres: proyectos para futuros encuentros, agradecimientos y 
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buenos deseos, además de una estrategia de cortesía a la que recurre el visitante para 

disculparse, de forma implícita, por haber alterado los planes de salida del anfitrión con 

su llegada a su casa. Finalmente, vuelven a producirse los saludos de despedida 

propiamente dicha y la interacción conversacional se da por cerrada.       

Otro rasgo distintivo de las secuencias de cierre es la acumulación de los saludos 

de despedida de forma que se repiten varias veces a lo largo de la secuencia hasta que se 

dé el cierre final de la interacción conversacional. Así, la secuencia de cierre puede 

estar compuesta por dos, tres o cuatro pares adyacentes de saludos de despedida final 

distribuidos a lo largo de la secuencia de cierre. Veamos este ejemplo (ejemplo 95. 

Véase el mismo caso en ejemplos 27, 69, 70, 74, 76, 77, 90, 96, 99 y 103 en el corpus): 

(101)  s. (:::) tǝ-ṣbāḥ-i ʕala ḫēr  

     f. w Ɂenti b-Ɂalf ḫēr. Ɂaḷḷa maʕ-ek, maʕ ǝs-salāme 

     s. Ɂaḷḷa y-sallm-ek. Ɂila ǝl-liqāɁ  

f. Ɂila ǝl-liqāɁ. sallm-i ʕa-l-kell 

s. b-y-ūṣal, šukran. tǝ-ṣbāḥ-i ʕala ḫēr 

f. šarraf-t-i, Ɂahlēn. bi-Ɂamān ǝḷḷāh 

S. (:::) Que amanezcas con bien 

F. Y tú con mil bienes. Que Dios esté contigo, que estés sana y salva 

S. Que Dios te salve. Hasta el encuentro 

F. Hasta el encuentro. Pasa saludos a todos 

S. Llegarán
100,

 gracias. Que amanezcas con bien 

F. Has honrado, dos bienvenidas. Con el amparo de Dios. 

S. (:::) Buenas noches 

F. Buenas noches. Hasta luego 

S. Gracias. Hasta la próxima 

F. Hasta la próxima. Saludos para todos 

S. De tu parte, gracias. Buenas noches 

F. Nos has alegrado. Bueno, hasta luego 

 

En el ejemplo expuesto se introduce la formula de despedida lexicalizada tǝ-ṣbāḥ-

i ʕala ḫēr (que amanezcas con bien / buenas noches) y recibe de vuelta una réplica, 

también lexicalizada, w Ɂenti b-Ɂalf ḫēr (y tú con mil bienes / buenas noches). Le siguen 

otras dos formulas de despedidas, Ɂaḷḷa maʕ-ek (que Dios esté contigo) y maʕ ǝs-salāme 

(que estés sano/a y salvo/a). Ambas expresiones vienen a decir hasta luego. A lo largo 

de la secuencia vuelven a darse otros saludos de despedida final: Ɂila ǝl-liqāɁ (hasta el 

encuentro / hasta la próxima), de nuevo tǝ-ṣbāḥ-i ʕala ḫēr (que amanezcas con bien / 

buenas noches) y, finalmente, bi-Ɂamān ǝḷḷāh (con el amparo de Dios / hasta luego).  

Creemos que la reincidencia en el intercambio de los saludos finales se explica 

por el interés que tienen los implicados en la interacción conversacional en garantizar 

un cierre final aceptado por parte de todos los participantes, pero, sobre todo, por su 
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interés en preservar las relaciones interpersonales entre ellos puesto que intercambiar 

saludos finales es un acto ritual imprescindible y su ausencia puede tener un significado 

negativo como hemos explicado anteriormente. González Royo (1998) considera que la 

acumulación de los saludos de despedida final acentúa la función fática de los mismos 

en la interacción conversacional. Parece ser que los participantes procuran 

insistentemente dejar el canal de comunicación cerrado de forma definitiva y asegurarse 

de que todos se dan por satisfechos al terminar la interacción.  

Al margen de los dos rasgos que hemos mencionado, creemos que los saludos 

finales en la variedad árabe siria destacan sobre todo por las fórmulas que hacen 

referencia a Dios. Es un uso muy extendido en las variedades árabes, aunque señalamos 

que, en términos generales, son expresiones que han perdido su connotación literal y 

han conservado un valor pragmático de saludo puro que intercambian los hablantes con 

independencia de sus creencias, de la religión que practiquen, de su clase social, su 

nivel intelectual, su edad o su género y del grado de formalidad de la situación 

comunicativa también, aparte de que no tienen rasgo temporal alguno. En este sentido, 

consideramos estas expresiones como saludos universales de cierre conversacional. 

Veamos este ejemplo (ejemplo 60. Véase la misma fórmula en ejemplos 25, 27, 28, 39, 

51, 53, 56, 58, 63, 66, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 90, 91, 95, 96, 99, 101 y 103 en el 

corpus):  

(102) (:::) 

y. Ɂē lakān ḥawāli ǝl-Ɂarbʕa ǝnšālla. Ɂaḷḷa maʕ-ak ǝstāz 

n. Ɂahlēn Ɂablays, bǝ-ntiẓār-ak. šukran Ɂel-ak. maʕ ǝs-salāme, Ɂaḷḷa maʕ-ak  

(:::) 

Y. Sí, entonces alrededor de las cuatro si Dios quiere. Dios esté contigo, profesor 

N. Dos bienvenidas Ɂablays, a tu espera. Gracias a ti. Que estés sano y salvo, que Dios estés 

contigo   

   (:::) 

Y. Sí, entonces alrededor de las cuatro entonces. Hasta luego, señor 

N. Bueno Ɂablays, aquí te esperamos. Gracias. Hasta luego.  

 

La fórmula de saludo Ɂaḷḷa maʕ-ak (que Dios esté contigo / hasta luego) que se da 

en este ejemplo, aparece en 25 ejemplos de despedidas conversacionales en nuestro 

corpus de árabe sirio (véase ejemplos 25, 27, 28, 39, 51, 53, 56,58, 60, 63, 66, 71, 73, 

74, 76, 77, 78, 80, 90, 91, 95, 96, 99, 101 y 103 en el corpus). Este índice constituye un 

porcentaje de alrededor del 69,5% en lo que a la frecuencia de uso se refiere. 
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Veamos este otro ejemplo de una fórmula de saludo de despedida que también 

hace referencia a Dios (ejemplo 77. Véase la misma fórmula en ejemplos 27, 57, 70, 95, 

96 y 99 en el corpus): 

(103) Ɂǝ. (:::) yaḷḷa ḫāṭer-k-on 

l. bi-Ɂamān ǝḷḷāh, Ɂaḷḷa maʕ-ek  

Ɂǝ. (:::) Venga, vuestro permiso  

L. Con el amparo de Dios, que Dios esté contigo 

Ɂǝ. (:::) Venga, me voy 

L. Hasta luego 

De uso menos frecuente que la anterior fórmula, bi-Ɂamān ǝḷḷāh (con el amparo 

de Dios / hasta luego) aparece en 7 ejemplos (véase ejemplos 27, 57, 70, 77, 95, 96 y 99 

en el corpus), lo que supone un porcentaje de frecuencia de uso de alrededor del 19,5%, 

un índice mucho menor que Ɂaḷḷa maʕ-ak (que Dios esté contigo / hasta luego).  

Siendo esta una actitud lingüística sistemática y generalizada en todas las 

variedades de la lengua árabe, y por ende en la variedad siria, creemos interesante e 

imprescindible compararla con lo que ocurre en el español peninsular. Para ello, hemos 

elaborado un cuestionario
101

 en el que hemos preguntado a nuestros informantes cómo 

perciben los saludos de despedida que hacen referencia a Dios. Resulta ser que el 

57,3% de las personas que nos han contestada consideran que esta actitud es un 

fenómeno desfasado en el español peninsular tal y como lo demuestra el gráfico que 

exponemos a continuación: 

 

Gráfico 4.4 

Respuestas a la pregunta 1 ¿Crees que los saludos de despedida que hacen referencia a Dios (a la 

paz de Dios, con Dios, etc.) es un fenómeno desfasado en el español peninsular? 

                                                 
101

. Puede consultar los resultados del cuestionario en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/121Hkwe0fwY-RTQscQkX1-

mAGrzCOd1Z9PuRSUyZnGlE/edit#responses  

https://docs.google.com/forms/d/121Hkwe0fwY-RTQscQkX1-mAGrzCOd1Z9PuRSUyZnGlE/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/121Hkwe0fwY-RTQscQkX1-mAGrzCOd1Z9PuRSUyZnGlE/edit#responses
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A continuación, les hemos preguntado con qué frecuencia emplean saludos de 

despedida que hacen referencia de Dios. La opción nunca / casi nunca, con un 

porcentaje del 58,3%, es la opción que más votos ha tenido por parte de nuestros 

informantes del español peninsular. Veamos el resultado en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 4.5 

Respuestas a la pregunta 2: ¿Con qué frecuencia empleas saludos de despedida que hacen 

referencia de Dios? 

 

Por último, les hemos preguntado en qué sentido usarían los saludos que hacen 

referencia a Dios, en el caso de que los emplearan. Este es el resultado: 

 

Gráfico 4.6 

Respuestas a la pregunta 3: En el caso de que usaras este tipo de saludos de despedida ¿lo haces en 

el sentido literal de la expresión o en su valor pragmático como saludo, sin tener en cuenta su contenido 

religioso? 

 

Al igual que lo que ocurre en la variedad árabe siria, el uso de fórmulas de 

saludos que hacen referencia a Dios en las secuencias de cierre en el español 



162 

 

peninsular, en el caso de que se emplearan, se hace con su valor pragmático, como un 

simple saludo sin ninguna connotación religiosa. 

 Dejando de lado los rasgos de los saludos de despedidas, a continuación, nos 

disponemos a analizar los saludos. Para ello, los ordenamos en dos tipos principales: 

saludos restringidos por límites temporales vs otros carentes de ellos, y saludos 

circunstanciales.  

3.1. Saludos de despedida con límite temporal vs saludos sin límite temporal 

Además de las expresiones Ɂaḷḷa maʕ-ak / Ɂaḷḷa maʕ-ek (que Dios esté contigo 

hasta luego) y bi-Ɂamān ǝḷḷāh (con el amparo de Dios / hasta luego) que acabamos de 

exponer, ninguna otra fórmula de despedida tiene restricciones de índole temporal en la 

variedad árabe siria, salvo  el saludo tǝ-ṣbaḥ ʕala ḫēr, tǝ-ṣbaḥ-i ʕala ḫēr y tǝ-ṣbaḥ-u 

ʕala ḫēr
102

 (que amanezcas bien , que amanezcáis bien / buenas noches) que se 

intercambia única y exclusivamente por la noche. Este saludo lexicalizado requiere una 

respuesta fija y lexicalizada también, t-lāɁ-i ǝl-ḫēr (que encuentres el bien / buenas 

noches), o, en algunos casos, w Ɂente b-ḫēr (y tú con bien / buenas noches). Tenemos 

recogidos cuatro ejemplos de este saludo (véase ejemplos 69, 74, 76 y 95 en el corpus), 

lo que implica un pequeño porcentaje de frecuencia de uso que apenas alcanzaría el 

11,1%. Veamos un ejemplo recogido en nuestro corpus de este saludo (ejemplo 74 en el 

corpus): 

(104) (:::) 

l. yā mīt Ɂahlēn w sahlēn, šarraf-t-i 

r.Ɂaḷḷa y-ḫall-ī-k-i. tǝ-ṣbaḥ-u ʕala ḫēr 

l.w Ɂenti b-Ɂalf ḫēr. Ɂaḷḷa maʕ-ek 

(:::) 

L. Cien veces dos bienvenidas, has honrado 

R. Que Dios te guarde. Que amanezcas con bien 

L. Y tú con mil bienes. Que Dios esté contigo 

(:::) 

L. Bueno, me has alegrado con tu visita 

R. Gracias. Buenas noches 

L. Buenas noches. Hasta luego 

 

Por otra parte, en nuestro corpus de árabe sirio tenemos recogidas seis fórmulas de 

saludos de despedida carentes de límite temporal
103

. La expresión más habitual entre 

ellas es maʕ ǝs-salāme (que estés sano/a y salvo/a / hasta luego), un saludo de 

despedida muy extendido en Siria, y en Oriente Medio en general. Detrás de Ɂaḷḷa maʕ-

                                                 
102

. Masculino singular, femenino singular y plural de ambos géneros respectivamente. 
103

. Los saludos de despedida sin límite temporal que tenemos recogidos en nuestro corpus de árabe sirio 

son: maʕ ǝs-salāme, ḫāṭr-ak, Ɂila ǝl-liqāɁ, salāmāt, salām y taḥyyāt-i.  
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ak, aparece este saludo final en 19 ejemplos (véase ejemplos 27, 28, 56, 57, 58, 59, 60, 

64, 65, 67, 69, 70, 75, 77, 95, 96, 99, 101 y 103 en el corpus), lo que supone un 

porcentaje de frecuencia de uso de alrededor del 53%. Veamos este ejemplo (ejemplo 

27 en el corpus): 

(105) (:::) 

r. maʕ ǝs-salāme. sallm-i ʕa-l-kell ʕand-ek   

m. Ɂaḷḷa y-sallm-ek. b-y-ūṣal 

r.bi-Ɂamān ǝḷḷāh  

(:::) 

R. Que estés sana y salva. Pasa saludos a todos los que estén junto a ti  

M. Que Dios te salve. Llegarán
104

 

R. Con el amparo de Dios 

(:::) 

R.Hasta luego. Recuerdos para todos 

M. Gracias, de tu parte 

R. Hasta luego 

La respuesta que recibe el saludo maʕ ǝs-salāme (que estés sana y salva / hasta 

luego) en el ejemplo que acabamos de ver es Ɂaḷḷa y-sallm-ek (que Dios te salve / 

gracias). Es la réplica lexicalizada y habitual a este saludo (véase esta réplica en 

ejemplos 70, 77, 95, 96, 99 y 103 en el corpus).   

El segundo saludo de despedida sin referencia temporal en nuestro corpus es la 

fórmula ḫāṭr-ak / ḫāṭr-ek / ḫāṭer-k-on
105

, que viene a decir literalmente con tu / vuestro 

permiso, con 18 ejemplos recogidos
 
(véase ejemplos 25, 27, 39, 48, 51, 53, 67, 69, 70, 

71, 75, 77, 78, 80, 91, 96, 99 y 103 en el corpus) y un porcentaje de frecuencia de uso 

del 50%. Veamos este ejemplo (ejemplo 70 en el corpus):   

(106) R. (:::) ḫāṭer-k-on 

h. maʕ ǝs-salāme. bi-Ɂamān ǝḷḷāh 

r. Ɂaḷḷa y-sallm-ek 

R. (:::) Vuestro permiso 

H. Que estés sana y salva. Con el amparo de Dios.  

R. Que Dios te salve. 

R. (:::) Me marcho 

H. Hasta luego 

R. Hasta luego 

 

El saludo ḫāṭr-ak y sus variantes es más flexible que maʕ ǝs-salāme (que estés 

sano/a y salvo/a / hasta luego), pues puede recibir respuestas que no lexicalizadas. De 

hecho, admite todo tipo de réplicas: Ɂaḷḷa maʕ-ak (Que Dios esté contigo / hasta luego, 

véase ejemplos 25, 27, 39, 51, 53, 71, 77, 78, 80, 91, 96 en el corpus), maʕ ǝs-salāme 

                                                 
104

. Llegarán los saludos a sus destinatarios.  
105

. Masculino singular, femenino singular y plural de ambos géneros respectivamente. Algunos hablantes 

anteponen la preposición b. Véase ejemplos 27, 80, 91 y 99 en el corpus. 
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(que estés sano/a y salvo/a / hasta luego, véase ejemplos 67, 70, 75, 99 en el corpus), 

Ɂahlēn w sahlēn (dos bienvenidas / hasta luego, véase ejemplo 51 en el corpus),  mīt 

Ɂahlēn w sahlēn (cien veces dos bienvenidas / hasta luego, véase ejemplos 53, 69, 91 en 

el corpus) y bi-Ɂamān ǝḷḷāh (con el amparo de Dios / hasta luego, véase ejemplos 70, 

77, 99 en el corpus). 

A  continuación, se sitúa el saludo prestado del árabe fusḥa, Ɂila ǝl-liqāɁ (hasta el 

encuentro / hasta la próxima), con tan solo 5 ejemplos recogidos (véase ejemplos 29, 

58, 95, 99 y 103 en el corpus) y un porcentaje de frecuencia de uso de alrededor del 

14%. Veamos este ejemplo (ejemplo 58 en el corpus): 

(107) (:::) 

r. ḥelū. b-šūf-ak Ɂǝddām fǝrǝn šamsīn ǝlli nāḥ bēt-kon. yaʕni bedd-i šī sāʕa la-ḥatta Ɂǝ-ṣal 

w. Ɂē mā fi mǝškle. Ɂila ǝl-liqāɁ ʕand šamsīn Ɂizan 

r. Ɂila ǝl-liqāɁ, Ɂaḷḷa maʕ-ak 

R. Guapo. Te veo delante del horno de Šamsīn
106

 que está al lado de vuestra casa. Es decir, 

necesito cosa de una hora hasta para que llegue 

W. Sí, no hay problema. Hasta el encuentro donde Šamsīn entonces 

R. Hasta el encuentro. Dios esté contigo 

R. Bien. Nos vemos delante de la panadería Šamsīn, al lado de tu casa. Me llevaría una hora 

aproximadamente llegar hasta allí 

W. Ningún problema. Nos vemos en Šamsīn entonces 

R. Hasta ahora 

Salvo un ejemplo que no recibe ninguna respuesta (véase ejemplo 29 en el 

corpus), todos los ejemplos de Ɂila ǝl-liqāɁ que tenemos recogidos en nuestro corpus 

reciben de vuelta el mismo saludo, Ɂila ǝl-liqāɁ. Creemos que esta naturaleza ritual (son 

respuestas fijas e inamovibles) se debe precisamente a que es un préstamo de la lengua 

fusḥà. 

Los otros tres saludos de despedida carentes de límites temporales en nuestro 

corpus de árabe sirio son menos frecuentes que las mencionadas anteriormente. 

Tenemos dos ejemplos del saludo salāmāt (saludos, véase ejemplos 73 y 90 en el 

corpus), lo que supone un porcentaje de frecuencia de uso del 5,5%. Este mismo saludo 

de despedida se emplea también en las secuencias de aperturas conversacionales, como 

hemos explicado con anterioridad, por lo que es una expresión multifuncional en la 

variedad árabe siria (véase punto 3.1. del capítulo 4
. Saludos de apertura con límite 

temporal vs saludos sin límite temporal). Veamos uno de los dos ejemplos que tenemos 

recogidos de este saludo en las secuencias de cierre conversacionales (ejemplo 73 en el 

corpus): 

                                                 
106

. Una conocida cadena de panaderías en Damasco.  
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(108) (:::) 

l. ǝt-tafaɁ-na Ɂizan. bǝ-ntǝẓer telefōn-ek. salāmāt 

d. yā hala lamia. šukran ktīr Ɂel-ek. Ɂaḷḷa maʕ-ek yā ġālye. ye-sʕed masā-k-i  

(:::) 

L. Hemos acordado entonces. Espero tu teléfono. Saludos 

D. Bienvenida, Lamia. Muchas gracias a ti (para ti). Que Dios esté contigo, valiosa. Que (Dios) te 

haga la tarde feliz 

(:::) 

L. Quedamos así entonces. Espero tu llamada. Saludos. 

D. De acuerdo. Muchas gracias. Hasta luego, querida. Que tengas feliz tarde. 

 

Luego tenemos recogidos un ejemplo de cada uno de los dos saludos salām 

(saludo, véase ejemplo 90 en el corpus) y taḥyyāt-i (mis saludos, véase ejemplo 63 en el 

corpus) respectivamente
107

. Este último es un saludo multifuncional que se emplea 

también en las secuencias de aperturas conversacionales, tal y como lo explicamos 

anteriormente en este trabajo (véase punto 3.1. del capítulo 4. Saludos de apertura con 

límite temporal vs saludos sin límite temporal). Ambos saludos aparecen en nuestro 

corpus de árabe sirio con el pequeño porcentaje del 2,7% en lo que a la frecuencia de 

uso se refiere. 

3.2. Saludos circunstanciales en las secuencias de cierre 

A diferencia de lo que ocurre en las secuencias de apertura que hemos expuesto 

anteriormente en el capítulo 3 de esta primera parte, los saludos circunstanciales que se 

intercambian en las secuencias de cierre no ejercen como saludos universales y 

generalizados (véase punto 3.3. del capítulo 3. Saludos circunstanciales en las 

secuencias de apertura). Se ajustan a su sentido literal para saludar y dar ánimo a quien 

esté realizando alguna actividad y vaya a continuar con ella después de darse el saludo. 

Por este motivo abundan estos saludos en situaciones comunicativas transaccionales y 

no suelen extenderse a otras. No obstante, los saludos circunstanciales, tanto en las 

secuencias de apertura como en las de cierre, tienen en común su aspecto lexicalizado, 

no están sujetos a ningún grado de formalidad y tampoco a restricciones temporales, 

además de que, en ambos casos, reemplazan a los saludos propiamente dichos.  

Debido a que son intercambiables en situaciones de trabajo y al carácter familiar 

de nuestros ejemplos del corpus de árabe sirio, tenemos recogidos únicamente dos 

ejemplos de estos saludos (véase ejemplos 62 y 65 en el corpus), lo que supone un 

escaso porcentaje de frecuencia de uso de alrededor del 5,5%. Veamos este ejemplo de 

                                                 
107

 . El uso y la frecuencia de las fórmulas salām y taḥyyāt-i  en las diferentes variantes árabes han sido 

estudiados en alguno que otro trabajo. Citamos a modo de ejemplo el trabajo de Caton (1986) en el que 

analiza el uso y la frecuencia de estos dos saludos en Yemen. 
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una llamada telefónica a un lugar de trabajo en la que el saludo circunstancial ejerce de 

saludo de despedida (ejemplo 62 en el corpus): 

(109)  (:::) 

 -. madām raġda Ɂiza samaḥ-t-i
108

                                     

 l. mū mawǧūde waḷḷa, ṭǝḷʕ-et šway 

 -. b-t-aʕǝṛf-i Ɂēmta b-tǝ-rǧaʕ? 

ِl. mā b-tǝ-tɁaḫḫar, hiyye hōn ʕand ǝl-mudīr 

ِ-. ṭayyib, šukran, ya-ʕṭ-ī-k-i ǝl-ʕāfie    

ِl. Ɂahlēn ʕēn-i, Ɂaḷḷa y-ʕāf-ī-k 

 (:::) 

 -. Señora Raġda, si permites 

 L. No está, por Dios, ha salido un poco 

 -. ¿Sabes cuándo vuelve?  

 L. No tardará, está aquí donde el director 

 -. Bueno, gracias, que (Dios) te dé el vigor  

 L. Dos bienvenidas, ojo mío, Dios te fortalezca 

 (:::) 

 -. Señora Raġda, por favor 

 L. No está, ha salido 

 -. ¿Sabe cuándo vuelve? 

 L. No tardará. Está aquí, con el director 

 -. Vale, gracias. Hasta luego  

 L. Bueno, estimado, hasta luego 

 

4. Conclusiones  

Tal y como hemos visto, podemos afirmar una vez más la tendencia a alargar las 

secuencias conversacionales de cierre, tanto en la variedad árabe siria como en español 

peninsular. Asimismo, destacamos la abundancia de las estrategias de cortesía, positiva 

principalmente, como rasgo primordial de estas secuencias. Creemos que tanto la 

tendencia generalizada a alargarse como a emplear estrategias de cortesía de forma 

recurrente se explicaría por el interés que tienen los participantes en la interacción 

conversacional en mantener y cuidar las relaciones interpersonales con el fin de poder 

tener posteriores encuentros. Por otro lado, señalamos que las estrategias empleadas en 

las secuencias de cierre se combinan sistemáticamente con las estrategias de precierre 

de forma que constituyen juntas un bloque muy difícil de disociar en estrategias 

independientes las unas de las otras.  

Con respecto a los saludos de cierre propiamente dichos, señalamos que 

constituyen el intercambio final de la interacción conversacional. De allí viene la 

acumulación y la repetición de estos saludos a lo largo de la secuencia de cierre: los 

                                                 
108

. No sabemos el nombre de la persona que efectúa la llamada ya que no se ha presentado. 
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participantes tratan de poner fin definitivo a la interacción conversacional y de 

asegurarse de que todos den por cerrado el canal de comunicación de forma adecuada y 

satisfactoria.   

El rasgo más importante que destacamos de los saludos de despedida en la 

variedad árabe siria es el empleo de expresiones que hacen referencia a Dios, aunque 

anotamos que, generalmente, son expresiones que han perdido su contenido religioso y 

se han convertido en fórmulas de saludos universales que se intercambian de forma 

automatizada independientemente de la religión que practican los hablantes, de su edad, 

su género, su nivel sociocultural, etc. Estos saludos no están sujetos a ningún grado de 

formalidad concreto en las situaciones comunicativas en las que se producen, y tampoco 

tienen rasgo temporal alguno. En cambio, el empleo de saludos que hacen referencia a 

Dios parece ser una actitud lingüística desfasada en español peninsular. 

Para analizar los saludos de despedida hemos estudiado, en primer término, los 

saludos que tienen límite temporal frente a los carentes de ello y, en segundo término, 

los saludos circunstanciales que se intercambian en situaciones concretas de cierres 

conversacionales. En cuanto a los primeros, en la variedad árabe siria existe únicamente 

un saludo de despedida con rasgo temporal: el de dar las buenas noches. Es un saludo 

lexicalizado que exige una respuesta de vuelta igual de lexicalizada. En cambio, aparte 

de los saludos que hacen referencia a Dios que acabamos de mencionar, abundan más 

los saludos que no tienen límites temporales restrictivos a alguna parte del día en la 

variedad árabe siria. 

En lo que respecta a los saludos circunstanciales, recalcamos que, a diferencia de 

de los saludos circunstanciales en las secuencias de apertura que hemos visto en el 

capítulo 4, no son universales en las secuencias de cierres. En el cierre conversacional 

estos saludos se ajustan a su contenido literal: se intercambian en situaciones 

comunicativas donde se cierra la interacción mientras uno de los participantes está 

realizando una tarea y se prevé que va a seguir con ella después de producirse el saludo 

y cerrarse definitivamente el canal de comunicación. Al igual de lo que hemos 

comentado en los saludos circunstanciales en la fase de apertura conversacional, en las 

secuencias de cierre también pueden darse estos saludos en español peninsular, pero no 

son lexicalizados, son improvisados en el momento y se producen de forma muchos 

más flexible y libre que en la variedad árabe siria.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

 

A lo largo de los capítulos que constituyen este estudio hemos tenido como objeto 

principal el análisis de las estrategias conversacionales en la fase de apertura y de cierre 

en la variedad árabe siria. Hemos contrastado dichas estrategias con lo que ocurre en el 

español peninsular con el fin de ofrecer una información útil para el desarrollo de la 

competencia pragmática de los aprendices de la lengua árabe como segunda lengua, en 

particular la variedad árabe siria, y también para los aprendices de lenguas extranjeras 

en general.  

Para ello, nos hemos acercado a la conversación (capítulo 2, Objeto de estudio: 

caracterización global de la conversación cotidiana) desde un punto de vista 

interaccionista, es decir, como prototipo que engloba todo tipo de interacción verbal. 

Así, hemos identificado las características de la conversación cotidiana frente a la 

entrevista radiofónica, el diálogo literario o el debate televisivo. Y con este fin hemos 

utilizado las distintas situaciones conversacionales recogidas en nuestro corpus de árabe 

sirio. 

Del análisis de dichas situaciones hemos concluido que la conversación cotidiana 

destaca por su carácter natural (en el sentido de que es una actividad comunicativa 

fluida, que no tiene un desarrollo comunicativo preestablecido con antelación) y, sobre 

todo, flexible. Esta flexibilidad concierne a todos los componentes de la actividad 

conversacional: a los temas abordados, al número de los participantes (susceptible de 

cambiar a lo largo del curso de la interacción conversacional), a la duración de la 

conversación y, sobre todo, a la duración y distribución de los turnos de habla. Este 

último aspecto nos resultó muy interesante porque supone que la conversación es una 

actividad igualitaria. Efectivamente, todos los individuos son participantes o tienen 
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derecho de serlo de algún modo, aunque sea de forma transitoria. Hemos observado 

también, y siempre a través de analizar los textos recogidos en nuestro corpus de árabe 

sirio, que la conversación es dinámica y recíproca entre todos los participantes en ella y 

que la finalidad de esta actividad comunicativa es el simple hecho de conversar.  

Por otra parte, y atendiendo a la posibilidad de acceso al intercambio 

conversacional, hemos visto que en nuestro corpus de árabe sirio los participantes son 

de pleno derecho en la mayor parte de los ejemplos recogidos, al margen de algunas 

situaciones comunicativas en las que los participantes son legítimos. El motivo por el 

que no hemos encontrado interlocutores autorizados o interlocutores improbables es que 

son conversaciones recogidas en contextos de familiaridad.  

Dado que cualquier caracterización global de la conversación debe tener en cuenta 

también el funcionamiento de componentes sociales como las relaciones 

interpersonales, el estatus y los roles interaccionales de los participantes, hemos 

atendido a estos factores. Así, hemos observado, en primer lugar, que las relaciones 

interpersonales que unen a los participantes en la conversación influyen en sus actitudes 

y usos lingüísticos, pues según las diferencias en las relaciones entre ellos se emplean 

fórmulas de saludos, de tratamiento y de cortesía diferentes de acuerdo con la naturaleza 

de dicha relación y de la situación comunicativa en la que se producen. Hemos señalado 

también que en nuestro corpus de árabe sirio predominan las relaciones familiares y las 

relaciones entre personas cercanas y entre amigos.  

En relación al estatus social y al rol interaccional de los participantes en la 

conversación, hemos subrayado que una gran parte de los actos verbales y 

conversacionales están determinados por los estatus de los participantes y los roles 

interaccionales que desempeña cada uno de ellos y hemos indicado que las situaciones 

comunicativas que tenemos recogidas en nuestro corpus de árabe sirio están 

desarrolladas entre participantes del mismo estatus, salvo en contadas ocasiones.   

Una vez establecida una caracterización global de la conversación cotidiana, 

hemos advertido, en primera instancia, el carácter ritualizado de los actos de habla en 

nuestro corpus de árabe sirio. Como hemos mencionado anteriormente, nuestro estudio 

se centra, principalmente, en el análisis de las estrategias conversacionales en las fases 

de apertura y de cierre. Dichas estrategias están formadas por actos de habla que 

podrían definirse como actitudes y comportamientos lingüísticos destinados a preservar, 
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favorecer y fortalecer las relaciones sociales. Nos referimos a actos de habla como los 

presaludos, los saludos, las identificaciones, las presentaciones, los precierres, los 

agradecimientos, los intercambios de deseos, las despedidas, etc. Todos estos actos 

comunicativos son altamente ritualizados y lexicalizados en la variedad árabe siria. 

Siendo elementos clave en nuestra investigación, y conscientes del papel que 

desempeñan estos actos ritualizados en las diversas secuencias conversacionales, nos 

hemos apoyado en los ejemplos recogidos en nuestro corpus de árabe sirio para estudiar 

y analizar el funcionamiento de los usos rituales de los hablantes y las rutinas 

conversacionales con las que se llevan a cabo.  

En segunda instancia, y vinculado a los rituales verbales y las rutinas 

conversacionales, hemos analizado algunos usos de la cortesía en nuestro corpus de 

árabe sirio, siendo esta una estrategia conversacional muy importante. Hemos advertido 

que los hablantes de una lengua tienen a su disposición estrategias de cortesía positiva 

(actos de habla que favorecen las relaciones sociales) y estrategias de cortesía negativa 

(refiere al deseo de los hablantes de conservar su espacio personal). Hemos aludido, 

primero, a las estrategias positivas como el intercambio de cumplidos, de 

agradecimiento, de saludos, sobre todo en la fase de cierre conversacional, a estrategias 

de pedir permiso y al uso y las funciones de expresiones como ǝnšālla (si Dios quiere). 

Asimismo, hemos aludido a estrategias de cortesía positiva de carácter gramatical como 

el uso del plural de deferencia y el plural de modestia. A continuación, y aunque son 

escasos en comparación con los ejemplos de estrategias positiva, hemos señalado los 

actos de habla de cortesía negativa recogidos en nuestro corpus de árabe sirio: disculpas, 

quejas, reproches, peticiones y algunos ejemplos de dar órdenes. Tras el análisis de los 

textos recogidos en nuestro corpus de árabe siria, hemos observado que la sociedad siria 

se caracteriza por ser sociedad de cortesía positiva.    

Como conclusiones generales de la investigación que hemos realizado en esta 

tesis, podemos decir que en la conversación familiar hay una tendencia general a alargar 

las secuencias de apertura y de cierre, llamadas secuencias marco. Esta inclinación se 

explica en las aperturas por la necesidad que tienen los implicados en la interacción 

conversacional de retomar el contacto y ponerse al día, y en los cierres por su interés en 

asegurarse de que las relaciones entre ellos no serán perjudicadas de cara a futuros 

encuentros.  
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Las estrategias más relevantes en las secuencias de apertura son los presaludos, 

los saludos, las presentaciones y las identificaciones telefónicas. Hemos empezado por 

los presaludos y hemos anotado, en primer lugar, que en nuestro corpus de árabe sirio 

estos elementos giran en torno a cuatro temas principales: los comentarios sobre el 

tiempo, los comentarios sobre la apariencia física de los interlocutores, la manifestación 

de alegría por el encuentro y las preguntas de cortesía. 

De todos ellos, los comentarios que expresan alegría por el encuentro son los 

presaludos más frecuentes en ambas lenguas, lo que es coherente con que ambas sean 

culturas de cortesía positiva y que, por tanto, prioricen las estrategias de acercamiento y 

cohesión social. Los comentarios sobre el tiempo presentan una frecuencia menor pero 

también relevante en ambas lenguas. Es interesante ver cómo se utiliza un asunto 

contextual como marco de referencia en el que se incluyen los interlocutores como 

iguales (a ambos les afecta el tiempo metereológico por igual), lo que vuelve a incidir 

en la naturaleza positiva de la cortesía de ambas sociedades. En tercer lugar, también 

con una frecuencia moderada en ambas culturas, tenemos comentarios sobre la 

apariencia física. En este caso encontramos las primeras diferencias entre ambas 

culturas, dado que en árabe sirio este tipo de comentarios es adecuado en una gran 

variedad de contextos, mientras que aparece mucho más restringido en el caso del 

español peninsular. Pero donde realmente hemos encontrado diferencias sustanciales es 

en la aparición de los presaludos llamados preguntas de interés, mucho más habituales 

en español peninsular como presaludos que en la variedad de árabe sirio que, según 

nuestros datos, suele presentarlas más habitualmente como postsaludo. Esta diferencia 

resulta muy interesante y refuerza el carácter ritual de este tipo de intercambios: ambas 

culturas dan importancia a este tipo de preguntas, pero tienden a expresarlas en distintos 

momentos de la conversación. 

Les sigue a los presaludos en las secuencias de apertura los saludos propiamente 

dichos. Nuestros informantes, tanto del árabe sirio como del español peninsular, han 

considerado que intercambiar saludos es una estrategia obligatoria con independencia de 

la formalidad de la situación comunicativa. El único caso en el que el intercambio de 

saludos puede ser opcional en ambas lenguas es el caso de las llamadas telefónicas 

retomadas tras ser interrumpidas anteriormente entre personas a las que les une una 

relación cercana e informal. Del mismo modo, nuestros informantes de las dos lenguas 

han coincidido en que la elección del saludo está condicionada por el grado de 
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formalidad de la situación comunicativa, por la naturaleza de la relación que les une y 

por el contexto social en el que se desarrolla la interacción conversacional. Sin 

embargo, las dos lenguas se han diferenciado en las reglas que afectan a tomar la 

iniciativa de iniciar el saludo de acceso. En la variedad árabe siria, y pese a que se haya 

producido en las últimas décadas un cambio evidente en las normas que regulan las 

relaciones interpersonales, la iniciativa de iniciar el saludo sigue estando sujeta a 

estándares de índole social, mientras que en español peninsular no está restringida por 

ningún criterio de edad, de estatus social o de grado de formalidad de la situación 

comunicativa.  

Para estudiar los saludos de apertura, nos hemos acercado, en primer término, a 

aquellos que pueden tener límites temporales frente a otros que carecen de cualquier 

restricción de carácter temporal, luego hemos analizado los saludos que se intercambian 

en situaciones concretas y a los que hemos llamado saludos circunstanciales y, 

finalmente, las identificaciones telefónicas y las presentaciones. 

Los saludos de apertura presentan diversos grados de formalidad que resulta 

interesante tener en cuenta. Según nuestros datos, tanto en árabe sirio como en español 

peninsular se aprecia que los saludos de apertura que presentan un límite temporal son 

más formales que los carentes de ello. Esto es muy interesante, porque la elección del 

saludo de apertura está indicando el grado de formalidad con el que se plantea la 

conversación. Por otra parte, según nuestro corpus, en la variedad árabe siria existe una 

diferencia en el grado de formalidad entre los saludos de límite temporal que se 

intercambian por la mañana y aquellos intercambiados por la tarde. Por el contrario, 

nuestros informantes del español peninsular no han confirmado percibir esta diferencia.  

Otra cuestión que hemos destacado con respecto a los saludos de límites 

temporales es que en español peninsular se pueden emplear las mismas fórmulas en las 

secuencias de apertura y de cierre indistintamente, mientras que en árabe sirio no todas 

las fórmulas se usan en las dos secuencias. En el caso de que se emplearan fórmulas que 

tienen límite temporal en las secuencias de cierre, no se emplean como saludos sino 

como buenos deseos. Por otra parte, algunas fórmulas sin límites temporales se emplean 

en árabe sirio como saludos de acceso y de cierre, mientras que esto no ocurre en 

español.   
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Especialmente interesante resulta un tipo peculiar de saludos lexicalizados que se 

emplean en situaciones comunicativas concretas, sobre todo en los contextos donde uno 

de los participantes está realizando una tarea, o que acaba de terminarla, en el momento 

en el que se inicia la interacción conversacional. Hemos llamado a estas expresiones 

saludos circunstanciales. Nos referimos a la expresión ya-ʕṭ-ī-k ǝl-ʕāfie (que (Dios) te 

dé el vigor / ¡coraje!) y su variante ʕal-ʕāfie (con el vigor / ¡coraje!). Son de uso muy 

frecuente en Oriente Medio en general, y en Siria en particular. En las situaciones 

comunicativas de apertura se han convertido en saludos universales, es decir que se 

emplean en contextos diversos independientemente de que uno de los participantes esté 

ocupado o no en el momento de iniciar el intercambio comunicativo. Sin embargo, en 

las secuencias de cierre siguen ajustándose a su valor literal como saludos de despedida 

en situaciones comunicativas en las que se está realizando una tarea. En español 

peninsular se pueden dar estos saludos, pero a diferencia de lo que ocurre en la variedad 

árabe siria, no son lexicalizados, pues pueden realizarse con expresiones improvisadas 

en el momento. Esta diferencia entre ambas lenguas alude, una vez más, a la naturaleza 

más ritual de la conversación en árabe sirio. 

Mención aparte merecen las conversaciones que se realizan por teléfono. Dado 

que en este contexto los interlocutores no se ven, la identificación se debe producir a 

partir de las propiedades acústicas diferenciales de la voz del interlocutor. En este caso, 

si se trata de dos interlocutores con poca relación, la apertura telefónica exige una 

identificación, ya que estas propiedades acústicas no son siempre suficientes para 

identificar a la persona que efectúa la llamada o la que la recibe. Sin embargo, cuando 

estamos entre entre interlocutores de pleno derecho, es decir, entre familiares o amigos,  

se presupone que la identificación será instantánea y sin problemas. De hecho, en el 

caso de no reconocer la voz en estos contextos de familiaridad, habría que presentar una 

justificación. En nuestro corpus de árabe sirio son muy escasos los ejemplos que 

tenemos recogidos de llamadas telefónicas en las que no se reconocen los interlocutores 

porque es un corpus de índole familiar recogido entre familiares, amigos y personas que 

se conocen, en la inmensa mayoría de los casos. Aún así, en estos escasos ejemplos, los 

interlocutores han justificado este no reconocimiento de la voz. En español peninsular, 

nuestros informantes han confirmado esta necesidad de justificación en estos contextos.  

Otra asunto relacionado con las llamadas teléfonicas y en el que, según nuestros 

datos, coinciden las dos lenguas es en el caso de llamar a una persona en un momento 
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en el que se sospecha que puede estar ocupada. Si se infiere que es un momento 

inadecuado (al carecer de información visual no existe la certeza del grado de 

disponibilidad psicológica del interlocutor al que se llama), en ambas lenguas el 

interlocutor que efectúa la llamada propone aplazarla y retomarla en otro momento. 

Como vemos, se trata de una estrategia de cortesía negativa, en la que preocupa estar 

invadiendo injustificadamente al interlocutor. No obstante, esta propuesta suele ser 

rechazada, lo que indica que se trata de una estregia cortés reconocida, más que una 

propuesta literal de aplazamiento. 

Finalmente, hemos analizado las presentaciones. Aunque no tenemos muchos 

datos en nuestro corpus de árabe sirio porque los ejemplos están recogidos en 

situaciones en las que las personas se conocían de antemano, hemos señalado un rasgo 

importante en estas situaciones comunicativas, tanto en árabe sirio como en el español 

peninsular: la obligación de darse la bienvenida mutuamente entre ellos. De nuevo 

encontramos, por tanto, una evidencia de la naturaleza positiva de la cortesía en ambas 

variedades lingüísticas. La preocupación por resaltar la cercanía entre los interlocutores 

y su pertenencia al grupo es constante a lo largo de toda la conversación, tanto en árabe 

sirio como en español peninsular. 

Tras analizar las estrategias más relevantes en las secuencias de aperturas 

conversacionales, hemos reparado en las secuencias de cierre. Hemos demostrado a lo 

largo de este punto de la investigación lo difícil que es la tarea de disociar las estrategias 

de las secuencias de cierre. A pesar de ello, hemos intentado aislarlas y estudiarlas de 

forma independiente las unas de las otras.  

Las estrategias más destacadas de las secuencias de cierre son los precierres y los 

saludos de despedida. Empezando por los presaludos, diríamos que son similares a los 

presaludos de las secuencias de apertura en el sentido de que ambas estrategias se 

emplean como preámbulos a los saludos propiamente dichos. En el caso de la apertura 

pueden dar lugar a comenzar una interacción conversacional y en el caso de los cierres 

introducen las despedidas, o anuncian su proximidad, de forma que las relaciones 

interpersonales no se vean perjudicadas de cara a supuestos futuros encuentros.   

Hemos señalado la elevada presencia de precierres y la tendencia a reiterarlos una 

y otra vez tanto en árabe sirio como en español peninsular. En ambas variedades se 

constata, por tanto, la tendencia generalizada a alargar las secuencias de cierre. Tanto es 
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así que a lo largo de este trabajo en varias ocasiones los intercambios de precierres se 

han presentado como secuencias independientes, dentro de una secuencia global de 

cierre conversacional. Estos precierres en nuestro corpus de árabe sirio se centran 

principalmente en los temas siguientes: acuerdos para futuros encuentros, valoraciones 

concluyentes del encuentro conversacional, justificaciones del cierre por una causa, 

agradecimientos, intercambio de deseos y marcadores arquetípicos de cierre. Y una vez 

aceptado el precierre, se producen los saludos de despedida propiamente dichos. 

En ambas lenguas dominan en las secuencias de precierre las estrategias de 

intercambiar agradecimientos. Esta elevada frecuencia en ambas lenguas se explicaría 

por el interés que tienen los implicados en la interacción conversacional en manifestar 

su agrado por la atención prestada mutuamente durante el tiempo en el que haya 

transcurrido la conversación. No obstante, la diferencia más relevante entre ambas 

lenguas son las expresiones de agradecimiento que hacen referencia a Dios en la 

variedad árabe siria, y en las variedades árabes en general, hecho que se da en escasos 

casos en español peninsular, según los datos que nos proporcionan nuestros informantes 

de esta lengua. Les sigue a los agradecimientos en la frecuencia de uso en nuestro 

corpus de árabe sirio los marcadores arquetípicos. Los marcadores de los que hablamos 

aquí son enunciados lingüísticos que usan los interlocutores para comunicar al resto de 

los participantes en la actividad conversacional la proximidad del cierre final. Por dar un 

ejemplo, nos referimos a expresiones como ṭayyib (bueno) o māši (marchando / de 

acuerdo) en árabe sirio, y a bueno o venga pues en el español peninsular. Estos 

elementos, lexicalizados y altamente rituales, son muy importantes en la propia 

estructura de estas secuencias precierre en ambas variedades. 

 Según nuestros datos, la siguiente estrategia de precierre en ambas culturas 

(incluso algo mayor en español peninsular que en árabe sirio) son los planes para 

futuros encuentros y los intercambios de buenos deseos. No obstante, de nuevo 

encontramos que la gran mayoría de las expresiones de buenos deseos en árabe sirio 

hacen referencia a Dios, a diferencia del español peninsular donde no se intercambian 

estas expresiones, según los datos que nos ofrecen nuestros informantes de esta lengua. 

Y, por último, hemos encontrado las secuencias que suponen una valoración final de la 

interacción conversacional o una justificación del cierre conversacional. La enorme 

importancia que en ambas culturas presenta la conversación informal hace que estas 

estrategias sean esenciales para un buen cierre de la interacción.  
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Tras aceptar el precierre de forma mutua entre todos los participantes en la 

interacción conversacional, se procede a intercambiar los saludos de cierre final 

propiamente dichos. De estos saludos destacamos dos características principales: la 

primera de ellas es la fusión con las diversas estrategias de precierre, de manera que 

forman un agrupamiento de unidades que se combinan sistemáticamente y que son 

disociables las unas de las otras. La segunda característica que queremos destacar es la 

acumulación de los saludos de despedida final de modo que se reiteran varias veces a lo 

largo de la secuencia de cierre. Suponemos que esta reincidencia en el intercambio de 

saludos finales se explica por el interés que tienen los interlocutores en comprobar que 

el resto de los participantes están conformes en dar por cerrada la interacción 

conversacional. Más allá de estas dos características, creemos que los saludos finales en 

la variedad árabe siria se destacan por el uso de expresiones que hacen referencia a 

Dios, aunque hemos señalado que dichas expresiones han perdido su connotación 

religiosa. Hemos anotado también que este rasgo es claramente diferenciador entre el 

árabe sirio y el español peninsular. Nuestros informantes de esta lengua han indicado 

que los saludos de despedida que hacen referencia a Dios es un fenómeno desfasado y 

que, en el caso de que recurriesen a estos saludos, los usan como simples saludos sin 

tener en cuenta su contenido religioso.  

Para estudiar los saludos de cierre, los hemos organizado en dos categorías principales: 

saludos que tienen límite temporal ante otros que carecen de ello y saludos 

circunstanciales. Con respecto a los saludos de límite temporal en las secuencias de 

cierres conversacionales, hemos anotado que en árabe sirio existe solo un saludo que 

tiene límite temporal: el de dar las buenas noches. El resto de los saludos de cierre, 

incluidas las expresiones que hacen referencia de Dios que acabamos de mencionar, son 

saludos sin ninguna restricción temporal. Finalmente, los saludos circunstanciales se 

diferencian de los que aparecen en las secuencias de apertura por su ajuste a su 

significado literal de saludar a alguien que esté realizando una tarea y que vaya a seguir 

con ella tras darse el saludo y abandonar la interacción por parte del participante que lo 

haya producido. Estos saludos lexicalizados no tienen límite temporal ninguno y 

tampoco están condicionados por ningún grado de formalidad. 

Como conclusión, pues, de esta investigación, podemos remarcar el grado de 

semejanza que presenta el árabe sirio y el español peninsular en cuanto al tipo de 

cortesía que presentan. Como creemos haber mostrado en este trabajo, en ambas 



177 

 

culturas es especialmente interesante la conversación cotidiana como un modo de 

establecer, mantener y restituir relaciones sociales. Así mismo, ambas culturas dan 

especial importancia a reforzar la sensación de pertenencia, por lo que se multiplican las 

estrategias empleadas para hacer sentir al otro parte integrante e importante del grupo 

social. Las diferencias más importantes entre el árabe sirio y el español peninsular se 

centran, fudamentalmente, en la mayor importancia de la naturaleza ritual de las 

interacciones conversacionales en la primera frente a la segunda. Esto se observa no 

solo en el mayor número de fórmulas fijas, sino incluso en aspectos más interaccionales, 

como puede ser a quién le corresponde iniciar el saludo. La segunda diferencia entre 

ambas culturas, por último, es la relativa importancia del componente religioso, aspecto 

bastante marginal ya en el español peninsular actual. 

Para terminar, nos gustaría indicar algunas de las futuras líneas de investigación 

que creemos que se podrían derivar de este trabajo. En el transcurso de este trabajo nos 

han surgido nuevos planteamientos y nuevas ideas, debido al propio desarrollo del 

trabajo, por un lado, y al cambio social que vivió la sociedad siria en la última década 

por otro. En relación a las nuevas ideas que nos ha sugerido del propio trabajo, creemos 

que una línea merecedora de investigación sería el impacto del género de los 

participantes en los usos lingüísticos, además de el impacto de su edad, dos factores a 

los que no se les ha prestado la suficiente atención en la presente investigación, tal y 

como hemos mencionado anteriormente. 

Otra posible e interesante línea de trabajo está relacionado con el cambio social en 

los últimos años que ha vivido la sociedad siria. Este planteamiento consiste en estudiar 

el cambio de las actitudes lingüísticos en la sociedad siria. En términos generales, 

creemos que los cambios sociales se reflejan, al menos en parte, en el habla y en los 

usos lingüísticos de los hablantes. En los últimos años, por las revueltas sociopolíticas 

que sacudieron la sociedad siria, se ha empezado a ver un quebramiento en las reglas 

sociales, hecho que ha impacto en las actitudes lingüísticos como los usos ritualizados 

en los saludos y en las estrategias conversacionales en general. Este cambio es 

merecedor de investigaciones futuras, en base a los resultados de la presnte 

investigación. Además, puede ser interesante estudiar la influencia del uso de las redes 

sociales en la sociedad siria. En los últimos años se ha empezado a introducir y a usar 

de forma muy extendida términos prestados de otras lenguas, como okey, you know, 

merci, thank you, y por supesto, ciao y bye. No cabe duda en que siempre han existido 
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estos usos, pero nunca ha sido un fenómeno tan presente en la sociedad siria como en 

estos últimos años. Sería muy importante ver cómo reemplazarían estos préstamos los 

usos de la propia variedad árabe siria, en qué rango de edad se extienden más, si los 

usan más las mujeres o los hombres, y sobre todos, sería muy intersante estudiar la 

convivencia, por decirlo de una forma, entre los usos lingüísticos de la propia lengua y 

las palabras prestadas de otras.  

Como siempre ocurre en la investigación, cerramos este trabajo con la esperanza 

de que haya dado algo de luz en el objeto de estudio que hemos analizado y con la 

certeza de que es importante abrir nuevas vías de estudio que respondan a las preguntas 

que nosotros, aquí, no hemos podido abordar.  
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  ياِصباحِالخير!ِهاِالمفاجأةِالحلوهشو.ِه

 .صباحِالنور!ِياِأهلينِوِسهلين.ِب

1. h: šū ha-l-mufāǧaɁa ǝl-ḥelwe! yā ṣabāḥ ǝl-ḫēr     

b. yā Ɂahlēn w sahlēn. ṣabāḥ ǝn-nūr                                                      ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

h. ¡Qué es esta sorpresa bonita! Mañana del bienِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

b. Dos bienvenidas. Mañana de la luzِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

h. ¡Qué sorpresa más bonita! Buenos días  

ِِb. Bienvenido. Buenos díasِِِِِِِِ
 مرحباِياِحلوِ!ِشوِهاِالأناِقة.ِك

 .أهلينِوِمرحبتين!ِمنِبعضِماِعندكم.ِد

2. k. šū ha-l-Ɂanāqa! marḥaba yā ḥelūِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

ِِِd. mǝn baʕḍi mā ʕinda-kum
109

! Ɂahlēn w marḥabtēnِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

K. ¡Qué es esta elegancia! Hola guapo   ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

D. Una parte de lo que tenéis. Dos bienvenidas y dos holasِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

K.¡Qué elegancia! Hola guapoِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

D. ¡Ni una parte de la tuya! Bienvenido   ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

 

 ك؟كيف ِ.ِمرِماِباِنقمنِزماِنِهال!ِولقموِمع.ِس

 كتيرعمتبين؟ِيعنيِإنتِ !ِليكِمينِعميحكي.ِر

3. s. mū maʕɁūl! mǝn zamān ha-l-Ɂamar mā bān. kīf-ak?                                    

r. lēk mīn ʕam ye-ḥk-i! ¿yaʕni Ɂente ktīr ʕam t-bayyen? 

S. ¡No es razonable (posible)! Desde hace mucho tiempo no ha aparecido esa luna. 

¿Qué tal estás?   

R. ¡Mira quién está hablando!, ¿es decir que tú apareces mucho?        

S.¡Será posible (increíble)! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Qué tal estás?   

R.¡Mira quién fue a hablar! ¿Acaso tú te dejas ver mucho?                                                                                    

                                              

 اشلون ك؟ِانهِوينكِانتي؟ ؟فرحل كِهداِإنتيِ.ِل

ِإنتيِالليِكيف ك؟!ِةِفرحلا،ِأناِشبيه.ِف

4. l. ¿lak hāda Ɂenti faraḥ? Ɂenn-o wēn-ek Ɂenti?,¿šlōn-ek?                                                                 

f.  laɁ, Ɂana šbīhet faraḥ! Ɂenti ǝlli kīf-ek?   

L. ¿Esa eres tú Faraḥ? ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu color
110

?                                                    

F. ¡No, soy la parecida de Farah! ¿Qué tal estás tú?                                        

L. ¿Esa eres tú Faraḥ? ¿Dónde estás metida? ¿Cómo estás?                                                          

F. No, soy su parecida. ¿Qué tal estás tú?      

 

                                         

ياِهلاِياِهلا!ِالحلوِجهمنِإيمتىِماِشفناِهالو.ِر  
أهلينِفيكي.ِكقوذ،ِهداِمنِتسلمي.ِل  

5. r. mǝn Ɂēmta mā šǝf-na ha-l-wǝšš ǝl-ḥelū. yā hala yā hala                            

l. tǝ-slam-i, hāda mǝn zōɁ-ek. Ɂahlēn fī-k-i 

R. ¡Desde cuándo no hemos visto esta cara tan bonita! Bienvenida bienvenida 

                                                 
109

. Préstamo del árabe fuṣḥà. 
110

. Fórmula muy extendida en Oriente Medio. Su empleo no se limita a los saludos de acceso y a las 

preguntas de interés, sino que se usa como sinónimo de cómo en cualquier contexto comunicativo.    
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L. Que estés sana y salva, eso es de tu gusto. Dos bienvenidas para ti.  

R. ¡Cuánto tiempo sin verte! Bienvenida.                                                           

L. Gracias, eres muy amable. Bienvenida seas tú.                                                                                                                                                

 

ياِصباحِالخير!ِشوِهالصباحِالحلو,ِب  

صباحِالنور!ِصباحيِأحلىِوِأحلى.ِم  

6. b. šū ha-ṣ-ṣabāḥ ǝl-ḥelū! yā ṣabāḥ ǝl-ḫēr 

m. ṣabāḥ-i Ɂaḥla w Ɂaḥla! ṣabāḥ ǝn-nūr 

B. ¡Qué es esta mañana tan bonita! Mañana del bien 

M. Mi mañana es más y más bonita. Mañana de la luz 

B. ¡Qué mañana más bonita! Buenos días.  

M. ¡Mi mañana es aún más bonita! Buenos días. 

 
صباحِالخير!ِواللهِماِحداِبيطلعِمنِبيتهِبهالجوغيرالمجانين.ِه  

ِالليراتِو صباحِالخيرات!ِقوِاللهِمعكِح.ِن  

7. h. waḷḷa mā ḥada b-ye-ṭlaʕ mǝn bēt-o bi-ha-l-ǧaw ġēr ǝl-maǧanīn! ṣabāḥ ǝl-ḫēr 

n. waḷḷa maʕ-ak ḥaɁ! ṣabāḥ ǝl-ḫērāt w ǝl-lērāt 
H.¡Por Dios nadie sale de su casa con este clima más que los locos! Mañana del bien 

N. Por Dios, tienes razón. Mañana de los bienes y de las liras 

H. ¡Solo los locos saldrían de su casa con este tiempo! Buenos días 

N. ¡Tienes razón, la verdad! Muy buenos días 

 

!صباحِالشتي.ِه  

شايف؟ِأهلين،ِصباحِالنور.ِر  

8. h. ṣabāḥ ǝš-šetī! 

r. šāyef? Ɂahlēn, ṣabāḥ ǝn-nūr 

H. ¡Mañana de la lluvia! 

R. ¿Estás viendo? Dos bienvenidas, mañana de la luz 

H. ¡Vaya mañana lluviosa! 

R. ¿Has visto? Hola, buenos días 

 
لا؟ًِيسعدليِصباحكثإنوِأنتيِماِبتبرديِم.ِر  

وِصباحك،ِشكراًِأهلينِوسهلينِ!ِلا،ِماِفيِبرد.ِس  
 

9. r. Ɂenn-o Ɂenti mā b-tǝ-berd-i masalan? ye-sʕed l-i ṣabāḥ-ek  
s. lā mā fi bared! w ṣabāḥ-ak, šukran Ɂahlēn w sahlēn 

R. Es decir que tú no te enfrías por ejemplo? que (Dios) te me haga la mañana feliz / 

que (Dios) haga feliz tu mañana para mí 

S. No, no hay frío. Y tu mañana (también), gracias, dos bienvenidas 

R. ¿O sea que tú no tienes frío? Feliz mañana 
S. ¡No, no hace frío! Igualmente, gracias, hola 

 

ِعندِالصبح؟ِمرحباِمن قسلوينِرايحِبهالط.ِب

ِمراحب،ِأهلينِوِسهلين!ِهماِجبركِعالمِّغيرِالأمرِمن.ِف
 

10. b. la-wēn rāyeḥ bi-ha-ṭṭaɁṣ mǝn ʕand ǝṣ-ṣobeḥ? marḥaba 
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f.  mā ǧabar-ak ʕalmǝrr ġēr ǝlli Ɂamarr mǝnn-o
111

. marāheb, Ɂahlēn w sahlēn.  

B. ¿A dónde vas con este clima desde la mañana? Hola 

F.¡No te ha obligado a (algo) amargo más que algo más amargo! Holas, dos bienvenidas 

B. ¿A dónde vas por la mañana con este tiempo? Hola 

F. ¡Si tú supieras! Hola, bienvenido 
 

 (:::) 

ك؟كيف ِ.ِف  
لاِأخفيك.ِع تعبان.ِوِاللهِ   
شوِفيِجديد؟.ِهاتِخبرني.ِف  
اهاِالأمورِعلىِحالهلسات.ِماِفيِشيِجديدِوِالله.ِع  
اِبتهونهنهو.ِعصامِيطةسيِبإ.ِف  

11. (:::) 

f. kīf-ak? 
ʕ. waḷḷāhi lā Ɂu-ḫfī-k. taʕbān 

f. hāt ḫabber-n-i. ¿šū fi ǧdīd? 

ʕ. mā fi šī ǧdīd waḷḷa. lessāt-a ǝl-Ɂumūr ʕala ḥāl-a
112

 

f. Ɂē baṣīṭa ʕiṣām. hawwen-a bǝ-t-hūn 

(:::) 

F. ¿Qué tal estás? 

ʕ. Por Dios, no te lo oculto. Cansado. 

F. Trae, cuéntame. ¿Qué hay de nuevo? 

ʕ. No hay nada nuevo, por Dios. Las cosas siguen igual. 

F. Bueno, es sencilla. Hazla más fácil y lo será. 

(:::) 

F. ¿Qué tal estás? 

ʕ. No te voy a mentir. No estoy bien 

F. Cuéntame. ¿Qué hay de nuevo? 

ʕ. Nada nuevo. Las cosas siguen igual 

F. Bueno, no será para tanto. No le des más importancia 
 

مساِالخير.ِم  

مساِالنور،ِياِميةِأهلينِوسهلين.ِل  

!كيفكن؟ِخبريناِعنكن،ِماِعمنعرفِعنكنِشي.ِم  
ينِشويقبسِمعجو.ِملاحِنحنا.ِل  
لتوِولاِلساتكنِعمتجهزوِفيه؟قتناهِبالبيتِالجديدِيعني؟ِآ.ِم  
بناِشيشويِمنِالاغراضِبسِلساِماِركدناِمبارحِأخ.ِلاِلساتنا.ِل  
لوِبشكلِنهائي؟قيعنيِإيمتىِمفكرينِتن.ِاأيو.ِم  
لساِبدوِشغلِكتير.ِماِبعرف.ِل   
ِقانِتتركوِالبيتِالليِأنتوِفيهِهلتِمحددِمشقفيِوِهأناِفكرتِأن.ِم  
علىِراحتنا.ِلاِلاِماِفيِمشكلهِمنِهالناحيهِأبداًِ.ِل  
ِأيِكتيرمليح.ِم

12. m. masa ǝl-ḫēr  

                                                 
111

. Caída de h correspondiente al pronombre de la tercera persona del singular masculino. Apliquese al 

resto del corpus.   
112

. Caída de h correspondiente al pronombre de la tercera persona del singular femenino. Apliquese al 

resto del corpus.   
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l. masa ǝn-nūr, yā mīt Ɂahlēn w sahlēn  

m. kīf-kon? ḫabbr-ī-na ʕan-kon, mā ʕam na-ʕref ʕan-kon šī! 

l. mlāḥ neḥna. bas maʕǧūɁīn šway  

m. Ɂā b-ǝl-bētِl-ǝǧdīd yaʕni? ǝntaɁalt-ū walla lessāt-k-on ʕam tǧahz-u fī?   

l. lā lessāt-na. ǝmbāreḥ Ɂa-ḫad-nā šway mǝn l-ǝġrāḍ bas lessā mā rakkab-na šī 

m. Ɂēwa. yaʕni Ɂēmta mfakr-īn tenɁl-ū b-šakǝl nihāɁī? 

l. mā ba-ʕref. lessā bedd-o šeġl ktīr 

m. Ɂana fakkar-t Ɂenn-o fi waɁt mḥaddad mšān
113

 tǝ-trk-u ǝl-bēt ǝlli Ɂentu fīِhallaɁ 

l. lā lā mā fi mǝškle mǝn ha-n-nāḥye Ɂabadan. ʕala rāḥet-n-a  

m. Ɂē ktīr mlīḥ
114

 

M. Tarde del bien 

L.Tarde de la luz, cien veces dos bienvenidas 

M. ¿Qué tal estáis? ¡Cuéntanosِde vosotros, no nos estamos enterando nada de vosotros! 

L. Estamos bien, pero liados un poco 

M. Ah, ¿en la casa nueva es decir? ¿Os habéis trasladado o aún la estáis preparando? 

L. No, aún. Ayer llevamos un poco de las cosas, pero aún no hemos montado nada 

M.Ya. Es decir ¿cuándo tenéis pensado trasladaros de forma definitiva? 

L. No lo sé. Aún necesita mucho trabajo 

M.Yo pensé que hay un tiempo fijado para que dejéis la casa en la que estáis hora 

L.No no, no hay problema por este lado para nada. A nuestra comodidad. 

M. Sí, muy bien 

M. Buenas tarde 

L. Buenas tardes, bienvenida 

M. ¿Qué tal estáis? Cuéntame, no sé nada de vosotros 

L. Estamos bien, aunque un poco liados 

M. Ah ¿en la casa nueva quieres decir?, ¿Ya os habéis mudado o aun la estáis 

preparando? 

L. No, aún no. Ayer llevamos algunas cosas, pero no hemos montado nada todavía 

M. Entiendo. O sea ¿cuándo tenéis pensado terminar de mudaros definitivamente? 

L. No lo sé. Aún nos llevará mucho trabajo 

M. Pensé que hay un plazo para dejar la casa en la que estáis ahora 

L. No no, no hay ningún problema por este lado en absoluto. A nuestro ritmo (a nuestra 

marcha) 

M. Muy bien entonces. 

 

ِصباحِالخير.ِي

ِينقمشتا.ِياِصباحِالفل،ِميةِأهلينِوِسهلين.ِم

 وِنحناِكتيرِكمان،ِيخليليِاياكي.ِي

ِكيفِصحت ك؟.ِم

ِالحمدلله،ِكلهِتمام.ِي

ِل؟والكِيارااِمنيحة؟ِهأموركنِكل.ِم

اِهسجلتِبلتِالمديرةِوقا.ِاهنحطهاِفيحِلمبارحِرحتِعالمدرسهِالصيفيهِالليِ.ِلاخدِالعقبتِيارا.ِي

ِخلص

ِا؟هوِه يِإيمتىِبيبلشِالدوامِفي.ِازممتازِممت.ِم

ِيعنيِشيِأسبوعينِزمان.ِبعشرينِالشهر.ِي

                                                 
113

. Algunos informantes lo pronuncian con una n intercalada: mǝnšān. 
114

. En algunos otros ejemplos aparece como mnīḥ / mnīḥa. Véase ejemplos 13, 16, 17, 64, 69, 80, 82, 83, 

84, 90, 94 y 103.  
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ِا؟ِيعنيِمنِأيِساعةِلأيِساعة؟هديشِدوامقوِ.ِم

ِكماناِالمساِهاِبدناِفيناِناخدذوِإ.ِللطنعشِأوِمنِالتسعةِللوحدهدِماِبدنا،ِمنِالتمانيِقلِقا.ِي

 كتيرمنيح

13. y. ṣabāḥ ǝl-ḫēr     

m. yā ṣabāḥ ǝl-full
115

, mīt Ɂahlēn w sahlēn. meštāɁīn 

y. w neḥna ktīr kamān, y-ḫall-ī l-i ǝyyā-k-iِ

m. kīf ṣaḥt-ek? 

y. ǝl-ḥamdǝlla, kell-o tamām  

m. Ɂumūr-kon kell-a mnīḥa? yāra w ǝl-kell? 

y. yāra b-tā-ḫod ǝl-ʕaɁǝl. ǝmbāreḥ reḥ-ǝt ʕa-l-madrase ǝṣ-ṣēfiye ǝlli laḥa n-ḥoṭṭ-a fi-

ya.Ɂā-bal-t ǝl-mudīra w saǧǧal-t-a ḫalaṣ  

m. mumtāz mumtāz. w hay Ɂēmta b-y-balleš ǝd-dawām fi-ya? 

y. b-ʕešrīn ǝš-šahǝr. yaʕni  šī Ɂesbūʕēn zamānِ

m. w Ɂaddēš dawām-a? yaʕni mǝn Ɂay sāʕa la-Ɂay sāʕa? 

y. Ɂāl Ɂad mā bedd-na, mnǝ ǝt-tmāne la-ṭṭnaʕš Ɂaū mnǝ ǝt-tesʕa la-l-weḥde. w Ɂiza  

bedd-na fī-n-a nā-ḫǝd-a ǝl-masa kamān 

m. ktīr mnīḥ  

Y. Mañana del bien 

M. Mañana del jazmín de Arabia, cien veces dos bienvenidas. Te echamos de menos  

Y. Y nosotros también mucho, (Dios) te guarde para mí                                                    

          ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

M. ¿Qué tal tu salud? 

Y. La alabanza es para Dios (Gracias a Dios), todo perfecto 

M. ¿Todos vuestros asuntos están bien? ¿Yāra y todos?  

Y. Yāra se lleva la mente. Ayer fui a la escuela de verano a la que la vamos a llevar. Me 

reuní con la directora y ya la inscribí  

M. ¡Excelente excelente! ¿Y esta cuándo empieza el trabajo en ella? 

Y. En el veinte del mes. Es decir que es cosa de dos semanas de tiempo 

M. ¿Y cuánto tiempo trabajan? ¿Es decir de qué hora a qué hora? 

Y. Dijo cuanto queremos, de ocho a doce o de nueve a una. Y si queremos podemos 

llevarla por la tarde también 

M. Muy bien  

Y. Buenos días 

M. Muy buenos días, bienvenida. Te echamos de menos  

Y.Y yo también, mucho, gracias 

  M. ¿Cómo estás? 

Y. Bien, estupendamente 

M. ¿Todo bien? ¿Yāra y todos? 

Y. Yāra está estupenda. Ayer fui a la escuela de verano donde la vamos a llevar y me 

reuní con la directora. Ya la tenemos inscrita 

M. ¡Excelente! ¿Y cuándo empieza? 

Y. El día veinte. O sea que dentro de dos semanas 

M. ¿Y cuánto tiempo irá? ¿O sea, de qué hora a qué hora? 

Y. Lo que queramos, de ocho a doce o de nueve a una. Podemos llevarla por la tarde 

también si queremos 

M. Muy bien 

  

                                                 
115

. Es una flor de color blanco caracterizada por un aroma muy agradable y embriagador, conocida en 

español como jazmín árabe o jazmín de Arabia, aunque es bien distinta del jazmín en la forma y el olor.  
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ِيسعدِصباحك.ِر

 وِصباحك،ِأهلينِوسهلين.ِع

ِطمنيِعنكِِ؟احوالكِكيف.ِر

ِ؟كيفكِأنتِ .ِبخير،ِالحمدلله.ِأهلينِوسهلين.ِع

 علىِحطةِإيدكِياِعلاء،ِكلهِتمام.ِر

):::(ِ
14. r. ye-sʕed ṣabāḥ-ak 
ʕ. w ṣabāḥ-ak, Ɂahlēn w sahlēn  
r. kīf Ɂaḥuāl-ak? ṭammenn-i ʕann-akِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

ʕ. Ɂahlēn w sahlēn. b-ḫēr, ǝl-ḥamdǝlla. kīf-ak Ɂente?ِ

r. ʕala ḥaṭṭet Ɂida-k yā ʕalāɁ, kell-o tamām 

(:::)  

R. Que (Dios) haga feliz tu mañana 

ʕ. Y tu mañana, dos bienvenidas 

R. ¿Cómo están tus situaciones? Tranquilízame sobre ti 

ʕ. Dos bienvenidas. Bien, la alabanza es para Dios (Gracias a Dios). ¿Qué tal estás tú? 

R. A la puesta de tu mano
116

, ʕalāɁ, todo perfecto 

(:::) 

R. Feliz mañana 

ʕ. Igualmente, bienvenido 

R. ¿Cómo te va? Cuéntame  

ʕ. Bienvenido. Bien ¿y tú?  

R. Estoy tal como me dejaste la última vez, ʕalāɁ, todo bien  

(:::) 

 

 صباحِالخير.ِن

ِمنِزمانِماِشفتكِوِلاِسمعتِأخباركِ؟لكِوينِأيامكِانتِ .ِصباحِالوردِوِالياسمين.ِف

ِماشيِالحال.ِلكِكتيرِواللهقإيِوِأناِمشت.ِن

ِالمري؟ِرحتِعلىِدكتورِالهضميهِبالآخير؟ِقشوِصارِمعكِمشانِفت.ِف

ِيرِالليِعملِليِاياأيِرحت،ِوِاللهِلاِيأرجيكِالطنظ.ِن

ِكتير؟ِِاتضايقت.هههه.ِف

ِهوهِوِالشايلمشكله،ِالمشكلهِإنهِمنعنيِعنِالقبسِموِه يِا.ِههوِبس؟ِههِاتضايقت.ِن

ِههأيِه يِموِمشكله،ِه يِمصيبهِهه.ِف

ولِصباحِنحناِجماعةِبلادِالشامِالواحدِإذاِماِشربِقهوهِأوِشايِعندِالصبحِماِبيعرفِيقِل ك.ِن

ِالخير

 هوهِوِشايِقبطِنهارهِالواحدِبلاِصحيح،ِماِبيض.ِف

ِِِ

15. n. ṣabāḥ ǝl-ḫēr ِ
f. ṣabāḥ ǝl-ward w ǝl-yāsmīn. lak wēn Ɂayyām-ak Ɂente? mǝn zamān mā šeft-ak wala 

smeʕ-t Ɂaḫbār-ak 

n.Ɂē u Ɂana meštaɁ-l-ak ktīr waḷḷa. māši ǝl-ḥāl  

f. šū ṣār maʕ-ak mšān fetɁ ǝl-mari? reḥt ʕala doctōr ǝl-haḍmiyye b-ǝl-Ɂāḫīr? 

n. Ɂē reḥǝt, w Ɂaḷḷa lā y-Ɂa-rǧī-k ǝṭ-ṭanẓīr ǝlli ʕamal-l-ī yā  

f. hhhh. ǝd-dayaɁt ktīr?ِ 
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. Expresión frecuente en Oriente Medio en general. Quiere decir que las cosas siguen igual, sin nada 

nuevo.  
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n. ǝd-dayaɁet u bas? hhhh. bas mū hay ǝl-meškle, ǝl-meškle Ɂenn-o manaʕ-n-i ʕan ǝl-

Ɂahwe w ǝš-šāy 

f. Ɂē hay mū meškle, hay mṣībe hhhh 

n. lak neḥna ǧamāʕǝt bilād ǝš-šām Ɂiza ǝl-wāḥed mā šereb Ɂahwe Ɂaū šāy ʕand ǝṣ-

ṣobeḥ mā b-ya-ʕref y-Ɂūl ṣabāḥ ǝl-ḫēr  

f. ṣaḥīḥ, mā b-yiẓbuṭ nhār-o ǝl-wāḥed bala Ɂahwe u šāy 

N. Mañana del bien ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

F. Mañana de las flores y del jazmín. ¿Dónde están tus días tú? Desde tiempo no te he 

visto ni he oído tus noticias 

N. Sí y yo te echo de menos mucho por Dios. El estado marcha. 

F. ¿Qué ha sucedido contigo por lo de la hernia del esófago? ¿Fuiste al médico 

digestivo al final? 

N. Si, fui, y que Dios no te haga ver la endoscopia que me hizo. 

F.  Jejeje. ¿Te molestó mucho? 

N. ¿Me molestó y ya está? jejeje. Pero no es este el problema, el problema es que me 

prohibió del café y el té. 

F. Esto no es un problema, esta es una desgracia jejeje. 

N. Nosotros la gente de la región de ǝš-šām
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 uno si no bebe café o té en la mañana no 

sabe decir buenos días 

F. Correcto, no se arregla el día de uno sin café y té. 

N. Buenos días 

F. Muy buenos días. ¿Dónde estás metido? Hace tiempo que no te he visto ni he sabido 

de ti 

N. Sí y yo también te echo mucho de menos la verdad. Todo va bien 

F. ¿Qué ha pasado con lo de la hernia de esófago?, ¿fuiste al especialista de digestivo al 

final? 

N. Sí fui, y no veas que endoscopia me hizo 

F. Jejeje. ¿Te hizo mucho daño? 

N. ¿Que si me hizo mucho daño? jejeje. Pero el problema no es este. El problema es que 

me prohibió tomar café y té. 

F. Pero esto no es un problema, es una desgracia jejeje. 

N. Los oriundo de ǝš-šām si no tomamos café o té por la mañana no sabríamos decir 

buenos días. 

F. Cierto. No se te arregla el día sin tomar café y té.  

    

 صباحِالخير.ِر

 وِالياسمينِالفلصباحِ.ِك

ِكيفك؟.ِر

ِلوِتعرفيِمينِحكىِمعيِهداكِاليوم(:::) .ياِأهلينِوسهلين.ِك

ِمين؟ِهاتيِلنشوف.ِر

ِقماِ.ِك ري!ِكلل ح  ِاحز 

ِعطينيِعلامه!ِاللهِأعلم.ِر

ِ.ابتحبيهاِكتيرِوإلكِزمانِماِشفتيهِطيب،ِهييِشخصيه.ِك

ِأمل؟.ِر

ِعلىِبالك؟اِمالاِعايشهِهونِمينِبيخطرإذاِقلتلكِّإنه.ِبعطيكيِفرصةِتانيه.ِلأ.ِك

ِآه،ِسلاف؟.ِر
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. Nombre histórico asignado a la parte de Oriente Medio extendida por la costa este del Mediterráneo 

hasta las fronteras de Mesopotamia. Hoy en día, esta área comprende Siria, Líbano, Jordania y Palestina.  
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ِأحسنتي.ِك

ِا؟ِهشوِأخبار.ِر

ِسلمتِعليكيِكتيرِ.منيحة،ِحكيناِشيِساعةِعالتيليفون.ِك

ِاهاللهِيسلمكِويسلم.ِر

16. r. ṣabāḥ ǝl-ḫēr 

k. ṣabāḥ ǝl-full
 
w ǝl-yāsmīn 

r. kīf-ek? ِ

k. yā Ɂahlēn w sahlēn. (:::) law t-aʕǝṛf-i mīn ḥak-a maʕ-i hadāk ǝl-yōmِ

r. mīn? hāt-i la-n-šūf 

k. mā laḥa Ɂǝll-ek! ǝḥzer-i   

r. Ɂaḷḷahu Ɂaʕlam. ʕaṭ-ī-ni ʕalāme 

k. ṭayyib, hiyye šaḫṣiyye bǝ-t-ḥǝbb-ī-a ktīr w Ɂel-ek zamān mā šeft-ī-a 

r. Ɂamal?  

k. laɁ. ba-ʕṭ-ī-ki furṣa tānie. Ɂiza Ɂǝlt-ǝ-ll-ek Ɂenn-a māla ʕāyše hōn mīn b-ye-ḫṭur ʕala 

bāl-ek? 

r. Ah, sulālf? 

k. Ɂaḥsant-i 

r. šū Ɂaḫbār-a? 

k. mnīḥa, ḥakē-na šī sāʕa ʕa-t-telefōn. sallam-et ʕalē-k-i ktīr 

r. Ɂaḷḷa y-sallm-ek w y-sallem-a 

R. Mañana del bien 

K. Mañana del jazmín de Arabia y del jazmín 

R: ¿Qué tal estás? 

K. Dos bienvenidas. (:::) Si sabes quién habló conmigo el otro día 

R. ¿Quién? Trae a ver. 

K. ¡No te voy a decir! Adivina. 

R. ¡Dios es más sabio! Dame una señal 

K. Bueno, ella es una persona a la que quieres mucho y tienes tiempo que no la has 

visto 

R.¿Ɂamal?  

K. No. Te doy una segunda oportunidad. Si te digo que no vive aquí ¿quién pasa por tu 

mente?  

R. Ah ¿Sulālf? 

K. ¡Has hecho muy bien! 

R. ¿Qué son sus noticias? 

K: Bien, hablamos cosa de una hora al teléfono. Te saludó mucho 

R. Que Dios te salve a ti y a ella 

R. Buenos días 

K. Muy buenos días 

R. ¿Qué tal estás? 

K. Bienvenida. (:::) ¡Si supieras quién me llamó el otro día!  

R. ¿Quién? Cuéntame, a ver  

K. ¡No te lo voy a decir! Adivina tú  

R. ¡Sabe Dios! Dame una pista 

K. Bueno, es una persona a la quieres mucho y a la que hace tiempo que no has visto 

R: ¿Ɂamal? 

K. No. Te doy otra oportunidad.  Si te dijera que no vive aquí ¿en quién pensarías?  

R. Ah ¿Sulālf? 

K. ¡Muy bien! 
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R. ¿Qué se cuenta? 

K. Está bien. Hemos hablado casi una hora por teléfono. Te mandó muchos recuerdos. 

R. Gracias, a ti y a ella 

 

 صباحِالخير.ِم

 وِالوردِوِالياسمينِالفلصباحِ.ِل

ِكيفِأحوال ك؟.ِم

ِكنتِمعطلهِِمبارح .منيحةِتمام.ِل

 انشاللهِتكونيِارتحتيِشويِلكان.ِإيِكتيرمليح.ِم

 رحناِلعندِحازمِوِريما،ِكانواِعازميناِّعالغدا.ِإي.ِل

ِن؟ِهبالله؟ِشوِأخبار.ِم

ِمناح،ِبيسلمواِعليكن.ِل

ِانبسطتو؟.نهاللهِيسلمكِويسلم.ِم

ِهههههذِيذوأكلناِأكلِلِانبسطناِوِغيرّناِجوِوالله،ِإي.ِل

ِصحتينِوِألفِعافيه.ِم

ِتمنيناكنِمعنالبك،ِقعلىِ.ِل

ِكِانتييخليِليِعينكِماِألذ.ِم

17. m. ṣabāḥ ǝl-ḫēr 
l. ṣabāḥ ǝl-full w ǝl-ward w ǝl-yāsmīn 

m. kīf Ɂaḥuāl-ek? 

l. mnīḥa tamām. ǝmbāreḥ kǝn-t ǝmʕaṭle    

m. Ɂē ktīr mlīḥ. ǝnšālla t-kūn-i ǝrtaḥt-i šway lakān 

l. Ɂē. reḥ-n-a la-ʕand ḥāzem w rīma, kān-u ʕāzmīn-n-a ʕa-l-ġada 

m. baḷḷā?  šū Ɂaḫbār-on? 

l. mnāḥ, bi-sallm-u ʕalē-k-onِ

m. Ɂaḷḷa y-sallm-ek w y-sallem-on. ǝn-basṭṭ-u? 

l. Ɂē waḷḷa, ǝn-basṭ-n-a w ġayyar-n-a ǧaw w Ɂakal-na Ɂakl lazīz hhhh 

m. ṣaḥtēn w Ɂalf ʕāfie 

l. ʕala Ɂalb-ek, tmannē-n-a-k-on maʕ-na     

m. y-ḫall-ī l-i ʕēn-ek mā Ɂalazz-ek Ɂenti   

M. Mañana del bien 

L. Mañana del jazmín de Arabia y de las flores y del jazmín 

M. ¿Cómo están tus situaciones? 

L. Bien, perfectamente. Ayer tenía día no laborable 

M. Muy bien. Dios quiera que hayas descansado un poco entonces 

L. Sí. Fuimos donde Ḥāzem y Rīma. Nos habían invitado a comer 

M. ¿Por Dios? ¿Qué son sus noticias? 

L. Bien, os saludan 

M. Que Dios te salve a ti y a ellos. ¿Lo habéis pasado bien? 

L. Sí, por Dios, lo pasamos bien, cambiamos de aire y comimos comida rica jejeje 

M. Dos veces salud y mil vigores 

L. A tu corazón, os deseábamos con nosotros  

M. (Que Dios) guarde tu ojo para mí por lo rica que eres tú  

M. Buenos días 

L. Muy buenos días 

M. ¿Cómo te va? 

L. Bien, estupendamente. Ayer tenía fiesta 

M. Muy bien. Espero que hayas descansado un poco entonces 
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L. Sí. Fuimos a casa de Ḥāzem y Rīma. Nos invitaron a comer 

M. ¿Sí? ¿Qué es de su vida?  

L. Bien, os mandan recuerdosِ

M. Gracias. ¿Lo pasasteis bien? 

L. Sí, la verdad es que pasamos un buen rato, cambiamos de aires y comimos comida 

muy rica jejeje 

M. ¡Buen provecho! 

L. Gracias, ojalá hubierais estado con nosotros 

M. Muchas gracias, tú sí que eres rica. 

ِِِ 

ِِِ 

 صباحِالخير.ِس

  النور،ِياِميةِأهلينِوسهلينِصباح.ِر

ِكيفك؟ِشوِأخبارك؟.ِس  

ِِاشلونكِإنتي؟.ِماشيِالحال.ِر  

ِِِِِِكناِّحابينِنشوفكِ.ِتِمتأخرعندِبيتِفيصلقاستنيناكِهداكِاليومِلو.ِس  

بسِتأخرتِبالشغلِفماِقدرت.ِوِأناِكمانوِاللهِ.ِر  

ِحصلِخير.ِس  

ِِِعدهِتانيهقاِبهمنعوّض.ِالجاياتِأكترِمنِالرايحات.ِر  

ِِِا،ِولاِيهمكهإيِمنعوض.ِس  

18. s. ṣabāḥ ǝl-ḫēr     

r. ṣabāḥ ǝn-nūr, yā mīt Ɂahlēn w sahlēn 

s. kīf-ak? šū Ɂaḫbār-ak?  
r.māši ǝl-ḥāl. šlōn-ek Ɂenti? 

s. ǝstann-ē-nā-k hadāk ǝl-yōm la-waɁt mǝtɁaḫḫer ʕand bēt fēṣal. kǝn-na ḥābbīn n-šūf-ak    

r. waḷḷaِw Ɂana kamān. bas t-Ɂaḫḫar-ǝt be-š-šeġǝl fa-mā Ɂder-ǝt 

s. ḥaṣal ḫēr 

r. ǝl-ǧāyāt Ɂaktar mnǝ ǝr-rāyḥāt. mǝ-n-ʕawweḍ-a b-Ɂaʕde tānye     

s. Ɂē mǝ-n-ʕawweḍ-a, wala y-hemm-ak 

S. Mañana de la luz  

R. Mañana de la luz, cien veces dos bienvenidas  

S. ¿Qué tal estás? ¿Qué son tus noticias? 

R. El estado marcha. ¿Cuál es tu color, tú? 

S. Te esperamos el otro día hasta tiempo tarde en casa de Fēṣal. Queríamos verte 

R. Por Dios y yo también. Pero tardé en el trabajo por eso no pude 

S. Está bien 

R. Las que vienen son más que las que se van. La compensamos con otra sentada 

S. Sí, la compensamos, que no te importe 

S. Buenos días 

R. Buenos días, bienvenida 

S. ¿Qué tal estás? ¿Qué te cuentas? 

R.Todo a bien. ¿Cómo estás tú? 

S. El otro día te esperamos hasta muy tarde en casa de Fēṣal. Teníamos ganas de verte 

R. Sí, y yo también. Pero se me hizo tarde en el trabajo y no pude 

S. No pasa nada 

R. Ya habrá más ocasiones. La compensamos con otra quedada 

S. Sí, la compensamos, cuenta con ello.  

                          ِِِِِِِِ 
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ِِبتعرفوِبعض؟.ِل   
ِالله،ِماِحصلِليِالشرفلاِوِ.ِم  
اِكنتيِساكنهِبركنِالدين.ِقهشام،ِأخِوِصدي:ِبعرفك.ِل ِإخته.ِيمكنِبتعرفيِإختهِكانتِجارتكِلم   

ا؟هكرتيذتِ.سهير     
أناِ.ِأهلينِوِسهلينِةتشرفنا،ِمي!ِشوِهالصدفهِالحلوهِهي؟ِعمِتحكيِعنِجدا؟ِهسهيرِماغير.ِم

 نحناِههههههِميادة،ِرفقةِقديمه

ِفرصةِسعيدهِنشوفكِهونِ.ِشرف،ِأهلينِفيكي،ِعالعينِوِالراسإلناِال.ِه

ِ
 

19. l. b-t-aʕǝrf-u baʕḍ? ِ

m. lā waḷḷa, mā ḥaṣal-li ǝš-šarafِِ 

l. b-ʕaṛrf-ek: hišām, Ɂaḫ w ṣadīɁ. yǝ-mken b-t-aʕǝṛf-i Ɂeḫt-ō kān-et ǧārt-ek lamma kǝn-

t-i sākne b-rekn ǝd-dīn. Ɂeḫt-ō suhēr ǝtzakkar-tī-a?ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

m. suhēr mā ġēr-a?ʕan ǧad ʕam tǝ-ḥk-i? šū ha-ṣ-ṣǝdfe ǝl-ḥelwe! t-šarraf-na, mīt Ɂahlēn 

w sahlēn. Ɂana mayyāda, rǝfɁa Ɂadīme neḥna hhhh 

h.Ɂǝl-na ǝ-š-šaraf, Ɂahlēn fī-k-i, ʕa-l ʕēn w ǝr-rās. furṣa saʕīde n-šūf-ek hōn 

L. ¿Os conocéis? ِِ 

M. No, por Dios, no me aconteció el honor 

L. Te presento: Hišām, hermano y amigo. Es posible que conozcas a su hermana, era tu 

vecina cuando vivías en Rekn ǝd-dīn
118

. Su hermana Suhēr ¿te has acordado de ella? 

M. ¿Suhēr, no es otra? ¿En serio estás contando? ¡Qué es esta sorpresa bonita! Hemos 

tenido el honor, cien veces dos bienvenidas. Yo soy Mayyāda, somos viejos amigos jeje 

H. El honor es nuestro, dos bienvenidas para ti, sobre el ojo y la cabeza. Feliz Ocasión 

que te veamos aquí ِِِ

L. ¿Os conocéis? 

M. La verdad es que no. No he tenido el gusto 

L. Te presento: Hišām, hermano y amigo. Creo que conoces a su hermana, era tu vecina 

cuando vivías en Rekn ǝd-dīn. Su hermana es Suhēr ¿te acuerdas de ella? 

M. ¿Suhēr la que pienso que es? ¿En serio? ¡Qué casualidad más bonita! Encantada, 

bienvenido. Yo soy Mayyāda, somos viejos amigos jeje 

H. Encantado, bienvenida tú también, mucho gusto. Es una buena ocasión encontrarte 

aquí. 

   

ِِِِِِِهيك؟وبتعرفهِم.ِرجالسيدةِعائدة،ِزوجةِجو:ِعرفكب.ِس  
 أهلاِوِسهلا،ِتشرفناِياِِ.بالله؟ِمعلومِبعرفه.ِك

  ِاللهِيزيدِشرفك،ِأهلينِفيك.ِع

20. s. b-ʕarrf-ak: ǝs-sayyida ʕāɁida, zawǧet ǧōrǧ. b-t-aʕǝrf-o mū hēk? 

k. baḷḷā? maʕlūm ba-Ɂǝrf-o yā Ɂahla w sahla, t-šarraf-naِِ

ʕ. Ɂaḷḷa y-zīd šaraf-ak, Ɂahlēn fī-k.  ِ 

S.Te presento: señora ʕāɁida, mujer de Ǧōrǧ. Lo conoces ¿no es así? 

K. ¿Por Dios? Es sabido que lo conozco. Bienvenida, hemos tenido el honor 

ʕ. Que Dios incremente tu honor, dos bienvenidas para ti  

S: Te presento: señora ʕāɁida, la mujer de Ǧōrǧ. Lo conoces ¿no?                                    

K: ¿De verdad? Claro que lo conozco. Bienvenida, encantado. 

ʕ: Gracias, bienvenido tú también. 
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. Es un barrio céntrico de Damasco. Se encuentra en la ladera noreste del Monte Qasiún.   
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ِسامي،ِإبنِعمتيِغادة.ِف

ِ فرصةِسعيده.ِأهلينِأهلين.ِن

ِاسعد،ِأهلينِوِسهلينأناِ.ِس

21. f. sāmi, Ɂebn ʕamt-i ġāda 

n. Ɂahlēn Ɂahlēn. furṣa saʕīdeِ

s. Ɂana Ɂasʕad, Ɂahlēn w sahlēn  

F. Sāmi, hijo de mi tía Ġāda 

N. Dos Bienvenidas, dos bienvenidas. Feliz ocasión 

  S. Yo más feliz, dos bienvenidas 

F. Sāmi, hijo de mi tía Ġāda 

N. Bienvenido. Mucho gusto 

S. Igualmente, bienvenido 

 

ِِلوِنعمآ.ِن  

ِصارِليِساعةِعمِإتصلِفيك،ِوينِكنت؟.ِر  
 

22. n.Ɂalō naʕam 

r.ṣār l-i sāʕa ʕam Ɂe-tteṣel fī-k, wēn kǝne-t? 

N. Aló sí 

R. Llevo una hora llamándote ¿dónde estabas? 

N. Sí dígame  

R. Llevo un buen rato llamándote ¿dónde estabas? 

 

ِرحباآلوِم.ِل  

ِِمراحب،ِأهلين.ِج  

ِمينِمعي؟ِجمانة؟.ِل  

ِاههييِبزات!ِاأيو.ِج  

ِ!ماِعرفتِصوتك.ِل  

ِيطة،ِبتصيرِبأحسنِالعائلاتِههههسب.ِج  
23. l. Ɂalō marḥaba 

ǧ. marāheb, Ɂahlēn 

l. mīn maʕ-i? ǧumāna? 

ǧ. Ɂēwa! hiyye b-zāt-ā  

l. mā ʕrǝf-et ṣōt-ek!   

ǧ. baṣīṭa, bǝ-t-ṣīr bi-Ɂaḥsan ǝl-ʕāɁilāt hhh 
L. Aló, hola 

Ǧ. Holas, dos bienvenidas 

L. ¿Quién está conmigo? Ǧumāna? 

Ǧ. Eso es, ella misma  

 L. ¡No he reconocido tu voz! 

Ǧ. Es sencilla, esto pasa en las mejores familias jeje 

L. ¡Aló! Hola 

Ǧ. Hola, bienvenido 

L. ¿Quién eres? ¿Ǧumāna? 

Ǧ. Efectivamente, la mismísima 

L. ¡No he reconocido tu voz! 

Ǧ. Nada grave, son cosas que pasan jeje 
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 ؟قمرحبا،ِكيفكِه لِّ.ِف

 أيِوينِكنا؟.ِمرحبتين.ِن

24. f. marḥaba, kīf-ak hallaɁ? 

n.  marḥabtēn. Ɂē wēn kǝn-na?   

F. Hola. ¿Qué tal estás ahora? 

N. Dos holas. Sí ¿dónde estábamos? 

F. Hola. ¿Qué tal estás ahora? 

N. Hola. ¿Por dónde íbamos? 

 

 صباحِالخير.ِو

  كيفكِوعد؟.ِالنور،ِميةِأهلينِوسهلينِصباح.ِه
(:::)ِ

 حِيصيرِمعناِللنشوفِشوِ.ِحِإرجعِروحلِابكر.و

 خليناِعلىِصلةِوِخبرينيِشوِبيصيرمعك.ِطيبِياِستي.ِه

 خاطرك.ِخيرِانشالله.ِو

ِاللهِمعك.ِبالتوفيق.ِه

25. w. ṣabāḥ ǝl-ḫēr    ِ

h. ṣabāḥ ǝn-nūr, mīt Ɂahlēn w sahlēn. kīf-ek waʕd?  ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

(:::)ِ

w. bukra laḥa Ɂǝ-rǧaʕ rūḥ. la-n-šūf šū laḥa y-ṣīr maʕ-na   

h. ṭayyib yā sett-ī. ḫall-ī-na ʕala ṣela w ḫabr-ī-n-i šū b-y-ṣīr maʕ-ekِِِ 

w. ḫēr ǝnšālla. ḫāṭr-ek
119

 

h. bǝ-t-tawfīɁ. Ɂaḷḷa maʕ-ek 

W. Mañana del bien 

H. Mañana de la luz, dos bienvenidas ¿Qué tal estás, Waʕd? 

(:::) 

W. Mañana volveré a ir. Veremos a ver qué pasa con nosotros 

H. Bueno, señora mía, mantengamos el contacto y avísame de lo que pasa contigo 

W. Dios quiera que sea bueno. Tu premiso 

H. Que vaya bien. Que Dios esté contigo. 

W. Buenos días 

H. Buenos días, bienvenida ¿Qué tal estás, Waʕd?   

(:::) 

W. Mañana volveré a ir. Veremos a ver qué pasa 

H. Bueno, señora mía. Estamos en contacto. Mantenme informada 

W. De acuerdo. Hasta luego 

H. Que vaya bien. Hasta luego. 

ِآلو.ِك

 أيوا،ِمعكِأنا.ر

 ماشي؟.ِالجامعةبابِِعندالساعةِخمسهِ.ِك

 بشوفكِالساعةِخمسه.ِماشي.ِر

 

26. k. Ɂalōِ

r. Ɂēwa, maʕ-ak Ɂana  ِِِ

k. ǝs-sāʕa ḫamse ʕand bāb ǝl-ǧāmʕa. māši? 

                                                 
119

. Algunos hablantes anteponen la preposición b. Véase ejemplos 27, 80, 91 y 99 en el anexo del corpus. 
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r. māši. b-šūf-ak ǝs-sāʕa ḫamse 

K. Aló 

R. Sí, estoy contigo 

K. La hora cinco en la puerta de la universidad ¿en marcha? 

R. En marcha. Te veo la hora cinco. 

K. Aló 

R. Sí, estoy aquí 

K. A las cinco en la puerta de la universidad ¿vale? 

R. Vale. Te veo a las cinco. 

ِ

):::( 

 انتوِكمانِشرفونا.ِم

ِِأيِمعلوم.ِر

ِياللهِبخاطرك.ِم

ِاللهِمعكِ،ِشرفتي.ِر

ِ،ِشكراًِكتيراللهِيديمِشرفك.ِم

ِسلميِعالكلِعندك.ِمعِالسلامه.ِر

ِ.ِبيوصل.ِاللهِيسلمك.ِم

 بأمانِالله.ِر
27. (:::)ِ

m. šarrf-ū-na Ɂentu kamān   

r. Ɂē maʕlūm 

m. yaḷḷa b-ḫāṭr-ek 

r. Ɂaḷḷa maʕ-ek, šarraf-t-i 

m. Ɂaḷḷah y-dīm šaraf-ek, šukran ktīr 

r. maʕ ǝs-salāme. sallm-i ʕa-l-kell ʕand-ek   

m. Ɂaḷḷa y-sallm-ek. b-y-ūṣal 

r. bi-Ɂamān ǝḷḷāh
120

        

 (:::)  

M. Hacednos el honor (con vuestra visita) vosotros también 

R. Sí, es sabido 

M. Venga, con tu permiso 

R. Dios esté contigo, has honrado 

M. Dios mantenga tu honor, muchas gracias 

R. Que estés sana y salva. Pasa saludos a todos los que estén junto a ti  

M. Que Dios te salve. Llegarán
121

 

R. Con el amparo de Dios 

(:::) 

M. Hacednos una visita vosotros también 

R. Sí, por supuesto 

M. Venga, me voy 

R. Hasta luego, me ha alegrado tu visita 

M. Gracias 

R. Hasta luego. Recuerdos para todos 

M.Gracias, de tu parte 

R. Hasta luego 

                                                 
120

. Algunos hablantes lo pronuncian bi-Ɂamān Ɂaḷḷa. 
121

. Llegarán los saludos a sus destinatarios.  
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 (:::) 

باِأبداًِلإميِوِ.ِر  ..ماِعج 

 ِِِِِ(:::) ِدقيقةِرجاءًِلاِتسكري،ِبس.ِعفواً،ِشويِبسِلشوفِمينِعالباب.ِل

مباشرةًِِيروحوبسِ.ِ،ِآسفهِجداًِلقدرِنحكيِهقنِل حِ إجانيِناسِوِماِ.ِرِمنكذبديِإعتِماعليش!ِآلو

 .ِكقبد

 بسِتفضيِحاكيني.ِوِلاِيهمكِعادي،!ِإيِأكيد.ِر

 اللهِمعك.ِشكراًِكتير.ِماشي.ِل

 معِالسلامه.ِأهلين.ِر
28. (:::) 

r. mā ʕaǧab-a Ɂabadan la-Ɂǝmm-i w.. 

l. ʕafwan, šway bas la-šūf mīn ʕa-l-bāb. raǧāɁan lā t-sakr-i, bas daɁīɁa (:::)ِِِِِ 

Ɂalō! maʕlēš bedd-i Ɂǝ-ʕtezer mǝnn-ek. Ɂe-ǧ-ā-n-i nās w mā laḥa ne-Ɂder nǝ-ḥk-i 

hallaɁ, Ɂāsfe ǧiddan. bas y-rūḥ-u mubāšaratan b-deɁ-ell-ek.  

r. Ɂē Ɂakīd! ʕādi, wala y-hemm-ek. bas te-fḍ-i ḥāk-ī- n-i 

l. māši. šukran ktīr. Ɂaḷḷa maʕ-ekِِ 

r. Ɂahlēn. maʕ ǝs-salāme                        

(:::) 

R. No le gustó para nada a mi madre y.. 

L. Perdón, un poquito solo para ver quién está en la puerta. Por favor no cierres, solo un 

minuto (:::) 

Aló, no pasaría nada, quiero pedirte disculpas. Me ha venido gente y no vamos a poder 

hablar ahora, lo siento mucho. Cuando se marchen directamente te doy un toque. Con 

toda confianza ¿no es así? 

R. Sí. Seguro. Normal, que no te importe. Cuando estés desocupada háblame 

L. En marcha. Muchas gracias. Que Dios esté contigo 

R. Dos bienvenidas. Que estés sana y salva 

(:::) 

R. No le gustó nada a mi madre y.. 

L. Perdón un momento que tengo que abrir la puerta. Por favor no cuelgues, solo un 

minuto (:::) 

Aló, por favor, discúlpame. Tengo una visita y no podemos hablar ahora. Lo siento 

mucho. En cuanto se marchen te doy un toque inmediatamente. Con toda confianza 

¿no? 

R. Sí, por supuesto. No pasa nada, no te preocupes. Llámame cuando estés libre 

L. De acuerdo. Muchas gracias. Hasta luego 

Hasta luego.  Bueno. .R 

 

 مرحبا.ِس

 مرحباِةأهلين،ِمي.ِر

 رجعيِناميِوِبسِتفيئيِحاكينيا.ِهيك؟ِآسفهِكتيرِعالإزعاجِوكنتيِنايمهِم.ِس

 كيفك؟.ِماِفيِإزعاجِوِلاِشي!ِلاِلاِشوِهالحكي.ِر

):::(ِِ

ِنهاركِسعيد.ِخيرِانشالله.ِس

 إلىِاللقاء.ِنهاركِأسعد،ِميةِأهلينِوِسهلين.ِر

 

29. s. marḥaba 

ِr. Ɂahlēn, mīt marḥaba 

kǝn-t-i nāyme mū hēk? Ɂāsfe ktīr ʕa-l-Ɂizʕāǧ. ǝrǧaʕ-i nām-i w bas ǝtfīɁ-i ḥāk-ī-n-iِs. ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 
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r. lā lā šū ha-l-ḥaki! mā fī Ɂizʕāǧ wala šī. kīf-ek?ِ

):::(ِ

s. ḫēr ǝnšālla. nhār-ek saʕīd 

r. nhār-ek Ɂasʕad, mīt Ɂahlēn w sahlēn. Ɂila ǝl-liqāɁ
122

  

S. Hola 

R. Dos bienvenidas, cien holas 

S. Estabas durmiendo ¿no es así? Siento mucho por la molestia. Vuelve a dormir y 

cuando te despiertes háblame 

R. No no ¡qué es esta habla! No hay ni molestia ni nada. ¿Qué tal estás?ِ

):::(ِ

S. Dios quiera que sea bueno. Que tengas feliz día 

R. Y le tuyo más feliz, cien veces dos bienvenidas. Hasta el encuentro 

S. Hola 

R. Bienvenida, hola 

S. ¿Estabas durmiendo no? Siento mucho molestarte. Vuelve a dormir y llámame 

cuando te despiertes 

R. No no ¡qué dices! Ni molestia ni nada. ¿Qué tal estás?ِ

 :():: 

S. De acuerdo. Que tengas feliz día 

R. Tú también. Hasta la vista 

ِ

ِمرحباِرامي.ِف

 أهلينِوِسهلين،ِميةِمرحبا.ِر

):::(ِ

30. f. marḥaba rāmiِ

r. mīt marḥaba, Ɂahlēn w sahlēn 

):::( 

F. Hola Rāmiِ 

R. Cien holas, dos bienvenidas 

):::( 

F. Hola Rāmi 

R. Hola, bienvenido 

):::( 

ِمرحبا.ِه

 ميةِمرحباِوِمرحبا.ِر

):::(ِ

31.h. marḥaba 

r. mīt marḥaba w marḥaba 

):::( 

H. Hola 

R. Cien holas y un hola (cien y un holas) 

):::( 

H. Hola 

R. Hola 

):::( 

ِمرحبا.ِن

 ميةِأهلينِوِسهلين.ِو

                                                 
122

. Préstamo del árabe fusḥa.  
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):::(ِ
32. n. marḥaba 

w. mīt Ɂahlēn w sahlēn 

):::( 

N. Hola 

W. Cien veces dos bienvenidas 

):::( 

N. Hola 

W. Bienvenido 

):::( 

ِمرحباِشادي.ِن

 أهلينِوِسهلينِوِمرحبتين.ِش

):::(ِ
33. n. marḥaba šādiِ 

š. Ɂahlēn w sahlēn w marḥabtēn 

):::( 

N. Hola Šādi 

Š. Dos bienvenidas y dos holas 

):::(ِِ 

N. Hola Šādiِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

Š. Bienvenido, hola 

):::( 

ِمرحباِجار.ِأ

 فاديوأهلينِأب،ِمرحبتين.ِس

):::(ِ

34. Ɂa. marḥaba ǧār 

s.  marḥabtēn, Ɂahlēn Ɂabfādī 

):::(ِ 
Ɂa. Hola vecino 

S. Dos holas, dos bienvenidas Ɂabfādī
123

 

):::( 
Ɂa. Hola vecino 

S. Hola, bienvenido Ɂabfādī 

):::( 
ِمرحباِماما.ِم

 أهلاًِأهلاًِ،ِمراحبِياِماما.ِي

):::( 

35. m. marḥaba māmā 

y. marāḥeb yā māmā, Ɂahlan Ɂahlan 

):::( 

M. Hola mamá 

Y. Holas mamá
124

, bienvenida bienvenida 

                                                 
123

. Literalmente quiere decir padre de Fādī. Es el resultado de la contracción de Ɂabu más fādī, un uso 

muy habitual en Damasco. Este fenómeno de usar padre de / madre de es un uso de cortesía recurrente y 

muy extendido en el mundo árabeِen general, y en Oriente Medio en particular. La hemos considerado 

como forma lexicalizada y la hemos transcrito como tal. Véase este fenómeno de contracción en los 

ejemplos 60 y 81.   
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):::( 

M. Hola mamá 

Y. Hola mamá, bienvenida 

):::( 

 

ِمرحبا.ِف

 أهلينِبهاِالعين.ِس

):::(ِ
36. f. marḥaba 

s.Ɂahlēn bi-ha-l-ʕēn 

):::( 

F. Hola 

S. Dos veces bienvenido sea este ojo 

):::( 

F. Hola 

S. Bienvenido 

):::( 

ِمرحبا.ِه

 مهِوِبهاِالعينقاأهلينِوِسهلينِبهاِال.ِم

):::(ِ

ِ

37. h. marḥaba 

m. Ɂahlēn w sahlēn bi-ha-l-Ɂāme w bi-ha-l-ʕēn 

):::( 

H. Hola 

M. Dos veces bienvenidos sean este porte y este ojo 

):::( 

H. Hola 

M. Bienvenido 

):::( 

 

ِذمرحباِاستا.ِب

 ذأهلينِاستا.ِك

):::(ِ

ِ

38. b. marḥaba ǝstāz 

k. Ɂahlēn ǝstāz 

):::( 

B. Hola profesor 

K. Dos bienvenidas señor 

):::( 

B. Hola señor 

K.Bienvenido señor 

):::( 

                                                                                                                                               
124

. La posibilidad de uso en doble dirección en los términos de parentesco es una peculiaridad en la 

lengua árabe. Los hablantes emplean el término que denota la relación entre sí de forma que, por ejemplo, 

tanto la madre como sus hijos emplean el término māmā para dirigirse los unos a los otros.    
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ِكيفك؟.ِمرحباِعمتو.ِر

 ؟كيفكِأنتِ ِ.نشكرِاللهِ.راميأهلاِوِسهلاِ.ِي

):::(ِ

ِحمدللهِع ِالسلامه.ِر

ِعينكيخليليِِ،اللهِيسلمك.ِي

):::(ِ

ِبدكِشي؟.ِومِإمشيِأناقبديِ.ِر

ِلبيقسلامتكِياِ.ِي

ِيسعدِصباحك.ِياللهِخاطرك.ِر

ِاللهِمعك.ِوِصباحكِالحلو.ِي

ِ

39. r. marḥaba ʕamtō. kīf-ek? 

ِy. Ɂahla w sahla rāmi. nǝ-škur
125

 Ɂaḷḷa. kīf-ak Ɂente? 

):::( 

r. ḥamdǝḷḷa ʕa-s-salāme 

y.Ɂaḷḷa y-sallm-ak, y-ḫall-ī l-i ʕēn-akِ

):::(ِ

r. bedd-i Ɂūm Ɂǝ-mš-i Ɂana. bedd-ek šī? 

y. salāmt-ak yā Ɂalb-i 

r. yaḷḷa ḫāṭr-ek. ye-sʕed ṣabāḥ-ek 

y. w ṣabāḥ-ak ǝl-ḥelū. Ɂaḷḷa maʕ-ak  

R. Hola tía
126

. ¿Qué tal estás? 

Y. Bienvenido Rāmi. Agradecemos a Dios. ¿Qué tal tú? 

):::( 

R. La alabanza a Dios por la integridad
127

 

Y. Que Dios te salve y guarde tu ojo para míِ

):::(ِ

R. Quiero levantarme a andar yo. ¿Quieres algo? 

Y. Que estés bien, corazón mío. 

R. Venga, tu permiso. Que (Dios) haga feliz tu mañana  

Y. Y tu mañana bonita. Que Dios esté contigo  

R. Hola tía. ¿Qué tal estás? 

Y. Bienvenido Rāmi. Bien ¿y tú? 

):::( 

R. Me alegra que estés bien 

Y. Gracias.ِ

):::(ِ

R. Me voy a ir ya. ¿Necesitas algo? 

Y. Nada, corazón.  

R. Venga, me voy. Que tengas feliz mañana 

Y. Igualmente. Hasta luego 

 

ِكيفكن؟ِ.مرحباِياِشباب.ِس

                                                 
125

. Algunos hablantes anteponen una m. Véase ejemplos 60, 66 y 69. 
126

. Tía paterna. En la lengua árabe las fórmulas que denotan el parentesco aluden al origen de la relación 

si es paterna o materna. 
127

. Expresión usada en varios contextos: después de una enfermedad o un accidente, y tras efectuar un 

viaje, como es el caso aquí.  
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ِأهلاِوِسهلاِةمي،ِسلامات.ِن

):::(ِ

ِ!،ِخلصاِنويتِتسافرأنتِ همعنات.ِس

ِنِاللهذبإ.ِن

ِ.ِاِعزمتمِفتوكلواذإ.ِس

ِِ.لكذكِوِهو.ِن

ِخبرناِعنكِأبقى.ِس

ِأكيد،ِولاِيهمك.ِن

ِ
40. s. marḥaba yā šabāb. kīf-k-on? 

n. salāmāt, mīt Ɂahla w sahla 

):::( 

s. maʕnāt-a nawē-t t-sāfer Ɂente, ḫalaṣ! 

n. bi-Ɂizn Ɂaḷḷa
128

ِ 

s. Ɂiza ʕazam-t-um fa-tawakkal-u
129

 

n. wa huwa kazālek.  

s. Ɂǝ-bɁ-a ḫabber-n-a ʕann-ek 

n. Ɂakīd, wala y-hemm-ek.  

S. Hola jóvenes
130

, ¿qué tal estáis? 

N. Saludos, cien bienvenidas 

(:::)  

S. ¡Es decir que tiene la intención de viajar, ya está! 

N. Con el permiso de Dios 

S. Si tenéis la determinación, depositad confianza en Dios.  

N. Y es así.  

S. Cuéntanos de ti 

N. Seguro, que no te importe.  

S. Hola gente. ¿Qué tal estáis? 

N. Saludos, bienvenida 

(:::) 

S. ¡Entonces ya has decidido marcharte, definitivamente! 

N. Si Dios quiere 

S. Si ya estás decidido, a por ello.  

N. Así es.  

S. Ya nos contarás  

N. Por supuesto, cuenta con ello.  

 

 ماجدمرحباِسيدِ.ِس

 .تفضّلِ.أهلاًِوِسهلاًِ.ِم

):::( 

ِ
41. s. marḥaba sayyid māǧed 

 m. Ɂahlan wa sahlan. ǝt-faḍḍalِ

::((: 

S. Hola señor Māǧed 

                                                 
128

. Algunos hablantes lo pronuncian bi-Ɂizn ǝḷḷāh. 
129

. Es un dicho prestado del árabe fuṣḥà. 
130

. Se usa la forma del masculino, pero, generalmente, se emplea para hombres y mujeres. 
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M. Bienvenido. Haz el favor (Ten la amabilidad) 

):::( 

S. Hola señor Māǧed 

M. Bienvenido. Adelante  

):::( 

 

 

 .مرحباِآنسه.ِأ

ِنعم،ِشوِبتريد؟ِ.أهلين.ِل

ِنكذبعدِإِبديِشوفِمدامِعليا.ِأ

ِمينِحضرتك؟.ِإيِعلىِعيني.ِل

ِاِبتريديذأدهمِإِلهاليقأناِأدهم،ِ.ِأ

42. Ɂa. marḥaba Ɂānse 

l. Ɂahlēn. naʕam, šū bǝ-trīd? 

Ɂa. bedd-i šūf madām ʕalya baʕd Ɂǝzn-ek 

l.Ɂē ʕala ʕēn-i. mīn ḥaḍert-ak? 

Ɂa. Ɂana Ɂadham, Ɂilī-l-a Ɂadham Ɂiza bǝ-trīd-i  

Ɂa .Hola señorita 

L. Dos bienvenidas. Sí ¿Qué deseas? 

Ɂa.Quiero ver a la señora ʕalya, después de tu permiso 

L. Sí, sobre mi ojo. ¿Quién es tu presencia? 

Ɂa.Soy Ɂadham, dile Ɂadham si quieres 

Ɂa. Hola señorita 

L. Hola. Dígame ¿qué desea? 

Ɂa. Quería ver a la señora ʕalya, por favor 

L. Claro. ¿Quién es usted? 

Ɂa. Soy Ɂadham, dígale Ɂadham, por favor 

 

ِِماماصباحِالخيرِ.ِر

ِكيفِأصبحتيِاليوم؟.ِصباحِالنور.ِس

ِماشيِالحال.ِر

43. r. ṣabāḥ ǝl-ḫēr māmā 

s. ṣabāḥ ǝn-nūr. kīf aṣbaḥ-ti ǝl-yōm? 

r. māši ǝ1-ḥāl 

R.Mañana del bien mamá 

S.Mañana de la luz. ¿Cómo has amanecido hoy? 

R. El estado marcha 

R. Buenos días mamá 

S. Buenos días. ¿Qué tal te has levantado? 

R. Todo va bien. 

 

 صباحِالخير.ِر

ِشو؟ِنمتيِمليحِالليله؟.ِالخيراتالفلِوِصباحِ.ِم

ِإي،ِأحسنِمنِليلةِمبارح.ِر

ِماِسعلتي؟.ِم

 بلقخفِمنِ،ِأموِكتير.ِر

ِلبهِحبيبيسلامةِق.ِم
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44. r. ṣabāḥ ǝl-ḫēr 

m. ṣabāḥ ǝl-full w ǝl-ḫērāt. šū? nǝm-ti mlīḥ ǝl-lēle? 

r. Ɂē, Ɂaḥsan mǝn lēlet ǝmbāreḥ 

m. mā saʕal-ti? 

r. mū ktīr, Ɂaḫaf mǝn Ɂabel 

m. salāmǝt Ɂalb-o ḥabīb-i 

R. Mañana del bien 

M. Mañana del jazmín de Arabia y de los bienes. ¿Qué?, ¿Has dormido bien esta noche? 

R. Sí, mejor que la noche de ayer 

M. ¿No has tosido? 

R. No mucho, menos que antes 

M. Que el corazón de mi cariño esté indemne 

R. Buenos días  

M. Muy buenos días. ¿Qué?, ¿Has dormido bien esta noche? 

R. Sí, mejor que la noche de ayer 

M. ¿No has tosido? 

R. No mucho, menos que antes. 

M. Mejórate, cariño 

 

ِصباحِالخيرعماد.ر

  .صباحِالفل،ِأهلين.ِع

ِة؟صقشوِالِ!يربكِقفاي.ِر

ِسنانالاِدكتوعنديِموعدِالساعةِعشرةِعندِ.ِع

ِيربكِقماِفيِبالعادهِتفِولِلحاليقعمِ.ِر

45. r. ṣabāḥ ǝl-ḫēr ʕimād  

ʕ. Ɂahlēn, ṣabāḥ ǝl-full.  

r. fāyeɁ bakkīr! šū ǝ1-Ɂeṣṣa? 

ʕ. ʕand-i mawʕed ǝs-sāʕa ʕašra ʕand doctōr ǝs-snānِ 

r. ʕamɁūl la-ḥāl-ī, mā fi bǝ-l-ʕāde ǝt-fī-Ɂ bakkīr! 

R.Mañana del bien ʕimād 

ʕ. Dos bienvenidas, mañana del jazmín de Arabia ِ

R. ¡Estás despierto pronto! ¿Cuál es la historia? 

ʕ. Tengo cita a las diez en el médico dentista 

R. Me estoy diciendo a mí mismo que no es habitual que te despiertes pronto 

R. Buenos días ʕimād 

ʕ. Hola, muy buenos días 

R. ¡Te has levantado pronto! ¿Qué ocurre? 

ʕ. Tengo cita a las diez en el dentista 

R.Ya decía yo que no era habitual que te levantes pronto 

 

ِصباحِالخير.ِه

 ،ِياِمرحباصباحِالنور.ِر

):::(ِ

ِشوِساويتوِمبارحِبعدِالحفله؟.ِه

ِاهعلىِبيتِجيسيكاطلعناِتمشيناِشويِوِبعدينِعزمتناِِ.ولاِشي.ِر

ِهيك؟ِوه يِالبنتِالأميركيهِمِجيسيكا.ِه

ي.ِر ِاهبزاتِيه 

ِحضرتوِالحفله؟مينِوِمينِ.ِه
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ِكانتِمداومهِالمساِ.ناءِسحرثريباًِباستقيعنيِكلِالشلهِتِ.أناِوِروعةِوه ناِوِماهرِوِميلاد.ِر
46. h. ṣabāḥ ǝl-ḫēr 

r. ṣabāḥ ǝn-nūr, yā marḥaba 

):::( 

h. šū sāwē-t-u ǝmbāreḥ baʕd ǝl-ḥafle?  

r. wala šī. ṭḷeʕ-na t-maššē-na šway w baʕdēn ʕazm-ǝt-na ǧēsika ʕala bēt-a  

ِِh. ǧesika hay ǝl-bent ǝl-Ɂamērkyye mū hēk?ِ 

r. hiyye b-zāt-ā ِِ 

h. mīn w mīn ḥaḍar-tu ǝl-ḥafle? 

r.Ɂana w rawʕa w hana w māher w mīlād. yaʕni kell ǝš-šǝlle taɁrībanِ 

bǝ-stǝsnāɁ saḥar. kān-et mdāume ǝl-masa 

H. Mañana del bien 

R. Mañana de la luz, hola 

(:::) 

H. ¿Qué hicisteis ayer después de la fiesta? 

R. Nada, salimos a andar un poco y luego nos invitó Ǧēsika a su casa 

H. Ǧesika es la chica americana ¿no es así? 

R. Ella mismaِ

H. ¿Quién y quién asististeis a la fiesta? 

R. Yo y Rawʕa y Hana y Māher y Mīlād. Es decir que toda la pandilla 

aproximadamente (más o menos) excepto Saḥar. Estaba trabajando por la tarde 

H. Buenos días 

R. Buenos días, hola 

(:::) 

H. ¿Qué hicisteis ayer después de la fiesta?  

R. Nada. Nos dimos un paseo corto y luego nos invitó Ǧēsika a su casa 

H. Ǧesika es la chica norteamericana ¿no? 

R. La mismísima  

H. ¿Quiénes fuisteis a la fiesta?   

R. Rawʕa, Hana, Māher, Mīlād y yo. O sea que más o menos toda la pandilla excepto 

Saḥar. Trabajaba por la tarde.  

 

ِصباحِالخير .ي

 وردصباحِال.ِم

):::(ِ

 ياِشبابِ؟ِحداِبيحبِيروحِمعيِ.بعدِشويِقالسوأناِنازلهِع.ِي

ِ؟قشوِبدكِتساويِبالسوِبط؟زلوينِرايحةِبال.ِم

ِتجيِمعي؟.ِع ِجسرِالأبيض.ِي

ِ.حالييمهِجهزِقاِ.أيِيالله.ِم

47. y. ṣabāḥ ǝl-ḫēr  

m. ṣabāḥ ǝl-ward  

ِ):::( 
y. Ɂana nāzle ʕa-s-sūɁ baʕd šway. ḥada b-y-ḥǝḅ y-rūḥ maʕ-i yā šabāb? 

m. la-wēn rāyḥa b-ǝẓ-ẓabǝṭ? šū bedd-ek t-sāw-i b-ǝs-sūɁ?ِ 

y. ʕa ǧisr ǝl-Ɂabyaḍ. tǝ-ǧ-i maʕ-i? 

b. Ɂē yaḷḷa.Ɂāyme ǧahhez ḥāl-i 

Y. Mañana del bien 

M. Mañana de las flores  

(:::) 
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Y. Voy a bajar al zoco después de poco. ¿Alguien quiere ir conmigo, jóvenes? 

M. ¿A dónde vas a ir exactamente? ¿Qué vas a hacer en el zoco? 

Y. Al Ǧisr ǝl-Ɂabyaḍ
131

. ¿Te vienes conmigo? 

M. Sí, vámonos. Me levanto a prepararme. 

Y. Buenos días 

M. Muy buenos días 

(:::) 

Y.Voy a ir al zoco dentro de poco. ¿Se apunta alguien, jóvenes (gente)?  

M. ¿A dónde vas exactamente? ¿Qué vas a hacer en el zoco? 

Y. Al Ǧisr ǝl-Ɂabyaḍ. ¿Te vienes conmigo? 

M. Sí, venga. Voy a arreglarme.  

ِِِِيسعدِصباحك.ِس  

ِِِِينقمشتا.ِأهلينِوِسهلين،ِوصباحكِالحلو.ِم  
):::( 
ِِِِنكِمنار،ِشويِوِبرجعلكذبعدِإ.ِس  
أيِوِلاِيهمك.ِم  
ِخاطرك. ياللهِبسِشوي.ِس  

):::( 
ِِِِِِألو،ِمنار؟ِ.ِس  
     ايِه يِأنا.ِم
ِنا؟ثفاضيهِلنتابعِحدي.ِس  
ِإحكيِإحكي،ِعمِإسمعكِأنا. أيِمعلوم.ِم  

):::( 
48. s. ye-sʕed ṣabāḥ-ek 

m. w ṣabāḥ-ak ǝl-ḥelū, Ɂahlēn w sahlēn. meštāɁīn 

):::( 
s. baʕd Ɂǝzn-ek manār, šway w bǝ-rǧaʕ-l-ek.  
m. Ɂē wala y-hemm-ek 

s. yaḷḷa bas šway. ḫāṭr-ek 

(:::) 

s.Ɂalō, manār? 

m. Ɂē, hay Ɂana.  

s. fāḍye la-n-tābǝʕ ḥadīs-na? 

m. Ɂē maʕlūm. Ɂǝ-ḥk-i Ɂǝ-ḥk-i, ʕam Ɂǝ-smaʕ-ek Ɂana 

(:::) 

S. Que (Dios) haga feliz tu mañana  

M. Y tu mañana bonita, dos bienvenidas. Te echamos de menos 

):::( 
S. Después de tu permiso, Manār, un poquito y vuelvo a tí  

M. Sí, que no te importe.  

S. Venga, solo un poquito. Después de tu permiso 

(:::) 

S. Aló ¿Manār? 

M. Sí, soy yo.  

S. ¿Estas desocupada para que continuemos nuestra conversación? 

                                                 
131

. Un distrito de Damasco, al norte de la ciudad.  
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M. Es sabido, habla habla, te estoy escuchando yo 
):::( 
S. Feliz mañana 

M. Igualmente, bienvenida. Te echamos de menos 

(:::) 

S. Perdona Manār. Tengo que colgar. Te vuelvo a llamar en breve  

M. Sí, no te preocupes 

S. Venga, solo un momento. Hasta ahora. 

(:::) 

S. Aló ¿Manār? 

M. Sí, soy yo.  

S. ¿Estas libre para continuar con nuestra conversación? 

M. Sí, claro. Cuenta cuenta, te escucho. 

 

ِيسعدِصباحك.ِكِ

 !لساتكِهونِهشوِشايف .وِصباحك.ِي

 نازلِِقإي،هل.ِك

ِتمرِتشوفِعصام،ِصارِلهِكمِيومِعمِيستناكِلاِتنسىِ.ِي

ِِ.أنسىِحِ لماِ،ِلاِتخافي.ِك

49. k. ye-sʕed ṣabāḥ-ek 

y. w ṣabāḥ-ak. šū šāyfe lessāt-ak hōn!ِ 

k. Ɂē, hallaɁ nāzel ِ 

y. lā tǝ-nsa t-mǝrr t- šūf ʕiṣām, ṣār l-o kam yōm ʕam ye-stann-a-k 

k. lā t-ḫāf-i, mā laḥa Ɂ-ensa.  

K. Que (Dios) haga feliz tu mañana 

Y. Y tu mañana. ¡Estoy viendo que aún estás aquí! 

K. Si, ahora me bajo 

Y. No te olvides de pasar a ver a ʕiṣām, lleva unos cuantos días esperándote 

K. No temas, no me voy a olvidar.  

K. Feliz mañana 

Y. Igualmente. ¡Ya veo que aún estás por aquí! 

K. Sí, me voy ahora. 

Y. No te olvides de pasar a ver a ʕiṣām. Lleva unos días esperándote 

K. No te preocupes, no se me va a olvidar.  

 

ِيسعدِصباحك.ِن

ِوصباحك،ِياِأهلاِوِسهلا.ِح

ِماِحداِعمِيشوفك؟ِكوين.ِن

للشغلِصفيانين،ِمنِالشغلِالأولانيِِقمنِالشغلِللشغلِهل.ِبهالدنيه،ِشغلِوركضِكلِالنهار.ِح

 عمنشتغلِشغلين.ِالتاني

ِسيدي،ِالعمرِبيخلصِوالشغلِماِبيخلص.ِن

لتلكِولاِقاِأناِذلولكِالشباب؟ِحتىِماِبعرفِإقابتعرفِأنهِفتحناِمحلِما؟ِِ.ولتكقإيِوالله،ِعلىِ.ِح

وّعِمعلومات،ِهل.ِلأ ِبضوعِمعلوماتِضربِعشرةِهههِقبسِبتعرفنيِانهِأناِبض 

):::( 

ِ
50. n. ye-sʕed ṣabāḥ-ak ِ

ḥ. w ṣabāḥ-ak, yā Ɂahla w sahla 



206 

 

n. wēn-ak mā ḥada ʕam y-šūf-ak? 

ḥ. bi-ha-d-denye, šeġǝl w raged kell ǝn-nhār. mnǝ ǝš-šeġǝl la-ǝš-šeġǝl hallaɁ ṣafyānīn, 

mnǝ ǝš-šeġǝl ǝl-Ɂawwalāni la-ǝš-šeġǝl ǝt-tāni. ʕam nǝ-štǝġǝl šeġlēn   

n. sīd-i, ǝl-ʕǝmr b-yǝ-ḫloṣ w ǝš-šeġǝl mā b-yǝ-ḫloṣ 

ḥ. Ɂē waḷḷa, ʕala Ɂōlt-ak. b-t-aʕṛef Ɂenn-o fataḥ-na maḥal mā? Ɂāl-ū-l-ak ǝš-šabāb? ḥatta 

mā ba-ʕref Ɂiza Ɂana Ɂelt-ǝ-ll-ak walla laɁ. bas b-t-aʕṛef-n-i Ɂenn-o Ɂana b-ḍawweʕ 

maʕlūmāt, hallaɁ b-ḍawweʕ maʕlūmāt ḍarb ʕašra hhh 

(:::) 

N. Que (Dios) te haga la mañana feliz 

Ḥ. Y tu mañana (también), bienvenido 

N. ¿Dónde estás que nadie te está viendo? 

Ḥ. En este mundo (esta vida), trabajar y correr todo el día. Del trabajo al trabajo 

estamos ahora, del primer trabajo al segundo trabajo. Estamos en dos trabajos 

N. Señor mío, la vida termina y el trabajo no termina 

Ḥ. Sí por Dios, según tu dicho. ¿Sabes que hemos abierto un local no? ¿te han dicho los 

jóvenes? incluso no sé si te lo dije yo o no. Pero sabes que pierdo informaciones, ahora 

pierdo informaciones, multiplicado por diez jejeje 

(:::) 

N. Feliz mañana 

Ḥ. Igualmente, bienvenido (hola) 

N. ¿Dónde estás que nadie te ve?  

Ḥ. En esta vida, trabajar y correr todo el día. Del trabajo al trabajo, del primero al 

segundo. Estoy en dos trabajos  

N. Señor mío, la vida se acaba y el trabajo no 

  Ḥ. Sí, tienes razón. ¿Sabes que hemos abierto una tienda no? ¿Te lo han 

dicho los chicos? No sé si te lo dije yo o no. Ya sabes que se me olvidan las 

informaciones. Pues ahora multiplícalo por diez  jejeje 

(:::) 

 

 !ِمرحبا.ِوِ

ِتفضلِفوت.ِميةِمرحباِ،ِأهلينِوِسهلين.ِن

ِلاقيكِتوقعتماِِ!شوِبشوفكِهون .شكراً،ِاللهِيزيدِفضلك.ِو

هالعادهِالسيئةِمعيِمنِ.الجريدهِلاتصفحِفقلتشويِنازل،ِاليومِرايحِعالشغلِمتأخرِشويِِقهل.ِن

ِِزمانِهاهاهاها

ِ!علىِرأيك،ِعادهِسيئة!ِلبقهالجرايدِماِفيهاِشيِيسرِال.ِو

ِأيِشوِأخبارك؟.ِن

ِِ.ِتِشوفِباسلِشويقمر.ِتمام،ِماشيِحالي.ِو

ِلناديِلهِِلحظةِاللهياِإيِ.ِن

):::( 

ِصباحِالخير.ِياِأهلينِوسهلينِنبيل.ِب

ِأهلينِفيك.ِصباحِالنور.ِن

):::( 

ِ ليناِنشوفكخِ!إيِشوِبدناِنساوي.ِنِ

ِسلمِّعِالعيله.ِنشاللها.ِبِ

ِيسعدِصباحكِِِاطرك،ِخ.ِبيوصل،ِشكراًِ.ِنِ

ِاللهِمعك.ِياِأهلينِوِسهلينوِصباحك،ِ.ِبِ

51. n. marḥaba!  
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w. mīt marḥaba, Ɂahlēn w sahlēn. ǝt-faḍḍal fūt  

n. šukran, Ɂaḷḷa y-zīd faḍl-ak. šū b-šūf-ak hōn! mā t-wɁɁaʕ-ǝt lāɁī-k 

w. hallaɁ šway nāzel, ǝl-yōmِrāyeḥ ʕa-š-šeġǝl mǝtɁaḫḫer šway fa-Ɂǝlt la-Ɂǝtṣaffaḥ ǝl-

ǧarīde. ha-l-ʕāde ǝs-saiɁa maʕ-i mǝn zamān hahahaha                 

n. ha-l-ǧarāyed mā fī-ha šī i-serr ǝl-Ɂalb! ʕala raɁy-ak, ʕāde saiɁa! 

w. Ɂē šū Ɂaḫbār-ak? 

n. tamām, māši ḥāl-ī. maraɁ-t šūf bāsel šway. 

w. Ɂē yaḷḷa, laḥẓa la-nādī-l-o 

(:::) 

b. yā Ɂahlēn w sahlēn nabīl. ṣabāḥ ǝl-ḫēr     

n. ṣabāḥ ǝn-nūr,  Ɂahlēn fī-k 

(:::) 

n. Ɂē šū bed-na n-sāw-i! ḫall-ī-na n-šūf-ak    

b. ǝnšālla. sallem ʕa-l-ʕēle    

n. b-y-ūṣal, šukran. ḫāṭr-ak, ye-sʕed ṣabāḥ-ak  

b. w ṣabāḥ-ak, yā Ɂahlēn w sahlēn. Ɂaḷḷa maʕ-ak  

N. Hola.  

W. Cien holas, dos bienvenidas. Haz el favor, entra 

N. Gracias, que (Dios) aumente tu favor. ¿Qué? ¡Te veo aquí! No esperaba encontrarte 

W. Ahora dentro de poco me bajo. Hoy voy un poco tarde al trabajo, entonces digo voy 

a hojear el periódico. Esta mala costumbre la tengo desde hace tiempo jejeje 

N. Estos periódicos no tienen nada que alegre el corazón. Como opinas tú, mala 

costumbre 

W. ¿Qué son tus noticias? 

N. Perfectamente, mi estado marcha. Me he pasado a ver un poco a Bāsel  
W. Sí, un momento para llamarle. 

(:::) 

B. Dos bienvenidas, Nabīl. Mañana del bien 

N. Mañana de la luz, dos bienvenidas para ti 

(:::) 

N. Sí, ¡qué vamos a hacer! Déjanos verte 

B. Si Dios quiere. Pasa saludos a la familia 

N. Llegarán
132

, gracias. Tu permiso, que (Dios) haga feliz tu mañana 

B. Y tu mañana, dos bienvenidas. Que Dios esté contigo 

N. Hola  

W. Hola. Bienvenido, pasa  

N. Gracias. ¡Te veo por aquí! No esperaba verte 

W. Sí, me bajo enseguida. Hoy entro a trabajar un poco más tarde, así que he estado 

hojeando el periódico. Es una mala costumbre que tengo desde hace mucho jejeje 

N. ¡Estos periódicos no traen nada bueno! Como bien dices, es una mala costumbre. 

W. ¿Qué te cuentas? 

N. Bien, voy bien. Me he pasado a ver a Bāsel 

W. Claro, un momento. Se lo digo 

(:::) 

B. Bienvenido Nabīl, buenos días  

N. Buenos días, gracias 

(:::) 

N. Sí, ¡qué se le va a hacer! Me voy. Déjate ver 

                                                 
132

. Llegarán los saludos a sus destinataios.  
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B. Sí. Recuerdos para la familia. 

N. De tu parte, gracias. Me voy. Feliz mañana 

B. Igualmente. Venga, hasta luego 

 

ِمرحباِياِجماعة.ِن

ِالعافيهاللهِيعطيكِ.ِميةِمرحبا،ِأهلين.ِل

ِاللهِيعافيكي.ِن

ِ؟ كانِعندكِشغلِكتيرِاليوم.ِل

ِأمرض.ِبسِحاسسِحاليِتعبان.ِلا،ِموِكتير.ِن ِشكليِلح 

ِ.ِالشوبقسِوِلطهادِأكيدِمنِا انشاللهِخير،.ِل

ِلاِتجيبيليِسيرةِالشوبِأبداًِأبداًِِ.منِجهةِالشوب،ِلاِتحكي.ِن
52. n. marḥaba yā ǧamāʕa 

l. mīt marḥaba, Ɂahlēn. Ɂaḷḷa ya-ʕṭ-ī-k ǝl-ʕāfie 

n. Ɂaḷḷa y-ʕāf-ī-k-i 

l. kān ʕand-ak šeġǝl ktīr ǝl-yōm?ِ 

n. lā mū ktīr. bas ḥāses ḥāl-ī taʕbān. šakl-ī laḥa Ɂǝmraḍ 

l. ǝnšālla ḫēr, hād Ɂakīd mnǝ ǝṭ-ṭaɁṣ w ǝš-šōbِ

n. mǝn ǧǝhǝt ǝš-šōb, lā tǝ-ḥk-i, lā t-ǧīb-ī l-i sīrǝt ǝš-šōb Ɂabadan Ɂabadan 

N. Hola gente  

L. Cien holas, dos bienvenidas. Que Dios te dé el vigor 

N. Dios te fortalezca  

L. ¿Tenías mucho trabajo hoy? 

N. No, no es mucho. Pero me siento cansado. Tengo forma (pinta) de que me voy a 

enfermar 

L. Dios quiera que sea bueno. Esto seguro que es del clima y del calor. 

N. Del lado del calor, no hables. Ni me menciones el calor nada de nada 

N. Hola gente  

L. Hola, bienvenido. ¡Coraje! 

N. ¡Igualmente! 

L. ¿Tenías mucho trabajo hoy? 

N. No mucho. Pero estoy cansado. Creo que me estoy poniendo malo 

L. No será nada. Seguro que es del tiempo y del calor.  

N. Del calor no hables. No me lo menciones.  

 

ِسمرِالعافيهع.ِل

ِقلبكِاللهِيعافي.ِس

ِشوِلساِماِخلصتي؟.ِل

ِلساِشوي.ِشوفةِعينك.ِس

ِخلينيِساعدكِلكان.ِل

ِصرتِمخلصة.ِبيِحالكِموِحرزانهذإيديكي،ِلاِتعلا،ِيسلموِ.ِس

):::(ِ

 يسعدِصباحك.ِياللهِخاطرك.ِل

 ِ اللهِمعك.ِوِصباحكِالحلو،ِميةِأهلينِوِسهلين.ِس

 
53. l. ʕal-ʕāfie, samar 

s. Ɂaḷḷa y-ʕāf-i Ɂalb-ek 

l. šū lessā mā ḫalaṣ-t-i? 
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s. šōfet ʕēn-ek. lessā šway 

l. ḫall-ī-n-i sāʕd-ek lakān 

s. lā, yi-slam-u Ɂidē-k-i, lā t-ʕazb-i ḥāl-ek mū ḥarzāne. ṣert mḫalṣa 

(:::) 

l. yaḷḷa ḫāṭr-ek. ye-sʕed ṣabāḥ-ek 

s. w ṣabāḥ-ak ǝl-ḥelū. mīt Ɂahlēn w sahlēn. Ɂaḷḷa maʕ-ek 

L. Con el vigor, Samar  

S. Dios fortalezca tu corazón 

L. ¿Aún no has terminado? 

S. A vista de tu ojo. Todavía un poco 

L. Deja que te ayude entonces 

S. No, que se salven tus manos, no te molestes, no merece la pena. Estoy terminando. 

(:::) 

L. Venga, tu permiso. Que (Dios) haga feliz tu mañana 

S. Y tu mañana bonita, cien veces dos bienvenidas. Que Dios esté contigo. 

L. ¡Coraje, Samar! 

S. Para ti más. 

L. ¿No has terminado todavía?  

S. Ya ves. Queda poco 

L.Déjame ayudarte entonces 

S. No, gracias. No te molestes que no es para tanto. Ya estoy terminando. 

(:::) 

L.Venga, me voy. Que tengas feliz mañana 

S. Igualmente, hasta luego. 

 

ِعمتوِيعطيكيِالعافيه.ِر

 ،ِحبيبِعمته اللهِيزيدكِعافيه.ِي

ِلتلكِهديلِشوِصارِمعناِهداكِاليومِبالبرامكه؟قاِححيص.ِر

 وِاللهِأنكنِمجانينِأنتوِالتنين.ِلتليِوِضحكتِكتيرقا.ِي
54. r. ya-ʕṭ-ī-k-i ǝl-ʕāfie ʕamtō

133
ِ

y. Ɂaḷḷa y-zīd-ak ʕāfie, ḥabīb ʕamtō 

r. ṣaḥī
134

 Ɂālet-l-ek hadīl šū ṣār maʕ-na hadāk ǝl-yōm b-ǝl-barāmke? 

y. Ɂē Ɂālet-l-i w ǝḍḥǝk-t ktīr. waḷḷa Ɂǝn-kun maǧanīn Ɂentu ǝt-tnēn 

R. (Que Dios) te dé el vigor, tía 

Y. Que Dios aumente tu vigor, amor de su tíaِ

R. Es verdad, ¿te dijo Hadīl lo que nos pasó el otro día en ǝl-Barāmke? 

Y. Sí, me dijo y me reí mucho. Por Dios que sois locos vosotros dos 

R. ¡Coraje, tía! 

Y. Para tí más, cariño mío 

R. Ah, ¿te contó Hadīl lo que nos pasó el otro día en ǝl-Barāmke? 

Y. Sí, me lo contó y me hizo mucha gracia. Estáis locos los dos. 

 

ِاشلون ك؟.ِسلامات.ِر

ِ؟ِشوِفيِماِفي؟ِكيف كِأنتِ .ِأهلينِوِسهلين.ِو

ِلِالاغراضِعالبيتِالجديدنقمبارحِرحتِساعدتِعلاءِعلىِ.ِر

                                                 
133

. Tía paterna.  
134

. Algunos hablantes acortan la ḥ final de ṣaḥīḥ. En algunos casos, no solo se acorta la ḥ final, sino que 

se sustituye la ḥ de la última sílaba por la letra ʕ (ṣaʕī).  
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ِبالله؟ِاللهِيعطيكِالعافيه.ِو

 ييعافيناِوِيعافيك.ِر

ِوينِأخدوِبيت؟.ِو

ِبالميساتِهون،.ِر

ِاهصرناِمنشوفنِمعنات.ِريبهقةِحلوهِوِقمنط.ِكتيرِمليح.ِو

 ،ِهونإي،ِقراب.ِر
55. r. salāmāt, šlōn-ek? 

w. Ɂahlēn w sahlēn. kīf-ak Ɂente? šū fi mā fi?                                                                  
r. ǝmbāreḥ reḥ-ǝt sāʕad-et ʕalāɁ ʕala naɁǝl l-ǝġrāḍ ʕal-bēt l-ǝǧdīd  

w. baḷḷā? Ɂaḷḷa ya-ʕṭ-ī-k ǝl-ʕāfie 

r. y-ʕāf-ī-n-a w y-ʕāf-ī-k-i  

w. wēn Ɂa-ḫad-u bēt? 

r. hōn, b-ǝl-mēsāt 

w. ktīr mlīḥ. manṭeɁa ḥelwe w Ɂarībe. ṣer-n-a mǝn-šūf-on maʕnāt-a  

r. Ɂē, Ɂrāb, hōn  

R. Saludos. ¿Cuál es tu color? 

W. Dos bienvenidas. ¿Qué tal estás tú? ¿Qué hay? 

R. Ayer me fui a ayudar a ʕalāɁ a mover sus cosas a la casa nueva 

W. ¿Por Dios? Que Dios te dé vigor 

R.  Que (Dios) nos fortalezca a nosotros y a ti 

W. ¿Dónde han cogido casa? 

R. Aquí, en ǝl-mēsāt 

W. Muy bien. Una zona bonita y cerca. Es decir que les veremosِ

R. Sí, cerca, aquí 

R. Saludos. ¿Cómo estás? 

W. Hola. ¿Qué tal tú? ¿Qué hay? 

 R. Fui ayer a ayudar a ʕalāɁ en la mudanza a su casa nueva 

W. ¿Ah sí? bien hecho 

R. Gracias  

W. ¿Dónde han cogido la casa? 

R. Aquí, en ǝl-mēsāt 

W. Muy bien. Zona bonita y cerquita de aquí. Los iremos viendo entonces 

R. Sí, por aquí cerca. 

 

 آلو،ِمرحبا.ِهِ

 أهلينِهيسمِ.خ

 شوِعمِتساوي؟.ِه
 هوهقعدينِعالبرندهِعمِنشربِقا.ِولاِشي.ِخ

 فيكِتجيِلعندي؟.ِضروريِقعاوزكِهل.ِه

 في؟ ؟ِخيرِشوقهل.ِخ

 لكّقلتجيِب.ِه

 صدي؟قِ؟ِيعنيِوينِبشوفكوينكِانتِ .ِماشيِماشي.ِخ

 مرعلييِّعالمكتبِوِمنطلع.ِه

 يالله،ِجاييكِ.ِخ

 إي،ِعمِإستناك.ِه

 معِالسلامه.ِخ

 أهلينِخلدون،ِاللهِمعك.ِه
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56. h. Ɂalō! marḥaba 

ḫ. Ɂahlēn haysam 

h. šū ʕam t-sāw-i? 

ḫ. wala šī. Ɂāʕd-īn ʕa-l-baranda ʕam nǝ-šrab Ɂahwe 

h. ʕāwz-ak hallaɁ ḍarūri. fī-k tǝ-ǧ-i la ʕand-i? 

ḫ. hallaɁ? ḫēr šū fī? 

h. la-tǝ-ǧ-i b-Ɂell-ak 

ḫ. māši māši. wēn-ak Ɂente? yaʕni wēn b-šūf-ak Ɂaṣd-i? 

h. mǝrr ʕalyy-i ʕa-l-maktab w m-nǝ-ṭḷaʕ 

ḫ. yaḷḷa, ǧāyy-īkِ 

h. Ɂē, ʕam Ɂǝ-stannā-k  

ḫ. maʕ ǝs-salāme 

h. Ɂahlēn ḫaldūn, Ɂaḷḷa maʕ-ak 

H. Aló, hola 

Ḫ. Dos bienvenidas, Haysam 

H. ¿Qué estás haciendo? 

Ḫ.Nada. Estamos sentados en la terraza tomándonos un café 

H. Te necesito ahora necesariamente. ¿Puedes venir junto a mí? 

Ḫ. ¿Ahora? Que sea bien ¿qué hay? 

H. Cuando vengas te lo digo. 

Ḫ. Marchando, marchando. ¿Dónde estás? ¿Es decir dónde te veo? 

H. Pasa a buscarme a la oficina y salimos 

Ḫ.Venga, vengo contigo. 

H. Sí, te estoy esperando 

Ḫ. Que estés sano y salvo 

H. Dos bienvenidas, Ḫaldūn. Que Dios esté contigo. 

H. Hola 

Ḫ. Hola Haysam 

H. ¿Qué haces? 

Ḫ. Nada. Estamos tomando un café en la terraza 

H. Te necesito ahora urgentemente. ¿Puedes venir? 

Ḫ. ¿Ahora? ¿Qué ocurre? 

H. Te lo digo cuando vengas 

Ḫ. Vale, vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde nos vemos quiero decir? 

H. Pasa a buscarme a la oficina y luego salimos 

Ḫ. Venga, voy para allá. 

H. Sí, te espero 

Ḫ. Hasta ahora. 

H. Bueno Ḫaldūn, hasta ahora. 

 

 آلوِمرحباِ.ِو

 أهلينِحبيبيمرحبتين،ِ.ِس

 كيفك؟ِشوِكنتيِعمِتعملي؟.ِو

 وصلتِعالبيتِقهل.ِس

ِإتأخرِشويقماماِبسِبديِ.ِو  مشانِماِتستنونيِيعنيِ.ِلكِإنيِلح 

 معكِالمفاتيحِولاِنسياننِبالبيتِمتلِالعاده؟.ِلبيقإي،ِعلىِراحتكِياِ.ِس

 شيِماما؟ِمني بدك.ِإيِإيِمعي،ِلاِتاكليِهم.ِو

 .ياِعمريِبأمانِالله.ِحالكانتبهِعلىِ.ِبديِسلامتك.ِس

ِمعِالسلامه.ِولاِيهمك.ِو
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57. w. Ɂalō marḥaba  

s. marḥabtēn, Ɂahlēn ḥabīb-i 

w. kīf-ek? šū kǝn-t-i ʕam ta-ʕǝml-i? 

s. hallaɁ wṣǝl-t ʕal-bēt 

w. māmā bas bedd-i Ɂǝll-ek Ɂenn-ī laḥa Ɂǝ-tɁaḫḫar šway. mšān mā tǝ-stann-ū-n-iِyaʕni 

s. Ɂē, ʕala rāḥt-ak yā Ɂalb-i. maʕ-ak ǝl-mafatīḥ walla nasyan-on b-ǝl-bēt mǝtl ǝ-l-ʕāde? 

w. Ɂē Ɂē, maʕ-i lāِtā-kl-i ham. bedd-ek mǝn-n-i šī māmā? 

s. bedd-i salāmt-ak. ǝntebeh ʕalaِḥāl-ak. bi-Ɂamān ǝḷḷāh yāِʕǝmr-iِ. 

w. wala y-hemm-ek. maʕ ǝs-salāme 

W. Aló, hola  

S. Dos holas, dos bienvenidas cariño mío 

W. ¿Qué tal estás? ¿Qué estabas haciendo? 

S. Ahora he llegado a casa 

W. Mamá solo te quiero decir que me voy a retrasar un poco. Para que no me esperéis, 

es decir 

S. Sí, a tu comodidad corazón mío. ¿Tienes las llaves o te las olvidado en casa como de 

costumbre? 

W. Sí sí, las tengo, no comas preocupación. ¿Quieres algo de mí, mamá? 

S. Quiero que estés bien. Estate atento a ti mismo. Con el amparo de Dios, mi vida 

W. Que no te importe. Que estés sana y salva 

W. Hola  

S. Hola cariño mío 

W. ¿Qué tal estás? ¿Qué estabas haciendo? 

S. Acabo de llegar a casa 

W. Nada mamá, quería avisarte de que llegaré un poco tarde. Es para que no me 

esperéis 

S. Sí, tú a lo tuyo, corazón. ¿Llevas las llaves o te las olvidado como siempre? 

W. Sí sí, las llevo, no te preocupes. ¿Necesitas algo, mamá? 

S. Nada. Cuídate. Hasta ahora, vida mía.  

W. Descuida. Hasta ahora.   

 

وليد؟.ِآلوِمرحباِ.ر  

.إيِوليدِمعك.ِأهلينِوسهلينِربيعِ.و  

كيفِنهارك؟ِوينك؟ِ.ر  

ِ.بينِالأيادي.ِماشيِالحال.ِو  

شوِمشاريعك؟.ِر  

عناِايا.ِفيِمشاريعماِ.ِو إزاِعندكِشيِإقتراحِسمّ   

؟بائيِبالبيتِانتِ .ِاهةِلشوفِماماِشوِبدظبسِلح.ِةِوِبرجعِبرنلكدقيقِبعدِإزنكِوليد.ِر  

إيِإيِهونِأنا،ِموِمشكله.ِو  

ياللهِشويِوِراجعلك.ِر  

ِمعِالسلامه.ِوِلاِيهمك.ِو  

(:::) 

ِِِِِِِآلوِوليد؟.ِر  

ِِِِبل؟ِتقولِقشوِكنتِعمِ.ِأيِأي،ِليكنيِهونِعمِاستناك.ِو  

ِجايِعلىِباليِشمِشويةِهوا.ِيضايقِخلقلكِانهِقكنتِعمِ.ِر  

ِمليح،ِبسِلوين؟.ِو  

ِماِبعرف،ِمحلِماِبتاخدناِرجلينا.ِر  
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ِِوينِمنروحِخليناِنلتقىِوِبعدينِمنقررِلكانِأيِطيب،.ِو  

أ ص ليعنيِبديِشيِساعةِلحتىِ.ِدامِفرنِشمسينِالليِناحِبيتكمقِبشوفك.ِحلو.ِر  

ِِِاًِذإِعندِشمسينإلىِاللقاءِ.ِيِماِفيِمشكلهأ.ِِو  

 إلىِاللقاء،ِاللهِمعكِ
58. r. Ɂalō marḥaba. walīd? 

w. Ɂahlēn w sahlēn rabīʕ. Ɂē walīdِmaʕ-ak.  

r. kīf nhār-ak? wēn-ak? 

w. māši ǝl-ḥāl. bēn ǝl-Ɂayādi 

r. šū mašarīʕ-ak? 

w. mā fi mašarīʕ. Ɂiza ʕand-ak šī Ɂeqtirāḥ sammeʕ-n-a yā 

r. baʕd Ɂǝzn-ak walīd, daɁīɁa w bǝ-rǧaʕ b-rǝnnǝ-l-ak. bas laḥẓa la-šūf māmā šū bedd-a. 

bāɁi b-ǝl-bēt Ɂente? 

w. Ɂē Ɂē hōn Ɂana, mū meškle 

r. yaḷḷa šway w rāǧǝʕ-l-ak 

w. wala y-hemm-ak. maʕ ǝs-salāme     

(:::) 
r.Ɂalō, walīd? 

w. Ɂē Ɂē, lēk-n-i hōn ʕam Ɂǝ-stannā-k. šūِkǝn-t ʕamِt-Ɂūl Ɂabel? 

r. kǝn-t ʕam Ɂǝll-ak Ɂenn-o dāyeɁ ḫelɁ-i. ǧāy ʕala bāl-i šǝmm šwayyet hawa 

w. mlīḥ, bas la-wēn? 

r. mā ba-ʕref. maḥal mā b-tā-ḫǝd-na reǧlē-nā 

w. Ɂē ṭayyib, lakān ḫall-ī-na nǝ-ltaɁ-a w baʕdēn m-ǝn-Ɂarrer wēn mǝn-rūḥ 

r. ḥelū. b-šūf-ak Ɂǝddām fǝrǝn šamsīn ǝlli nāḥ bēt-kon. yaʕni bedd-i šī sāʕa la-ḥatta Ɂǝ-

ṣal 

w. Ɂē mā fi mǝškle. Ɂila ǝl-liqāɁ ʕand šamsīn Ɂizan 

r. Ɂila ǝl-liqāɁ, Ɂaḷḷa maʕ-ak   

R. Aló, hola. ¿Walīd? 

W. Dos bienvenidas, Rabīʕ. Sí, Walīd está contigo.  

R. ¿Qué tal tu día? ¿Dónde estás? 

W. El estado marcha. Entre las manos 

R. ¿Cuáles son tus proyectos? 

W. No hay proyectos. Si tienes alguna sugerencia háznosla oír 

R. Después de tu permiso, Walīd, un minuto y vuelvo a darte un toque. Solo un 

momento para ver mamá qué quiere. ¿Te quedas en casa tú? 

W. Sí sí, aquí estoy, sin problema 

R. Venga, un poco y vuelvo a ti 

W. Que no te importe. Que estés sano y salvo 

(:::) 

R. Aló ¿Walīd?  

W. Sí sí, aquí me tienes, esperándote. ¿Qué decías antes? 

R. Te decía que se me estrecha la paciencia (el humor). Se me pasa por la cabeza 

respirar un poco de aire 

W. Bien, ¿pero a dónde? 

R. No sé, a donde nos lleven nuestras piernas 

W. Sí bueno, entonces deja que nos encontremos y luego decidiremos a donde irnos 

R. Guapo. Te veo delante del horno de Šamsīn
135

 que está al lado de vuestra casa. Es 

decir, necesito cosa de una hora hasta para que llegue 

W. Sí, no hay problema. Hasta el encuentro donde Šamsīn entonces 

                                                 
135

.  Una cadena de panaderías conocida en Damasco. 
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R. Hasta el encuentro. Dios esté contigo 

R. Hola. ¿Walīd? 

W. Hola Rabīʕ. Sí, soy Walīd.  

R. ¿Qué tal el día? ¿Dónde estás metido? 

W. Todo va bien. Aquí estamos.  

R. ¿Qué planes tienes? 

W. Ningún plan. Si tienes alguna sugerencia soy todo oídos. 

R. Perdona, Walīd, dame un minuto y te vuelvo a llamar. Voy a ver qué quiere mamá. 

¿Estarás en casa? 

W. Sí sí, aquí estaré, sin problema 

R. Venga, en un rato te vulevo a llamar 

W. No te preocupes, hasta ahora 

(:::) 

R. Aló ¿Walīd? 

W. Sí sí, aquí estoy, te estaba esperando. ¿Qué estabas diciendo antes? 

R. Te decía que estoy aburrido. Me apetece tomar el aire 

W. Está bien, pero ¿a dónde vamos? 

R. No lo sé, a donde nos lleven los pies 

W. Vale, entonces vamos a quedar y luego decidimos a dónde ir 

R. Bien. Nos vemos delante de la panadería Šamsīn, al lado de tu casa. Me llevaría una 

hora aproximadamente 

W. Ningún problema. Nos vemos en Šamsīn entonces 

R.  Hasta ahora.  

 

 

ِِلوِمساِالخيرآ.ِس  

ِهلين،ِمساِالنورأ.ِم  

ِاِبتريدي؟مكنِإحكيِمعِكنان،ِإذم.ِم  

شي؟ِقلهبتحبِ.ِلقالله،ِكنانِموِهونِهلاِوِ.ِم  

برجعِبحكيِمعه.ِحكىِمعكِسهيلِقليلهإي،ِلوِسمحتيِ.ِس  

علىِعيني.ِم  

معِالسلامه.ِشكراًِإلك.ِس  

ِ.معِالسلامه.ِالعفو،ِأهلينِوِسهلين.ِم  

ِ(:::) 

ِآلوِمساِالخير.ِس  

ِمساِالخيرات.ِم  

اِبتريدي؟كنان،ِإذِإجا.ِبكِمعي،ِأناِسهيلعمِعذ.ِس  

وانيِبسإيِإجى،ِث.ِوِلاِيهمكِماِفيِمشكلهلاِأبداً،ِ.ِم  

شكراًِ.ِس  

(:::) 

ِكيفك؟.ِأهلينِسهيل.ِك  

ِعدِبالبيت؟قإنهِأنتيِمستحيلِت.ِبلِشويقسألتِعنكِ.ِأهلينِفيك.ِس  

ِِِ 
59. s. Ɂalō masa ǝl-ḫēr 

m. Ɂahlēn, masa ǝn-nūr 

s. mumkǝn Ɂǝ-ḥk-i maʕِkinān, Ɂiza bǝ-trīd-i?           

m. lā waḷḷa kinān mū hōn hallaɁ. bǝ-t-ḥǝḅ Ɂǝll-o šī? 
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s. Ɂē, law samaḥ-t-i Ɂilī-l-o ḥak-a maʕ-ak suhēl. bǝ-rǧaʕ bǝ-ḥk-i maʕ-o   

m. ʕala ʕēn-i                                                                ِ 

s. šukran Ɂel-ek. maʕ ǝs-salāme 

m. ǝl-Ɂafu, Ɂahlēn w sahlēn. maʕ ǝs-salāme                

(:::) 

s. Ɂalō masa ǝl-ḫēr 

m. masa ǝl-ḫērāt 

s. ʕam ʕazb-ek maʕ-i, Ɂanaِsuhēl. Ɂe-ǧ-a kinān, Ɂiza bǝ-trīd-i?                 

m. lā Ɂabadan, wala y-hemm-ak mā fi mǝškle. Ɂē Ɂeǧ-a, sawāni bas           

s: šukran 

(:::)  

k. Ɂahlēn suhēl. kīf-ak? 

s. Ɂahlēn fī-k. saɁal-t ʕann-ak Ɂabl šway. Ɂenn-o Ɂente mustaḥīl tǝ-ʕʕod b-ǝl-bēt?   

S. Aló, tarde del bien 

M. Dos bienvenidas, tarde de la luz 

S. ¿Es posible hablar con Kinān, si quieres? 

M. No, Por dios, Kinān no está aquí ahora. ¿Quieres que le diga algo? 

S. Sí, si permites, dile que le ha llamado Suhēl. Volveré a llamarle 

M. Sobre mi ojo 

S.  Gracias para ti. Que estés sana y salva 

M. El perdón, dos bienvenidas. Que estés sano y salvo. 

(:::) 

S. Aló, tarde del bien  

M. Tarde de los bienes 

S. Te estoy molestando conmigo, soy Suhēl. ¿Ha venido Kinān, si quieres? 

M. No, para nada, que no te importe, no hay ningún problema. Sí, ha venido, solo unos 

segundos 

S. Gracias 

(:::) 

K. Dos bienvenidas, Suhēl. ¿Qué tal estás? 

S. Dos bienvenidas para ti. Pregunté por ti. ¿O sea que es imposible que te sientes en 

casa?  

S. Aló, buenas tardes 

M. Hola, buenas tardes 

S. ¿Podría hablar con Kinān, por favor? 

M. No, Kinān no está. ¿Quieres que le diga algo? 

S. Sí, por favor, dile que le ha llamado Suhēl. Luego le llamo. 

M. Eso está hecho 

S. Gracias. Hasta luego. 

M. De nada. Hasta luego. 

(:::) 

S. Hola, buenas tardes 

M. Muy buenas tardes 

S. Te estoy molestando de nuevo, soy Suhēl. ¿Ha vuelto Kinān, por favor? 

M. No, ninguna molestia, no te preocupes, no hay problema. Sí, está aquí. Un segundo 

S. Gracias 

(:::) 

K. Hola Suhēl. ¿Qué tal estás? 

S. Hola. Te había llamado. ¿Es imposible eso de quedarte quedes en casa? 
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آلوِمساِالخير.ِي  

ِأهلين،ِمساِالنور.ِس  

ِاِبتريديإذِذِنديماستا.ِس  

مينِبيريده؟.ِإيِعلىِعيني.ِس  

ِِ،ِيحيى،ِنجارِالموبيلياِثيل ِوأناِأب.ِي  

ِِِياللهِهداِنديمِمعك.ِثيل ِوأبأهلينِوِسهلينِ.ِس  

):::( 

آلو.ِن  

معكِثيل ِوأب.ِنديمِيسعدليِمساكِاستاذ.ِي  

ِِِكيفك؟ِانشاللهِتمام؟.ِثيل ِوأبأهلينِوِسهلينِ.ِن  

ِالمطبخِصارِجاهز،ِأيمتىِبتحبوِنجيِنركّ ب؟ِاستاذ.ِمنشكرِالله.ِس  

إي،ِشوِاليوم؟ِتلاتاِما؟ِبكراِالمساِبيصير؟ِ.ِن  

؟لمساِأيِساعةِبتكونوِبالبيتِاستاذبسِا.ِإيِمعلومِبيصير.ِس  

ىِبق.ِمنِالأربعةِوِطالعِمناسبِإلنانحناِمنِالتنتينِوِنصِتلاتهِمنكونِصرناِهون،ِيعنيِ.ِن

ِحسبِوقِشوفِ تكأنت   

استاذِاللهِمعك.ِإيِلكانِحواليِالأربعةِانشالله.ِس  

ِِمعِالسلامه،ِاللهِمعك.ِشكراًِإلك.ِاركث،ِبانتظيل ِوأبأهلينِ.ِن  
 

60. y. Ɂalō masa ǝl-ḫērِ 
s. Ɂahlēn, masa ǝn-nūr 

y. ǝstāz nadīm Ɂiza bǝ-trīd-i 

s.Ɂē ʕala ʕēn-i. mīn b-yrīd-ō? 

y. Ɂana Ɂablays, yeḥya, naǧǧār ǝl-mūbīlyā 

s. Ɂahlēn w sahlēn Ɂablays. yaḷḷa hāda nadīm maʕ-ak 

(:::)   

n. Ɂalō 

y. ye-sʕed-l-ī masā-k ǝstāz nadīm. Ɂablays maʕ-ak 

n. Ɂahlēn w sahlēn Ɂablays. kīf-ak? ǝnšālla tamām?   

y. m-nǝ-škur Ɂaḷḷa. ǝstāz ǝl-maṭbaḫ ṣār ǧāhez, Ɂēmta bǝ-t-ḥǝbb-u nǝ-ǧ-i n-rakkeb?  

n. Ɂē, šū ǝl-yōm? talāta  mā? bukra ǝl-masa b-y-ṣīr? 

y. Ɂē maʕlūm b-y-ṣīr. bas ǝl-masa Ɂay sāʕa bǝ-t-kūn-u b-ǝl-bēt ǝstāz? 

n. neḥna mnǝ ǝt-tǝntēn w noṣ tlāte mǝ-n-kūn ṣer-na hōn, yaʕni mnǝ ǝl-Ɂarbʕa w ṭāleʕ  

munāseb Ɂǝl-na. baɁ-a šūf Ɂente ḥasab waɁt-ak  

y. Ɂē lakān ḥawāli ǝl-Ɂarbʕa ǝnšālla. Ɂaḷḷa maʕ-ak ǝstāz 

n. Ɂahlēn Ɂablays, bǝ-ntiẓār-ak. šukran Ɂel-ak. maʕ ǝs-salāme, Ɂaḷḷa maʕ-ak  

Y. Aló, tarde del bien 

S. Dos bienvenidas, tarde de la luz 

Y. Profesor Nadīm, si quieres   

S. Sí, sobre mi ojo. ¿Quién le quiere? 

Y. Soy Ɂablays
 136

, Yeḥya, el carpintero de los muebles 

S. Dos bienvenidas Ɂablays. Venga, este es Nadīm contigo 

 (...) 

N. Aló 

Y. Que (Dios) haga feliz tu tarde para mí, profesor Nadīm. Contigo Ɂablays                                                 

N. Dos bienvenidas, Ɂablays. ¿Qué tal estás? ¿Dios quiera que todo bien? 

                                                 
136

. Padre de Lays.  
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Y. Agradecemos a Dios. Profesor, la cocina ya está lista, ¿cuándo queréis que vengamos 

a montar?  

N. Sí, ¿qué día es hoy?, ¿martes no?, ¿mañana por la tarde puede ser?    

Y. Es sabido que puede ser. Pero por la tarde ¿a qué hora estaréis en casa, profesor?    

N. Nosotros a partir de las dos y media a tres estaríamos aquí, es decir, que de las cuatro 

en adelante es conveniente para nosotros. Así que mira tú según tu tiempo 

Y. Sí, entonces alrededor de las cuatro si Dios quiere. Dios esté contigo, profesor 

N. Dos bienvenidas Ɂablays, a tu espera. Gracias para ti. Que estés sano y salvo, que 

Dios esté contigo     

Y. Aló, buenas tardes 

S. Hola, buenas tardes     

Y. Señor Nadīm, por favor 

S. Sí, por supuesto. ¿Quién es? 

Y. Soy Ɂablays, Yeḥya, el carpintero de los muebles  

S. Hola Ɂablays. Te paso con Nadīm  

(:::)  

N. Dígame 

Y. Feliz tarde, señor Nadīm. Soy Ɂablays 

N. Hola Ɂablays. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? 

Y. Bien. Señor, la cocina ya está terminada ¿cuándo quieren que nos acerquemos a 

montarla? 

N. Sí ¿qué día es hoy?, martes ¿no?, ¿mañana por la tarde puede ser? 

Y. Por supuesto. Pero por la tarde ¿a qué hora estarán en casa, señor?    

N. Nosotros a partir de las dos y media o tres estaríamos aquí, o sea que a partir de las 

cuatro nos viene bien. Así que depende de tu tiempo 

Y. Sí, entonces alrededor de las cuatro. Hasta luego, señor 

N. Bueno Ɂablays, aquí te esperamos. Gracias. Hasta luego.  
 

ِفراسِآلوِتحياتيِاستاذ.ِر  

ِِِِهلينِآنسةِرنداأ.ِف  

ِاِتشوفكِلوِسمحته،ِالمديرةِبداستاذ.ِر  

وانيِبكونِعنداإي،ِعلىِعيني،ِث.ِف  

ِِاِبتريدقافيهِإذاستاذِفراسِلاِتنسىِملفِالمراكزِالث.ِر  

ِشكراًِآنسهِرندا.ِدامينِجاهزينِعالمكتبِقهإيِإي،ِليك.ِف  

ِاركبانتظ.ِأهلينِاستاذ.ِر  
61. r. Ɂalō taḥyyāt-i ǝstāz firās                                

f. ɁahlēnِɁānse randa                                               

r. ǝstāz ǝl-mudīraِbedd-a t-šūf-ak, law samaḥ-ǝt    

f. Ɂē. ʕala ʕēn-i, sawāni b-kūn ʕand-a
 

r. ǝstāz firās lā tǝ-nsa malaff ǝl-marākez ǝs-saqāfǝyye,Ɂiza bǝ-trīd  

f. Ɂē Ɂē, lēk-on ǧāhzīn ʕa-l-maktab Ɂǝddām-i.  

r.Ɂahlēn ǝstāz. bǝ-ntiẓār-ak.                                     

R. Aló, mis saludos profesor Firās  

F. Dos bienvenidas, señorita Randa 

R. Profesor, la directora quiere verte, si permites 

F. Sí, sobre mi ojo, en segundos estaré junto a ella 

R. Profesor Firās, no te olvides del archivo de los centros culturales, si quieres 

F. Sí sí, míralos preparados encima del despacho delante mío. Gracias, señorita Randa 

R. Dos bienvenidas profesor. A tu espera. 
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R. Saludos señor Firās 

F. Hola señorita Randa 

R. Señor, la directora quiere verle, por favor 

F. Sí, por supuesto, voy enseguida  

R. Señor Firās, no se olvide del expediente de los centros culturales, por favor 

F. Sí sí, aquí está listo encima del escritorio, delante mío. Gracias señorita Randa 

R. De nada señor, aquí le esperamos.  

 

 ـِآلوِصباحِالخير

أهلين،ِصباحِالنورِ.ل  

اِسمحتيـِمدامِرغدةِإذ  

موِموجودهِوالله،ِطلعتِشويِ.ل  

 ـِبتعرفيِأيمتىِبترجع؟

ماِبتتأخر،ِهييِهونِعندِالمديرِ.ل  

  ـِطيب،ِشكراً،ِيعطيكيِالعافيهِِِِِِِِِِِِ

أهلينِعيني،ِاللهِيعافيكِِ.ل  
62. - Ɂalō ṣabāḥ ǝl-ḫēr

137
 

ِl. Ɂahlēn, ṣabāḥ ǝn-nūr 

 - madām raġda Ɂiza samaḥ-t-i                                       

ِl. mū mawǧūde waḷḷa, ṭǝḷʕ-et šway 

- b-t-aʕǝṛf-i Ɂēmta b-tǝ-rǧaʕ? 

ِl. mā b-tǝ-tɁaḫḫar, hiyye hōn ʕand ǝl-mudīr 

ِ- ṭayyib, šukran, ya-ʕṭ-ī-k-i ǝl-ʕāfie    

ِl. Ɂahlēn ʕēn-i, Ɂaḷḷa y-ʕāf-ī-k    

- Aló, mañana del bien 

L.Dos bienvenidas, mañana de la luz   

- Señora Raġda, si permites 

L. No está, por Dios, ha salido un poco 

-  ¿Sabes cuándo vuelve? 

L. No tardará, está aquí donde el director 

- Bueno, gracias, que (Dios) te dé el vigor  

L. Dos bienvenidas, ojo mío, Dios te fortalezca  

- Aló, buenos días 

L. Hola, buenos días 

- Señora Raġda, por favor 

L. No está, ha salido 

- ¿Sabe cuándo vuelve? 

L. No tardará. Está aquí, con el director 

- Vale, gracias. Hasta luego  

L.Bueno, estimado, hasta luego 

 

 

ِيعطيكيِالعافيهألوِ.ِن

ِ،ِأهليناللهِيعافيك.ِر

ِموجودهِمدامِسناءِلوِسمحتي؟.ِن

ِمينِبيريدا؟.ِموجودهِإي.ِر

                                                 
137

. No sabemos el nombre de la persona que efectúa la llamada ya que no se ha presentado. 
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ِنزارِسعدِالدينِأنا.ِن

 إي،ِتفضل.ِرِ

ِ):::(ِ

ِألوِصباحِالخيرِمدامِسناء.ِن

ِ،ِصباحِالنورعينيِأهلين.ِس

رِسعدِالدينِأناِنزا.ِمدامِأناِحكيتِمعكِمنِشيِأسبوعِمشانِموضوعِفواتيرِكانِفيهاِغلط.ِن

ِكرتيمدام،ِماِبعرفِإزاِتذ

ِ.ِفيكِتمرِأيمتىِماِبتحب.ِالموضوعِانحلِِّ.نزارِأيِأي،ِأهلينِإستاذ.ِس

ِموجودهِحضرتكِبكراِمدام؟.ِممنونِلطفكِأنا.ِن

ِإيِأناِدائماًِهونِالصبح.ِس

ِتحياتيِمدامِسناء.ِبكراِالصبحِانشاللهِبمرلعندك.ِجزيلاًِشكراًِ.ِن

ِأهلين،ِاللهِمعك.ِس

ِألفِشكرمدام.ِن

 نزارِالعفو،ِعلىِعينيِإستاذ.ِس
63. n. Ɂalō ya-ʕṭ-ī-k-i ǝl-ʕāfie 

r. Ɂaḷḷa y-ʕāf-ī-k, Ɂahlēn 

n. mawǧūde madām sanāɁ law samaḥ-t-i?ِ

r. Ɂē mawǧūde. mīn bi-rīd-a? 

n. Ɂana nizār saʕd ǝd-dīn 

r. Ɂē, ǝ-tfaḍḍal 

(:::) 

n. Ɂalō ṣabāḥ ǝl-ḫēr madām sanāɁ 

s. Ɂahlēn ʕēn-i, ṣabāḥ ǝn-nūr  

n. madām Ɂana ḥak-ēt maʕ-ek mǝn šī Ɂesbūʕ mšān mawḍūʕ fawatīr kān fī-a ġalaṭ. Ɂana 

nizār saʕd ǝd-dīn, mā ba-ʕref Ɂiza ǝt-zakkar-ti 

s. Ɂē Ɂē, Ɂahlēn ǝstāz nizār. fī-k t-merr Ɂēmta mā bǝ-t-ḥǝbb. ǝl- mawḍūʕ ǝnḥall. 

n. mamnūn lǝṭf-ek Ɂana. mawǧūde ḥaḍert-ek bukra madām? 

s. Ɂē Ɂana dāɁiman hōn ǝṣ-ṣobeḥ 

n. šukran ǧazīlan. bukra ǝṣ-ṣobeḥ ǝnšālla b-mǝrr la-ʕand-ek. taḥyyāt-i madām sanāɁ. 

s. Ɂahlēn, Ɂaḷḷa maʕ-ak   

n. Ɂalf šǝkr madam 

s. ǝl-Ɂafu, ʕala ʕēn-i ǝstāz nizār 

N. Aló, que Dios te dé el vigor 

R. Dios te fortalezca, dos bienvenidas  

N. ¿Está la señora SanāɁ, ¿si permites? 

R. Sí, está. ¿Quién la quiere? 

N. Soy Nizār Saʕd Ǝd-dīn 

R. Sí, ten la amabilidad 

(:::) 

N. Aló, mañana del bien, señora SanāɁ 

S. Dos bienvenidas, ojo mío, mañana de la luz 

N. Señora, te llamé hace cosa de una semana por un tema de unas facturas en las que 

había un error. Soy Nizār Saʕd Ǝd-dīn, no sé si te acuerdas 

S. Sí sí, dos bienvenidas profesor Nizār. Puedes pasar cuando quieras. El tema está 

solucionado 

N. Estoy agradecido por tu amabilidad. ¿Está tu presencia mañana, señora? 

S. Sí, estoy siempre aquí por la mañana 
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N. Muchas gracias. Mañana por la mañana si Dios quiere me paso junto a ti. Mis 

saludos señora SanāɁ 

S. Dos bienvenidas, Dios esté contigo 

N. Mil gracias, señora 

S. El perdón, sobre mi ojo, profesor Nizār  

N. Hola ¡coraje! 

R. Igualmente, bienvenido  

N. ¿Está la señora SanāɁ, por favor? 

R. Sí, está. ¿Quién es? 

N. Soy Nizār Saʕd Ǝd-dīn 

R. Se la paso 

(:::) 

N. Hola, buenos días señora SanāɁ 

S. Hola, querido, buenos días 

N. Señora, la llamé hace cosa de una semana por el tema de unas facturas erróneas, soy 

Nizār Saʕd Ǝd-dīn, no sé si se acuerda 

S. Sí sí, bienvenido señor Nizār. Puede pasar cuando quiera. Ya está solucionado 

N. Agradezco su amabilidad. ¿Estará mañana, señora? 

S. Sí, estoy siempre aquí por la mañana 

N. Muchas gracias. Me paso mañana por la mañana. Saludos, señora SanāɁ 

S. De acuerdo, hasta luego 

N. Mil gracias, señora SanāɁ 

S. De nada, a su disposición, señor Nizār 

  

ِأناِل ما.ِألوِمساِالخيرِخالهِيسرى.ِل

ِكيفكِحبيبتي؟.ِالنوروِالفلِوِالياسمين،ِأهلينِوِسهلينمساِ.ِي

ِأنتوِكيفكن؟.ِالحمدلله،ِبخير.ِل

ِاِضعفانهِشويكيفِصارتِالماما؟ِقالتليِماياِأنه.ِي

ِ،ِصارتِأحسنِمنيحةلاِ.ِل

ِيعنيِرجعتِلحياتهاِالعاديهِوِلشغلهاِوِكلِشي؟.ِي

ِإيِ،ِكلهِتمامِ.ِل

ِياللهِه يِماياِمعك.ِبالكِعلىِحالكِحبيبتيسلميِعليهاِوِديريِ.ِإيِالحمدلله.ِي

ِشكراًِكتيرِخاله،ِمعِالسلامه.ِل

):::(ِ

ِمرحباِلما.ِم

 ؟اشلون ك.ِينمشتاق.ِمرحبتين،ِأهلين.ِل
64. l. Ɂalō masa ǝl-ḫēr ḫāle yusra. Ɂana lama 

y. masa ǝn-nūr w ǝl-full w ǝl-yāsmīn, Ɂahlēn w sahlēn. kīf-ek ḥabībt-i? 

l. ǝl-ḥamdǝlla, b-ḫēr. Ɂentu kīf-k-on? 

y. kīf ṣār-ǝt ǝl-māmā? Ɂālet-l-i māya Ɂenn-a ḍaʕfāne šway 

l. lā mnīḥa. ṣār-ǝt Ɂaḥsan 

y. yaʕni rǝǧʕ-et la-ḥaiāt-a ǝl-ʕādie w la-šeġl-a w kell šī? 

l. Ɂē, kell-o tamām 

y. Ɂē ǝl-ḥamdǝlla. sallm-i ʕalē-ha w dīr-ī bāl-ek ʕala ḥāl-ek ḥabībt-i.  yaḷḷa hay māya 

maʕ-ek 

l. šukran ktīr ḫāle, maʕ ǝs-salāme 

(:::) 

m. marḥaba lama 
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l. marḥabtēn, Ɂahlēn. meštāɁīn. šlōn-ek? 

L. Aló, tarde del bien tía Yusra. Soy Lama 

Y. Tarde de la luz y del jazmín de Arabia y del jazmín, dos bienvenidas. ¿Qué tal estás, 

cariño mío? 

L. La alabanza es para Dios (Gracias a Dios). ¿Vosotros qué tal estáis? 

Y. ¿Cómo se encuentra tu mamá? Me dijo Māya que está un poco débil 

L. No, bien, está mejor 

Y. ¿Es decir que ha vuelto a su vida normal y a su trabajo y a todo? 

L. Sí, todo perfecto 

Y. Sí, la alabanza es para Dios (gracias a Dios). Pásale mis saludos y pon en marcha tu 

mente por tí, cariño mío. Venga, aquí está Māya  

L. Muchas gracias tía, que estés sana y salva 

):::( 

M. Hola Lama 

L. Dos holas, dos bienvenidas. Te echamos de menos ¿Cuál es tu color? 

L. Hola, buenas tardes tía Yusra. Soy Lama 

Y. Muy buenas tardes, hola. ¿Qué tal estás, cariño (querida)? 

L. Bien. ¿Y vosotros? 

Y. ¿Cómo se encuentra tu madre? Me dijo Māya que está un poco mala 

L. No, bien, está mejorِ

Y. ¿Ha vuelto a su vida normal y a su trabajo y a todo? 

L. Sí, todo bien  

Y. Bueno, me alegro. Dale recuerdos míos y cuídate, cariño. Venga, te paso con Māya 

L. Muchas gracias tía, hasta luego 

):::( 

M. Hola Lama 

L. Hola. Te echo de menos. ¿Cómo estás? ِ

 

ِمساِالخيرِ.ِم

يِ تفضليِمدام.ِأهلينِمساِالنور.ِل ِم 

ِأيِّيومِتاني،ِماِبتفرق.ِ،ِِبديِأجلِموعديِنهارِالتلاتاِإذاِممكنلوسمحتي.ِم

ِالخميسِعشرةِالصبح؟):::(..ِةِشويِلشوفإي،ِعلىِعيني،ِلحظ.ِل

 .ِيعطيكيِالعافيه.ِشكراًِكتير.ِإيِ،ِالخميسِممتاز.ِم

ِمعِالسلامهِ.ِأهلينِوِسهلينِمدام.ِل
65. m. masa ǝl-ḫēr 

l. Ɂahlēn, masa ǝn-nūr. ǝt-faḍḍal-i madām mayِِ 

m. law samaḥ-t-i, bedd-i Ɂa-ǧǧǝl mawʕed-i nhār ǝt-talāta Ɂiza mumkǝn. Ɂayy yōm tāni, 

mā b-tǝfreɁ 

l. Ɂē ʕala ʕēn-i, laḥẓa šway la-šūf (:::).ǝl-ḫamīs ʕašra ǝṣ-ṣobeḥ? 

m. Ɂē, ǝl-ḫamīs mumtāz. šukran ktīr. ya-ʕṭ-ī-k-i ǝl-ʕāfie 

l. Ɂahlēn w sahlēn madām. maʕ ǝs-salāme.  

M. Tarde del bien 

L. Dos bienvenidas, tarde de la luz. Haga el favor, señora May 

M. Si permites, quiero aplazar mi cita el día martes si es posible. Cualquier otro día, me 

es indiferente 

L. Sí, sobre mi ojo, un instante para ver. (:::). ¿El jueves diez de la mañana? 

M. Sí, el jueves excelente. Muchas gracias. Que (Dios) te dé vigor 

L. Dos bienvenidas señora. Que estés sana y salva 

M. Buenas tardes 
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L. Hola, buenas tardes. Adelante señora May 

M. Por favor, quería cambiar la cita del martes a otro día, si es posible. Cualquier otro 

día, me es indiferente 

L. Sí, claro, un momento a ver. ¿El jueves a las diez de la mañana?   

M. Sí, el jueves muy bien. Muchas gracias. Hasta luego 

L. De nada señora. Hasta luego.  

 

ِكيفك؟.ِسلامات.ِن

ِ؟الحمدللهِماشيِالحال،ِوِأنتِ .ِلينأهلينِوِسه.ِس

ِ صحتك؟ِاشلونكنتِعمِإسألِعنك،ِ.ِتمامِمنشكرِالله.ِن

ِ.ِمليحِأنا،ِمليح.ِس

ِبلِماِأنسى،ِحليتوِموضوعِالجمعيه؟،ِقحصحي.ِن

ِب.ِىبديِحلهِوِنخلصِبق.ِلاِوِاللهِلسا.ِس .ِدونِنتيجهجننوني،ِصارِليِشهرِوِأناِعلىِروحِوِت ع 

ِنِياِأماِمشغولِياِأماِماِبيردووالتيليفو اهيبروحِماِبلاق

ًِِهلقِماِفيِداعيِتروحِانتِ .ِن لعندِمعقبِمعاملاتِوبلالكِِاسماعِمنيِوِخودِهالاوراق.ِشخصيا

ِ.ةها،ِانتيِماِلكِعلاقهويِبيحل.ِوجعةِهالراس

ِولتك؟ِق.ِس

 ة؟قصلكانِرايحِجايهِعالفاضيِكلِالنهار؟ِشوِبدكِبهال.ِأيِمعلوم.ِن

)):::ِ

ِق.ِس ِتعبتِوِمليتِوِالله.ِاهشكراًِعلىِهالإقتراح،ِفكرةِبمحل.ِلتأيِوأنت 

ل و،ِبس.ِن ِيطة،ِالمهمِيمشيِالحالِو 

)...(ِ

 بدكِشي.ِن

ِأهلين اللهِمعك،.ِبديِسلامتك.ِس

 .اللهِيسلمك.ِن
66. n. salāmāt. kīf-ak? 

s. Ɂahlēn w sahlēn. ǝl-ḥamdǝlla māši ǝl-ḥāl, w Ɂente? 

n. tamām m-nǝ-škur Ɂaḷḷa. kǝn-t ʕam Ɂǝ-sɁal ʕann-ak, šlōnِṣaḥt-ak? 

s. mlīḥ Ɂana,ِmlīḥِ 

n. ṣaḥī, Ɂabl mā Ɂ-ensa, ḥallēt-u mawḍūʕ ǝl-ǧamʕiyye? 

s. lā waḷḷa lessā. bedd-i ḥell-o w nǝ-ḫloṣ baɁ-a. ǧannan-ū-n-i, ṣār l-i šahǝr w Ɂana ʕala 
rūḥ w taʕa bi-dūn natīǧe. b-rūḥ mā b-lāɁī-a,ِw ǝt-telefōn yā amma mašġūl yā amma mā 

b-y-rǝdd-u.  

n. hallaɁ mā fi dāʕi t-rūḥ Ɂente šaḫṣiyyan. ǝsmāʕ mǝn-ni w ḫōd ha-l-wrāɁ la-ʕand 

muʕaqqeb muʕāmalāt w balā-l-ak waǧʕet ha-r-rās. hūwē b-y-ḥell-a, Ɂente mā la-k 

ʕalāɁa. 

s. Ɂōlt-ak? 

n. Ɂē maʕlūm. lakān rāyeḥ ǧāye ʕa-l-fāḍī kell ǝn-nhār? ¿šū bedd-ak bi-ha-1-Ɂeṣṣa? 

(:::) 

s. Ɂē w Ɂente Ɂǝl-ǝt. šukran ʕala ha-l-Ɂeqtrāḥ, fekra b-maḥall-a. t-ʕǝbt w mall-ēt waḷḷa 

n. walaū, baṣīṭa, ǝl-muhemm yi-mš-i ǝl-ḥāl 

(:::)   

 n. bedd-ak šī? 

s. bedd-i salāmt-ak.Ɂaḷḷa maʕ-ak, Ɂahlēn.    

n. Ɂaḷḷā y-sallm-ak  

N. Saludos, ¿qué tal estás? 

S. Dos bienvenidas. La alabanza es para Dios (Gracias a Dios), el estado marcha. ¿Y tú? 
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N. Perfectamente, agradecemos a Dios. Estaba preguntando por ti ¿cuál es el color de tu 

salud? 

S. Bien, estoy bien 

N. Es verdad, antes de olvidarme, ¿solucionasteis el tema de la asociación? 

S. No, por Dios, aún. Quiero solucionarlo y terminar ya. Me han enloquecido, llevo un 

mes de vete y ven sin resultado. Voy y no la encuentro, y el teléfono u ocupado o no 

contestan 

N. No hay motivo para que vayas personalmente. Escucha de mí y lleva estos papeles a 

un asesor y déjate de este dolor de cabeza. Él lo soluciona, tú no tienes relación 

S. ¿Es tu dicho? 

N. Sí, es sabido. ¿Entonces yendo y viniendo en vano todo el día? ¿Para qué quieres 

esta historia? 

(:::) 

S. Sí, y tú dijiste. Gracias por esta sugerencia, una idea en su sitio. Me cansé y me 

aburrí, por Dios 

N. No hay de qué, es sencilla, lo importante es que la situación se ponga en marcha. 

(:::) 

N. ¿Quieres algo? 

S. Quiero que estés bien. Que Dios esté contigo, dos bienvenidas. 

N. Que Dios te salve  

N. Saludos, ¿qué tal estás? 

S. Bienvenido. Todo va bien ¿y tú? 

N. Estupendamente. Preguntaba por ti. ¿Cómo estás? 

S. Bien, estoy bien 

N. Por cierto, antes de que se me olvide, ¿solucionasteis el tema de la asociación? 

S. La verdad es que todavía no. Quiero solucionarlo y acabar ya. Me han vuelto loco, 

llevo un mes yendo y viniendo sin dar con una solución. Si me presento no doy con ella, 

y si llamo o están comunicando o no contestan 

N. No hace falta que vayas personalmente. Hazme caso, lleva los papeles a un asesor y 

déjate de quebraderos de cabeza. Lo solucionará él. Desentiéndete tú de eso 

S. ¿Lo crees? 

S. Sí, por supuesto. ¿O prefieres ir y venir en vano todo el día? No te conviene.  

(:::) 

S. Sí, así será. Gracias por esta sugerencia. Me viene como anillo al dedo. La verdad es 

que estoy cansado y aborrecido 

N. No hay de qué. Lo importante es que se solucione. 

(:::) 

N. ¿Necesitas algo? 

S. Nada. Hasta luego 

N. Venga, hasta luego  

 

مليح،ِخبريهِكتيرحلوهِه ي.ِبالله؟ِماِعرفت.ِم  

!لتلكِهداكِاليومِأنااشلونِماِعرفت؟ِق.ِه  

ّرِشوِتغديتِلحتىِإتذكرِشوِق.ِم !لتيليِهداكِاليومهلقِأناِمتذك   

ِموِجديدهِه ي.ِبسِماِبتركز.ِكرلاِموِإنكِموِمتذ.ِه  

ِطيب،ِمتلِماِبدك.ِم  

):::( 

ي؟قمعيِبطريبدكِشيِجيبِلكِ.ِياللهِأناِنازل.ِم  

كرِترجعِهههههبسِانشاللهِتتذ.ِإيديكلا،ِيسلموِ.ِه  
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ِِِخاطرك.ِهانشاللهِانشاللهِهههه.ِم  

معِالسلامه.ِه  
67. m. baḷḷā? mā ʕrǝfe-t. mlīḥ, ḫabaryye ktīr ḥelwe hay  

h. šlōn mā ʕrǝf-et? Ɂel-t-ǝll-ak hadāk ǝl-yōm Ɂana! 

m. hallaɁ Ɂana mǝtzakker šū t-ġadd-ēt la-ḥatta ǝt-zakkar šū Ɂel-tī l-i hadāk ǝl-yōm! 

h. lā mū Ɂenn-ak mū mǝtzakker. bas mā b-ǝtrakkez. mū ǧdīde hay 

m. ṭayyib, mǝtl mā bedd-ek 

(:::) 

m. yaḷḷa Ɂana nāzel. bedd-ek šī ǧǝb l-ek maʕ-i b-ṭarīɁ-i? 

h. lā, yi-slam-u Ɂidē-k. bas ǝnšālla tǝ-tzakkar tǝ-rǧaʕ hhhh 

m. ǝnšālla, ǝnšālla hhhh. ḫāṭr-ek 

h. maʕ ǝs-salāme. 

M. ¿Por Dios? No he sabido. Bien, una muy buena noticia es esta 

H. ¿De qué color que no lo has sabido? Te dije el otro día yo 

M. ¡Me acuerdo yo qué he comido para acordarme de qué me dijiste el otro día! 

H. No, no es que no te acuerdes, pero no te centras. No es nuevo esto 

M. Bueno, como quieras 

):::( 

M. Venga voy a bajar. ¿Quieres que te traiga algo de camino? 

N. No, que se salven tus manos. Solo que Dios quiera que te acuerdes de volver jejeje 

M. Dios quiera, Dios quiera jejeje. Tu permiso  

N. Que estés sano y salvo 

M. ¿En serio? No me he enterado. Es muy buena noticia 

H. ¿Cómo que no te has enterado? Te lo dije yo el otro día 

M. ¡Acaso me acuerdo de lo que he comido para acordarme de lo que me dijiste el otro 

día! 

H. No, no es que no te acuerdes, es que no te centras. No es nuevo eso 

M. Vale, como quieras  

(:::) 

M. Voy a bajar. ¿Quieres que te traiga algo de camino? 

N. No, gracias. Solo espero que te acuerdes de volver jejeje 

M. Esperemos, esperemos, jejeje. Hasta luego. 

N. Hasta luego.  

):::( 

 دام ياسرو صِبا؟ح أنتِ اشلون بتحكي هيك قصحي. س
 بوط؟ليش؟ شو حكيت؟ قلت شي مو مض. ك
 ة ساوو اللي بدن اياه، ما النا علاقشو دخلنا نحنا؟ ي هلق. س
 شو صار يعني؟ عطيناهن رأينا و هنن حرين. ك
 أنا كتير انحرجت . بس ما حدا طلب رأيك بهالموضوع. س
 إي لا تنحرجي و لا شي، مو حرزانه. ك

 
68. (:::)   

s. ṣaḥī, Ɂente šlōn b-tǝ-ḥk-i hēk Ɂǝddām yāser w ṣeba?   

k. lēš šū ḥak-ēt? Ɂǝl-t šī mū maẓbūṭ? 

s. hallaɁ šū daḫal-na neḥna? y-sāw-u ǝlli bedd-on yā, mā l-na ʕalāɁa    

k. šū ṣar yaʕni? ʕaṭē-n-ā-h-on raɁy-na
 
w

 
hǝnnǝn ḥǝrrīn 

s. bas mā ḥada ṭalab raɁy-ak bi-ha-l-mawḍūʕ. Ɂana ktīr ǝn-ḥaraǧ-ǝt  

k. Ɂē lā tǝn-ḥerǧ-i wala šī, mū ḥarzāne   

):::(ِ
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S. Es verdad ¿tú de qué color que hablas así delante de Yāser y Ṣeba? 

K. ¿Por qué? ¿qué dije?, ¿dije algo que no sea correcto? 

S. Ahora ¿qué nos entromete a nosotros? Que hagan lo que quieran, no tenemos 

relación  

K. ¿Qué pasa? Les hemos dado nuestra opinión y ellos son libres 

S. Pero nadie pidió tu opinión en este asunto. Yo me sentí muy incómoda 

K. No te incomodes ni nada, no merece la pena 

):::( 

ِ):::( 

S. Por cierto ¿cómo dices eso delante de Yāser y Ṣeba?  

K. ¿Por qué? ¿qué dije? ¿acaso dije algo que no sea cierto? 

S. ¿Y nosotros qué pintamos en eso? Que hagan lo que quieran, no es asunto nuestro 

K. Tampoco pasa nada, les he dado mi opinión y ellos son libres de hacer lo que quieran 

S. Pero nadie pidió tu opinión en este asunto. Me sentí muy incómoda 

K. Pues no te sientas cómoda, no es para tanto  

    

ِمساِالخير.ِو

ك؟.ِياِميةِأهلينِوِسهلين.ِس ِاشلونِأمور 

ِوِاللهِزمان.ِتمام.ِو

ِالتقيناإي،ِزمانِماِ.ِس

ِهههههشوِالقصة؟ِاحكيِقوامِ!ِلكِكتيرِحليانه.ِو

ِصةِوِلاِشي،ِلساتنيِعلىِحاليِههههِماِفيِلاِق.ِداِمنِحلاِعيونكه.ِس

ِإيِوِشوِفيِأخبار؟.ِهههه.ِو

ِماماِوِباباِبتركيا.ِأناِمنيحة،ِمنشكرِالله.ِس

ِبتركيا؟ِشوِرايحينِيساوو؟.ِو

ِرايحينِمعِغروب،ِمعِمكتبِسياحيِيعني.ِأي،ِشغلةِعشرةِايام.ِس

ِكنتيِروحيِانتيِكمان.ِحلو،ِبيغيروِجو.ِو

ِنِههننِرايحينِمعِأصدقاء!ِبدوِياخدنيأناِشوِ لاآ،.ِس

):::(ِ

ِلساِماِشفناكي.ِو

ِوِأناِكمانِماِحسيتِبالوقت.ِاكياللهِيسلمكِوِيخليِليِاي.ِس

ِلاِتغيبيِكتيرِ.ِو

ِهالمرةِلعنديِأنتوتعوِ.ِأيِانشالله.ِس

ِالمهمِنشوفِبعضِ.ِإيِمنروح،ِليشِلأ.ِو

 .خاطركنِياِجماعةِ.شكرأِكتير.ِوِهويِهيك.ِس

ِميةِأهلينِوِسهلينياِ.ِو

ِتصبحوِعلىِخير.ِس

ِ.ِمعِالسلامه.ِيِالخيرتلاق.ِو
 ِ69. w. masa ǝl-ḫēr   ِ

s. yā mīt Ɂahlēn w sahlēn. šlōn Ɂumūr-ek? 

w. tamām. waḷḷa zamān 

s. Ɂē, zamān mā ǝl-taɁē-n-a.  

w. lak ktīr ḥalyāne! šū ǝ1-Ɂeṣṣa? Ɂǝ-ḥk-i Ɂawām hhh  

s. hāda mǝn ḥala ʕyūn-ek. mā fi lā Ɂeṣṣa wala šī, lessāt-n-i ʕala ḥāl-i hhh 

w. hhh. Ɂē w šū fi Ɂaḫbār? 

s. Ɂana mnīḥa, m-nǝ-škur Ɂaḷḷa. māmā w bābā b-tǝrkiya 

w. b-tǝrkiya? šū rāyḥīn y-sāw-u? 
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s. Ɂē, šaġlet ʕašrt ǝyyām. rāyḥīn maʕ grūb, maʕ maktab siyāḥi yaʕni 

w. ḥelū, b-y-ġayr-u ǧaū. kǝn-t-i rūḥ-i Ɂenti kamān 

s. lāɁa, Ɂana šū bedd-o yā-ḫǝd-n-i! hǝnnǝn rāyḥ-īn maʕ ɁaṣdiqāɁ-on 

(:::) 

w. lessā mā šǝf-n-ā-k-i  

s. Ɂaḷḷa y-sallm-ek w y-ḫall-ī l-i ǝyyā-k-i. w Ɂana kamān mā ḥass-ēt b-ǝl-waɁt  

w. lā t-ġīb-i ktīr 

s. Ɂē ǝnšālla. taʕ-u Ɂent-u ha-l-marra la-ʕand-i 

w. Ɂē mǝn-rūḥ, lēš lāɁ. ǝl-muhemm n-šūf baʕḍ 

s. w hūwē hēk. šukran ktīr. ḫāṭer-k-on yā ǧamāʕa 

w. yā mīt Ɂahlēn w sahlēn 

s. tǝ-ṣbaḥ-u ʕala ḫēr   

w. t-lāɁ-i ǝl-ḫēr. maʕ ǝs-salāme.  

W. Tarde del bien    

S. Cien veces dos bienvenidas. ¿De qué color están tus asuntos? 

W. Perfectamente. Por Dios, hace tiempo  

S. Sí, hace tiempo no nos hemos encontrado. 

W. ¡Te has embellecido mucho! ¿Cuál es la historia? Habla rápido jejeje 

S. ¡Esto es de la belleza de tus ojos! No hay ni historia ni nada, sigo igual jejeje 

W. Jejeje. Sí ¿y qué hay de noticias? (¿qué noticias hay?) 

S. Yo bien, agradecemos a Dios. Mamá y papá están en Turquía. 

W. ¿En Turquía? ¿Qué han ido a hacer? 

S. Sí, cosa de diez días. Se fueron con un grupo, con una agencia turística, es decir 

W. Guapo, cambiarán de aires. Haber ido tú también 

S. ¡No, a mi qué me llevaría allí! Ellos se han ido con sus amigos 

(:::) 

W. Aún no te hemos visto 

S. Que Dios te salve y te guarde para mí. Yo tampoco he sentido el tiempo 

W. No te ausentes tanto 

S. Sí, si Dios quiere. Venid vosotros esta vez junto a mí  

W. Sí, iremos ¡por qué no! Lo importante es que nos veamos 

S.Y es así. Muchas gracias. Vuestro permiso, gente  

W. Cien veces dos bienvenidas 

S. Que amanezcáis con bien 

W. Que encuentres el bien. Que estés sana y salva. 

W. Buenas tardesِ

S. Bienvenida. ¿Cómo estás? 

W. Muy bien ¡Cuánto tiempo! 

S. Sí, hace tiempo que no nos hemos visto. 

W. ¡Estás muy guapa! ¿Qué te ha pasado? Cuenta rápido jejeje 

S. Eres tú que me ves con buenos ojos, no me ha pasado nada, yo sigo igual jejeje  

W. Jejeje ¿Qué hay de nuevo? 

S. Yo, bien. Mis padres están en Turquía 

W. ¿En Turquía? ¿Qué hacen allí? 

S. Sí, cosa de diez días. Se fueron con un grupo, o sea con una agencia de viajes 

W: Bien, cambiarán de aires. Haber ido tú también 

S. ¡No, qué pinto yo allí! Se han ido con sus amigos 

(:::) 

W. Todavía es pronto 

S. Gracias. Yo tampoco me he enterado del tiempo 
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W. No desaparezcas tanto 

S. Sí. Venid vosotros a casa esta vez 

W. Sí, iremos ¡por qué no! El caso es vernos 

S. Eso es. Muchas gracias. Hasta luego 

W. De nada 

S. Buenas noches 

W. Buenas noches  

 

ِوينِهالغيبه؟ .ياِأهلين.ِه

ِبينِالأيادي.ِأهلينِفيكي.ِر

):::(ِ

ِمبارحِبعناِالسيارة.ِر

ِوِأخيرا؟ًِهههه.ِه

ِبطتِهالمرةِههههههِأي،ِأخيراًِض.ِر

ِبللوِقلتيليِق.ِه

ِليش؟ِعندكِحداِكانِبدوِيشتري؟.ِر

ِاِمعِالسائقِهههههههلكِلا،ِبسِكنتِبديِإقترحِعليكيِتبيعي.ِه

ِ.ِماِخطرتِليِه ي.ِهههههه.ِر

ِيمكنِماِتتكررِههههه وِه يِفرصةِالعمر.ِفكريِبالموضوع.ِلساِماِصارِشي.ِه

يعطيكيِألفِعافيهِعلىِهاِالفكرةِ.ِةِوِلوِمتأخرِشويممنونتكِأنا،ِإقتراحِرائعِالحقيق.ِهههههه.ِر

ِواللهِههههه

ِكلِيومِتعيِهههههه.ِه

):::(ِ

ِلوين؟.ِعدينقا.ِه

ِ.ِتِالليِماِشفناِفيهِبعضيِقعدناِوِحكيناِعنِكلِالوقهِ .ر

ِانبسطتِكتيرِبهالزيارة.ِه

ِخاطركن.ِيخليليِاياكي،ِوِأناِكمانِوِاللهِالله.ر

ِمعِالسلامه،ِبأمانِالله.ِه

 .ِاللهِيسلمك.ِر
70. h. yā Ɂahlēn. wēn ha-l-ġēbe? 

r. Ɂahlēn fī-k-i. bēn ǝl-Ɂayādi 

(:::)   

r. ǝmbāreḥ bǝʕ-n-a ǝs-sayyāra 

h. wa Ɂaḫīran? hhhh 

r. Ɂē, Ɂaḫīran ẓabṭ-et ha-l-marra hhhh 

h. law Ɂel-tī-l-i Ɂabel 

r. lēš? ʕand-ek ḥada kān bedd-o yi-šter-i? 

h. lak lā, bas kǝn-t bedd-i Ɂe-qtereḥ ʕalē-k-i t-bīʕī-a maʕ ǝs-sāɁeq hhhh 

r. hhhh. mā ḫaṭr-et l-i hay 

h. lessā mā ṣār šī. fakkr-i b-ǝl- mawḍūʕ. hay fǝrṣet ǝl-ʕǝmǝr w yǝ-mken mā tǝ-tkarrar 

hhhhِ

r. hhhh, mamnūn-t-ek Ɂana, Ɂeqtirāḥ rāɁeʕ ǝl-ḥaɁīɁa walaw mǝtɁaḫḫer šway. ya-ʕṭ-ī-k-i 

Ɂalf ʕāfie ʕala ha-l fekra waḷḷa hhhh 

h. kell yōm taʕ-i hhhh 

(:::) 

h. Ɂāʕdīn, la-wēn? 

r. hay Ɂaʕad-n-a w ḥakē-na ʕan kell ǝl-waɁt ǝlli mā šǝf-n-a fī baʕḍ 
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h. ǝnbasaṭ-et ktīr bi-ha-z-zyāra 

r. Ɂaḷḷā y-ḫall-ī l-i ǝyyā-k-i. w Ɂana kamān waḷḷa. ḫāṭer-k-on 

h. maʕ ǝs-salāme. bi-Ɂamān ǝḷḷāh 

r. Ɂaḷḷa y-sallm-ek 

H. Dos bienvenidas. ¿Dónde es esta ausencia? 

R. Dos bienvenidas para ti. Entre las manos 

(:::) 

R. Ayer vendimos el coche 

H. ¿Por fin? Jejeje 

R. Sí, por fin, se arregló esta vez jejejeِ

H. Si me lo hubieses dicho antes.. 

R. ¿Por qué? ¿Tienes a alguien que hubiese querido comprar? 

H. No, pero te hubiese sugerido venderlo con su conductor jejeje 

R. Jejeje, no se me pasó por la cabeza eso 

H. Aún no ha pasado nada. Piensa en el tema. Es la oportunidad de la vida y es posible 

que no se repita jejeje 

R. Jejeje, te estoy muy agradecida, una estupenda sugerencia, la verdad, aunque un poco 

tarde. Que Dios te dé mil vigores por esta idea, por Dios jejeje 

H. Ven todos los días
138

, jejeje 

(:::) 

H. Estamos sentados, ¿a dónde? 

R. Ya nos hemos sentado y hablado por todo el tiempo en el que no nos hemos visto 

H. Me he alegrado mucho por esta visita 

R. Que Dios te guarde para mí, y yo también por Dios. Vuestro permiso 

H. Que estés sana y salva. Con el amparo de Dios.  

R. Que Dios te salve. 

H. Bienvenida. ¿Dónde estabas metida? 

R. Bienvenida seas tú. Aquí estoy 

(:::)   

R. Ayer vendimos el coche 

H. ¿Por fin? Jejeje 

R. Sí, por fin salió bien la cosa esta vez jejeje 

H. ¡Habérmelo dicho antes!  

R. ¿Por qué? ¿Tienes a alguien al que le hubiese interesado comprarlo? 

H. No, pero te hubiese sugerido venderlo con el conductor jejeje      

R. Jejeje, no se me había ocurrido esoِ 

H. Aún estás a tiempo. Piénsatelo. Es la oportunidad de tu vida y posiblemente no se 

vuelva a repetir jejeje 

R. Jejeje, te lo agradezco. La verdad es que es una sugerencia estupenda, aunque un 

poco tarde. Gracias, de verdad jejeje 

H. No hay de qué jejeje 

 (:::) 

H. Aún es pronto. ¿A dónde vas? 

R. Ya hemos estado juntas y hemos hablado por todo el tiempo en el que no nos hemos 

visto 

H. Me ha alegrado mucho tu visita 

                                                 
138

. Es una fórmula lúdica e informal de responder a un agradecimiento. Creemos que la connotación 

literal de ven o pásate todos los días pretende quitar importancia al hecho por el que se dan las gracias: es 

tan insignificante que se podría hacer todos los días. No es más que una réplica a un agradecimiento 

equivalente a expresiones como no hay de qué, por ejemplo.  
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R. Muchas gracias, y a mí también la verdad. Me marcho 

H. Hasta luego 

R. Hasta luegoِ 

 

ِ؟قمرالجهكِهادِوِلاِضوِالأمرِولهِانتي؟ِوأنهِمعق.ِه

ِليكنيِهون.ِيخليِليِعينك،ِتسلميِلي.ِر

 ياِميةِأهلينِوِسهلين.ِه

):::(ِ

ِأناِكتيرِبحبِإتناقشِمعكِ.ِر

ِوِأناِوِأنا.ِه

ِعنِجد،ِبتعطينيِدائماًِأفكارِرائعةِماِبتكونِخاطرةِعلىِبالي.ِر

ِأخجلتمِتواضعناِهههه .ةشكراعًلىِهالثق.ِه

):::(ِ

ِ!يعنيِموِمنطقيِأبداًِ.ِنهبسِماِكنتِمتخيلهِمنوبِيكونِهيكِموقف.ر

ِتكونِردةِفعل لا،.ِه نِأناِأكترِهبعرف.ِاتفاجأتِكتيرلكِماِهن،ِلذرانياِ،أناِكنتِعرفانهِانهِهيكِل ح 

ِمنك

ِإي،ِبيجوز.ِر

):::(ِ

ِجزيلاًِعلىِكلِحالِمليحِالليِنبهتيني،ِهاله،ِشكراًِ.ِر

ِعادي،ِولاِيهمكِ،هداِواجبي.ِه

):::(ِ

ِيسعدِصباحك.ِخاطرك.ِر

 وِصباحكِانتيِكمان،ِاللهِمعكِ.ِه

ِ
71. h. Ɂenn-o maʕɁūle Ɂenti? wǝšš-ek hād walla ḍaw ǝl-Ɂamar? 

r. y-ḫall-ī l-i ʕēn-ek, tǝ-slam-i l-i. lēk-n-i hōn 

h. yāِmīt Ɂahlēn w sahlēn    

(:::) 

r. Ɂana ktīr b-ḥǝḅ Ɂǝ-tnāqaš maʕ-ek 

h. w Ɂana w Ɂana 

r. ʕan ǧad, b-taʕṭ-ī-n-i dāɁiman Ɂfkār rāɁeʕa mā bǝ-t-kūn ḫāṭra ʕala bāl-i 

h. šukran ʕala ha-s-seɁa. Ɂa-ḫǧal-t-um tawāḍuʕa-n-a hhhh  

(:::) 

r. bas mā kǝn-t mǝtḫayle mnōb y-kūn hēk mawqǝf-on. yaʕni mū manṭeɁi Ɂabadan  

h. lā, rānya, Ɂana kǝn-t ʕarfāne Ɂenn-o hēk laḥa t-kūn raddet fǝʕl-on, li-zālek mā ktīr t-

fāǧaɁ-t. ba-ʕref-on Ɂana Ɂaktar mǝnn-ek 

r. Ɂē, b-y-ǧūz  

(:::) 

r. ʕala kell ḥāl mlīḥ ǝlli na-bbah-t-ī-n-i, hāla, šukran ǧazīlan  

h. ʕādi, wala y-hemm-ek, hāda wāǧeb-i ِ

):::(ِ

r. ḫāṭr-ek. ye-sʕed ṣabāḥ-ek 

h. w ṣabāḥ-ak Ɂenti kamān, Ɂaḷḷa maʕ-ek  

H. ¿Eres razonable tú?, ¿es tu cara o la luz de luna? 

R. (Que Dios) guarde tu ojo para mí, (que Dios) te salve para mí. Mírame aquí 

H. Cien veces dos bienvenidas 

(:::) 
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R. A mí me gusta mucho debatir contigo  

H. Y yo y yo 

R. En serio, me das siempre estupendas ideas que no se me pasan por la cabeza 

H. Gracias por esta confianza. Habéis ruborizado nuestra modestia jejeje 

(:::) 

R. Pero no me imaginé nunca que fuera así su postura. Es decir que no es lógico para 

nada 

H. No, Rānyā, yo sabía que así va a ser su reacción, por eso no me sorprendí mucho. Yo 

los conozco más que tú 

R. Sí, es posible 

(:::) 

R. En todo caso, bien que me hayas llamado la atención, Hāla, muchas gracias 

H. Normal, que no te importe, esto es mi deberِ

):::(ِ

R. Tu permiso (me voy). Que (Dios) te haga la mañana feliz 

H. Y tu mañana tú también, que Dios esté contigo 

H. ¿Será posible? ¡Cuánto tiempo sin verte!  

R. Muchas gracias, eres muy amable. Aquí estoy. 

H. Bienvenida 

(:::) 

R. A mí me gusta mucho hablar contigo 

H. Y a mí y a mí 

R. En serio, me das siempre ideas estupendas que no se ocurrirían 

H. Gracias por esta confianza. Me vas a sacar los colores jejeje 

  (:::) 

R. Pero no me imaginé en absoluto que su postura fuera a ser así. O sea que es 

absolutamente absurdo 

H. No, Rānyā, yo sabía que esa iba a ser su reacción, por eso no me sorprendió mucho. 

Yo los conozco más que tú 

R. Sí, pudiera ser 

(:::) 

R. De todas formas, has hecho bien en avisarme, Hāla, muchas gracias 

H. Nada, no te preocupes, faltaría más. ِ

):::(ِ

R. Me voy. Que tengas feliz mañana 

H. Igualmente, hasta luego 

 

ِ.ِأيِلا،ِهيكِكتيرِهالحلا.ِه

ِصباحِالخير.ِتسلميِلي،ِمنِبعدكِأنا.ِس

ِصباحِالنور،ِأهلينِوسهلينِ.ِه

(:::) 

أناِلازمِروحِسجلِبينِعشرةِوِخمسةِوِعشرينِِهلق.ِمليحِالليِتذكرت!ِشوِبديِقلّ ك.ِس

ِكو.ِالشهر لِيعنيِماعليشِإتثاق.ِنِهون،ِمسافرينِبعدِبكراِمتلِماِقلتلكبسِالمشكلهِانيِماِل ح 

ِواتكلِعليكيِتسجليليِانتي؟

ل و.ِه .ِدقيقةبلِتنيناِوِعشرينِالشهرِماِفينيِإتحركِوِلاِبسِالفكرةِأنهِأناِق.ِلهِوِلاشي،ِلاِثقالاِو 

ِاِخليتهِلآخرِيومين؟بيصيرِشيِإذ.ِأناِلحاليِبالمكتب

ِالتسجيلِهمِيكونِبالفترةِالليِمفتوحِفيهاالم.ِلاِلاِماِبتفرق.ِس
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أناِبساويِِالصورِالمطلوبةِووِِإنتيِجيبيِليِالاوراق.ِِتاكليِهماِهيكِخلصِلكان،ِلاإيِإذ.ِه

ِيالباق

إلكِعنديِعزيمةِغداِوينِماِبدكِ،ِ.ِشكراًِكتيرهبة،ِعنِجدِماِكنتِعرفانهِشوِبديِساوي.ِس

ِبسِلإرجعِمنِالسفرةِههههه

تروحوِوِترجعوِ.ِانبسطيِبالإجازهِتبعكِوِلاِتفكريِبشي.ِههههِطبعاًِهههإي،ِعزيمهِمأبول.ِه

ِبالسلامهِانشالله

 ،ِشاكرةِكتيرِإلكِكِانتيماِفيِمن.ِيخليِليِعينكِ،اللهِيسلمك.ِس

 
72. h. Ɂē lā, hēk ktīr ha-l-ḥala  

s. tǝ-slam-i l-i, mǝn baʕd-ǝk Ɂana. ṣabāḥ ǝl-ḫēr    

h. ṣabāḥ ǝn-nūr, Ɂahlēn w sahlēnِ

(:::)     

s. šū bedd-i Ɂǝll-ek! mlīḥ ǝlli ǝt-zakkar-ǝt. hallaɁ Ɂana lāzem rūḥ saǧǧel bēn ʕašra w 

ḫamsa w ʕešrīn ǝš-šahǝr. bas ǝl-meškle Ɂenn-i mā laḥa kūn hōn, msāferīn baʕd bukra 

mǝtl mā Ɂelt-ǝ-ll-ek. yaʕni maʕlēš Ɂǝ-tsāɁal w Ɂǝ-ttekel ʕalē-k-i t-saǧl-ī l-i Ɂenti? 

h. lā walaū, lā saɁāle wala šī. bas ǝl-fekra Ɂenn-o Ɂana Ɂabl tnēna w ʕešrīn ǝš-šahǝr mā 

fī-n-i Ɂǝ-tḥarrak wala daɁīɁa. Ɂana la-ḥāl-i bǝ-l-maktab. b-y-ṣīr šī Ɂiza ḫall-ēt-o la-

Ɂāḫǝr yōmēn? 

s. lā lā mā b-tǝfreɁ. ǝl-muhemm y-kūn bǝ-l-fatra ǝlli maftūḥ fi-ya ǝt-tasǧīl 

h. Ɂē Ɂiza hēk ḫalaṣ lakān, lā tā-kl-i ham. Ɂenti ǧīb-ī l-i l-urāɁ w ǝṣ-ṣuar ǝl-maṭlūbe w 

Ɂana b-sāw-i ǝl-bāɁi 

s. šukran ktīr heba. ʕan ǧad mā kǝn-t ʕarfāne šū bedd-i sāw-i. Ɂel-ek ʕand-i ʕazīmet 

ġada wēn mā bedd-ek, bas la-Ɂǝ-rǧaʕ mnǝ ǝs-safra 

h. Ɂē, ʕazīme maɁbūle ṭabʕan hhhh. ǝn-nbǝsṭ-i bǝ-l-Ɂiǧāze tabaʕ-ek w lā t-fakr-i b- šī. t- 

rūḥ-u w tǝ-rǧaʕ-u bǝ-s-salāme ǝnšālla   

s. Ɂaḷḷa y-sallm-ek, y-ḫall-ī l-i ʕēn-ek. mā fi mǝnn-ek Ɂenti, šākra ktīr Ɂel-ek 

H. No, es demasiada esta belleza 

S. (Que Dios) te salve para mí, yo detrás de tí. Mañana del bien 

H. Mañana de la luz, Cien veces dos bienvenidas 

(:::)   

S. ¿Qué te quiero decir? Bien que me haya acordado. Ahora yo debo ir a inscribirme 

entre el diez y el veinticinco del mes. El problema es que no voy a estar aquí, estamos 

viajando pasado mañana como te dije. Es decir ¿sería pesada si cuento contigo para 

inscribirme tú? 

H. No, no es para tanto, ni pesada ni nada. Pero la idea es que yo antes del veintidós del 

mes no puedo moverme ni un minuto. Estoy sola en la oficina. ¿Pasa algo si lo dejo 

hasta los últimos dos días? 

S. No, es indiferente. Lo importante es que sea en el periodo abierto para la inscripción 

H. Sí, si es así ya está entonces, no comas preocupación. Tú tráeme los papeles y las 

fotos exigidas y yo hago el resto. 

S. Muchas gracias, Heba, en serio que no sabía qué hacer. Tienes una invitación de 

comida donde quieras, pero cuando vuelva del viaje jejeje 

H. Sí, invitación aceptada claro jejeje. Disfruta de tu viaje y no pienses en nada. Que 

vayáis y volváis sanos y salvos si Dios quiere. 

S. Que Dios te salve y guarde tu ojo para mí. No hay nadie como tú, te estoy muy 

agradecida 

H. ¡Pero qué guapa estás! 

S. Gracias, tú no te quedas atrás. Buenos días 

H. Buenos días, bienvenida 
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(:::) 

S. ¿Qué te iba a decir? Menos mal que me he acordado. Tengo que matricularme entre 

el diez y el veinticinco del mes. El problema es que no voy a estar aquí. Viajamos 

pasado mañana como te dije. ¿Por favor, podría contar contigo para matricularme tú, si 

no te es mucha molestia? 

H. No, no es para tanto, ninguna molestia. Lo que pasa es que antes del veintidós del 

mes no puedo salir ni un minuto, estoy sola en la oficina. ¿Pasaría algo si lo dejo hasta 

los dos últimos días? 

S. No, da igual. Lo importante es que se haga en el periodo abierto para la matrícula 

H. Si es así, hecho entonces, no te preocupes. Tú tráeme los documentos y las 

fotografías necesarios y yo me ocupo del resto. 

S. Muchas gracias, Heba, la verdad es que no sabía qué hacer. Te invitaré a comer 

donde quieras, pero a la vuelta del viaje jejeje  

H. Invitación aceptada por supuesto jejeje. Disfruta de tu viaje y no pienses en nada. 

Que tengáis buen viaje de ida y de vuelta  

S. Gracias. Eres única, te lo agradezco mucho. 

 

ِألوِمرحبا.ِل

ِميةِمرحبا،ِأهلينِوِسهلين.ِد

ِعرفتيني؟.ِلمياِ معك.ِل

ل و.ِد ِ!وهلِيخفىِالقمر!ِإيِطبعاًِعرفتك،ِو 

ِيخليليِاياكي.ِحبيبةِقلبي،ِكلكِذوق.ِل

):::(ِ

ِآخدِمنِوق.ِل ِبتعرفينيِهههههأناِبحكيِكتيرِ.ِتكِأكترِمنِهيكماِل ح 

ِصرناِاتنينِوِلاِيهمكِهههههه.ِد

ِاِفيكنِتجوِتتغدوِبكراِأوِبعدِبكرا،ِحسبِماِبيناسبكنقيقةِاتصلتِفيكيِلشوفِإذبسِأناِالح.ِل

ِتِمتأخربسِأناِهالفترةِالشغلِلفوقِراسيِوِماِعمِأوصلِعالبيتِلوق.ِلمياِياِريتِوِاللهِيا.ِد

 لهازيمهِمنِزمانِعمِنأجه يِالع.ِموِمشكله،ِبيصيرعشاِكمان.ِل

 تِتانيبسِعنِجدِخليهاِلوق.ِأنتيِبتعرفيِوِاللهِموِدلال،ِمنِمنىِعيني،.ِد

يعنيِهالمرةِماِلحِتفلتوِمنيِِ.ريفِمعِبعضاحتكن،ِديما،ِوِنقضيِوقتِظأناِبديِتجوِعلىِر.ِل

ِههههه

ِهالأسبوعينِزمانِوِأناِبتصلِفيكيهههه،ِماِلحِنفلت،ِاصبريِعلييِبسِ.ِد

ِأكيد؟.ِل

ِوِمحبهِلمياِكلكِذوق.ِبوعدكِهالمرةإيِأكيد،ِ.ِد

ِسلامات.ِرِتيليفونكبنتظ.ِاًِإذناِاتفق.ِل

 يسعدِمساكي.ِاللهِمعكِياِغاليه.ِشكراًِكتيرِإلك.ِياِهلاِلميا.ِد
73. l. Ɂalō marḥaba 

d. mīt marḥaba, Ɂahlēn w sahlēn 

l. maʕ-ek lamia. ʕrǝft-ī-n-i? 

d. Ɂē ṭabʕan ʕrǝft-ek, walaū! wa hal ya-ḫfa ǝl-qamar
139

? 

l. ḥabībǝt Ɂalb-i, kǝll-ek zōɁ. y-ḫall-ī l-i ǝyyā-k-iِ

(:::)ِ

l.  mā laḥa Ɂā-ḫod mǝn waɁt-ek Ɂaktar mǝn hēk. Ɂana bǝ-ḥk-i ktīr, b-t-aʕǝṛf-ī-n-i hhhh 

d. ṣer-na tnēn wala y-hemm-ek hhhh 

                                                 
139

. Préstamo del árabe  fuṣḥà. Viene a decir que la persona es tan conocida y famosa como la luna a la 

que todo el mundo conoce.  
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l. bas Ɂana ǝl-ḥaɁīɁa ǝt-taṣal-t fī-k-i la-šūf Ɂiza fī-k-on tǝ-ǧ-u tǝ-tġadd-u bukra Ɂaū baʕd 

bukra, ḥasab mā b-y-nāseb-k-on  

d. yā rēt waḷḷa yā lamia. bas Ɂana ha-l-fatra ǝš-šeġǝl la-fōɁ rās-i w mā ʕam Ɂū-ṣal ʕal-

bēt la-waɁt mǝtɁaḫḫer 

l. mū meškle, b-y-ṣīr ʕaša kamān. hay ǝl-ʕazīme mǝn zamān ʕam n-Ɂa-ǧǧǝl-a  

d: waḷḷa mū dalāl, mǝn muna ʕēn-i, Ɂenti b-t-aʕǝṛf-i. bas ʕan ǧad ḫall-ī-a la-waɁt tāni 

l. Ɂana bedd-i tǝ-ǧ-u ʕala rāḥet-k-on, dīma, w n-Ɂaḍḍ-i waɁt ẓarīf maʕ baʕḍ. yaʕni ha-l-

marra mā laḥa tǝ-flat-u mǝn-ni hhhh 

d: hhhh, mā laḥa nǝ-flat, ǝ-ṣbur-i ʕalyy-i bas ha-l-Ɂesbūʕēn zamān w Ɂana bǝ-tteṣel fī-k-

i 

l. Ɂakīd?    

d. Ɂē Ɂakīd, b-ūʕd-ek ha-l-marra. kǝll-ek zōɁ w maḥabbe, lamia 

l. ǝt-tafaɁ-na Ɂizan. bǝ-ntǝẓer telefōn-ek. salāmāt 

d. yā hala lamia. šukran ktīr Ɂel-ek. Ɂaḷḷa maʕ-ek yā ġālye. ye-sʕed masā-k-i  

L. Aló, hola 

D. Cien holas, dos bienvenidas 

L. Está contigo Lamia ¿me has conocido? 

D. Sí, claro que te he conocido. ¿Acaso se desconoce la luna? 

L. Amor de mi corazón, tú eres todo gusto. (Dios) te guarde para mí 

):::(ِِ 

 L. No voy a coger de tu tiempo más que eso. Yo hablo mucho, me conoces jejeje 

D. Ya somos dos, que no te importe jejeje 

L. Pero yo en realidad te he llamado para ver si podéis venir a comer mañana o pasado 

mañana, según como os venga bien 

D. Ojalá, por Dios, Lamia. Pero yo en este periodo tengo trabajo por encima de mi 

cabeza y no llego a casa hasta tiempo tarde  

L. No es un problema, puede ser una cena también. Esta invitación desde hace tiempo la 

estamos aplazando 

D. Por Dios, no es coquetería, es el deseo de mi ojo, tú lo sabes. Pero en serio, déjala 

para otro tiempo 

L. Yo quiero que vengáis a vuestra comodidad, Dīma, y pasar un rato agradable juntos. 

Es decir, esta vez no me os vais a escapar jejeje 

D.  Jejeje, no nos vamos a escapar, ten paciencia conmigo solo estas dos semanas de 

tiempo y yo te llamo 

L. ¿Seguro? 

D. Sí seguro, te prometo esta vez. Tú eres todo gusto y amor, Lamia 

L. Hemos acordado entonces. Espero tu teléfono. Saludos 

D. Bienvenida, Lamia. Muchas gracias para ti. Que Dios esté contigo, valiosa. Que 

(Dios) te haga la tarde feliz 

L. ¡Aló! Hola 

D. Hola, bienvenida 

L. Soy Lamia ¿me has reconocido? 

D. Sí, por supuesto, faltaría más. ¿Acaso no se conoce la luna? 

L. Gracias, tú eres muy amable. Gracias 

(:::) 

L. No te voy a quitar más tiempo. Ya sabes que hablo mucho jejeje 

D. Tranquila, ya somos dos jejeje 

L. En realidad te he llamado para ver si podéis venir a comer mañana o pasado, como os 

venga bien 



234 

 

D. ¡Qué más quisiera yo, Lamia! Pero estos días estoy a tope de trabajo y no llego a 

casa hasta muy tarde 

L. Ningún problema, puede ser una cena también. Llevamos mucho tiempo aplazando 

esta quedada  

D. De verdad que no me estoy haciendo de rogar. Me encantaría, ya lo sabes. Pero 

déjalo para otra ocasión, en serio 

L.  A vuestro ritmo, Dīma, quiero que pasemos un rato agradable juntos. O sea que esta 

vez no os vais a escapar jejeje 

D. Jejeje, no nos vamos a escapar, ten paciencia, en cosa de dos semanas te llamo  

L. ¿Seguro? 

D. Sí seguro, te lo prometo esta vez. Eres muy amable y cariñosa, Lamia 

L. Quedamos así entonces. Espero tu llamada. Saludos. 

D. De acuerdo, Lamia. Muchas gracias. Hasta luego, querida. Que tengas feliz tarde. 

     
  

أخيراًِأجيناِعلىِبالك؟ِياِميةِِأهلينِوِسهلين.ِلاِتقوليهاِ.ل  

.أهلينِفيكي،ِبالبالِعلىِطولِواللهِ.ر  

(:::) 

ِسهرانينِ.ل

لّ،ِبسِاتأخرِالوقِ.ر ِتِكتيروِإنتيِكمانِعندكِدوامِالصبحِلاِيمُ 

ِإيِموِمشكله،ِنحناِأصلاًِماِمناّمِبكيرِِ.ل

ِريفهشكراًِكتيرِعلىِهالقعدهِالظ .حاج،ِخليكنِترتاحوِ.ر

ِريمِِعيديهاِ.ل

ًِِ.ر ِأكيد،ِطبعا

ِياِميةِأهلينِوِسهلين،ِشرفتيِ.ل

ِتصبحوِعلىِخير.ِاللهِيخليكيِ.ر

 اللهِمعك.ِوِانتيِبألفِخيرِ.ل
74. l. lā t-Ɂūl-i-ya. Ɂaḫīran Ɂ-ǧ-ī-na ʕala bāl-ek? yā mīt Ɂahlēn w sahlēn 

r. Ɂahlēn fī-k-i. ʕala ṭūl bǝ-l-bāl bǝ-l-bāl waḷḷa 

(:::)ِ

l. sahrānīn 

r.  lā yu-mall, bas ǝt-Ɂaḫḫar ǝl-waɁt ktīr w Ɂenti kamān ʕand-ek dawām ǝṣ-ṣobeḥ  

l. Ɂē mū meškle, neḥna Ɂaṣlan mā mǝ-n-nām bakkīr 

r. ḥāǧ, ḫall-ī-kon tǝ-rtāḥ-u. šukran ktīr Ɂala ha-l-Ɂaʕde ǝẓ-ẓarīfe 

l. ʕīd-ī-ya rīm 

r. Ɂakīd, ṭabʕan    

l. yā mīt Ɂahlēn w sahlēn, šarraf-t-iِ

r. Ɂaḷḷa y-ḫall-ī-k-i. tǝ-ṣbaḥ-u ʕala ḫēr 

l. w Ɂenti b-Ɂalf ḫēr. Ɂaḷḷa maʕ-ek 

L. ¡No lo digas! ¿Por fin hemos pasado por tu mente? Cien veces dos bienvenidas 

R. Dos bienvenidas para ti. Siempre en la mente, por Dios 

(:::)ِ

L. Estamos trasnochando 

R. No se aborrece, pero el tiempo se ha hecho muy tarde y tú además tienes trabajo por 

la mañana 

L. Sí, no es un problema, nosotros originariamente no nos acostamos pronto 

R. Es suficiente, dejaos descansar. Muchas gracias por esta agradable sentada 

L. Repítala, Rīm 
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R. Seguro, por supuesto 

L. Cien veces dos bienvenidas, has honrado 

R. Que Dios te guarde. Que amanezcáis con bien 

L. Y tú con mil bienes. Que Dios esté contigo 

L. ¡No me digas que por fin te has acordado de nosotros! Bienvenida 

R. Te tengo siempre en mente, ya lo sabes. Bienvenida seas tú. 

(:::) 

L. Es pronto todavía  

R. Estoy muy a gusto, pero se ha hecho muy tarde y tú trabajas por la mañanaِ

L. Ningún problema, nosotros no nos acostamos pronto 

R. Ya está bien así, os dejamos descansar. Muchas gracias por esta agradable velada 

L. Dejate ver por aquí, Rīm 

R. Sí, por supuesto 

L. Bueno, me ha alegrado tu visita 

R. Gracias. Buenas noches 

L. Buenas noches. Hasta luego 

ِ

):::(ِ

ِخلوناِنشوفكنِ.أ

ِوِاللهِبكرتوِإمِتيمِ.س

ِقوذتسلميلي،ِكلكِِ.أ

ِسلميِعالكلِوِبوسيليِالزغارِ.ِياِأهلينِوِسهلين،ِشرفتيِ.س

ِ.ِتبوسكِالعافيه،ِبيوصلِ.أ

ِوِعلىِريمِكمانِ.س

ِهههه!ِاِأصلاًِهليشِأناِعمِشوف.ِأ

ِههههاِهإي،ِبسِتشوفيِ.س

ِخاطركنِياِجماعة.ِإيِعلىِعيني،ِكمانِبيوصلِههههِ.أ

ِمعِالسلامه.ِلبيِانتيك،ِحبيبةِقتسلمِليِعينِ.س

 
75. (:::) 

Ɂǝ. ḫall-ū-n-a n-šūf-k-on 

s. waḷḷa bakkar-t-u Ɂǝmm taym 

Ɂǝ. tǝ-slam-ī l-i, kǝll-ek zōɁ  

s. yā Ɂahlēn w sahlēn, šarraf-t-i. sallm-i ʕa-l-kell w būs-i l-i lǝ-zġār  

Ɂǝ. t-būs-ek ǝl-ʕāfie, b-y-ūṣal. 

s. w ʕala rīm kamān 

Ɂǝ. lēš Ɂana ʕam šūf-a Ɂaṣlan! hhh 

s. Ɂē bas t-šūf-i-y-a hhh 

Ɂǝ. Ɂē ʕala ʕēn-i, kamān b-y-ūṣal hhh. ḫāṭer-k-on yā ǧamāʕa 

s. tǝ-slam-l-i ʕēn-ek, ḥabībǝt Ɂalb-i Ɂenti. maʕ ǝs-salāmeِ

Ɂǝ. Dejarnos veros 

S. Por Dios que os vais pronto Ɂǝmm Taym
140

  

Ɂǝ. Que estés sana y salva para mí, tú eres todo gusto 

S. Dos bienvenidas, has honrado. Pasa saludos a todos y bésame a los pequeños 

Ɂǝ. Que te bese el vigor, llegarán
141

. 

                                                 
140

. Madre de Taym..   
141

. Llegarán los besos y los saludos a sus destinatarios.  
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S. Y a Rīm también 

Ɂǝ. ¿Acaso la veo yo originariamente? jejeje 

S. Sí, cuando la veas jejeje 

Ɂǝ. Sí, sobre mi ojo, llegarán también jeje. Vuestro permiso, gente 

S. Que se salve para mi tu ojo, amor de mi corazón tú. Que estés sana y salva 

Ɂǝ. Dejaos ver 

S. Aún es pronto Ɂǝmm Taym 

Ɂǝ. Muchas gracias, eres muy amable 

S. Hasta luego, me ha alegrado tu visita. Recuerdos para todos y besos para los pequesِ

Ɂǝ. Gracias, de tu parte. 

S. Y para Rīm también 

Ɂǝ. ¿Acaso yo la veo? Jejeje 

S. Bueno, para cuando la veas jejeje 

Ɂǝ. De acuerdo, de tu parte también jeje. Hasta luego  

S. Gracias querida. Hasta luego 

ِ):::( 

ِيالله،ِبتوصوناِشي؟ِ.ر

ِ!منِبعدِالبيتِيعني!ِواللهِاستعجلتوِ.أ

ِتشرفوناِِصارِدوركنِهلق.ِمِيزنشكراًِكتيرإِ.ر

ِريباًِانشاللهإيِأكيد،ِقِ.أ

ِياللهِتصبحوِعلىِخير.ِميةِأهلاِوسهلا،ِإيمتىِماِحبيتوِبتشرفوِ.ر

ِشرفتي،ِاللهِمعك.ِوِالخيرتلاقِ.أ
76. (:::) 

r. yaḷḷa, bǝ-t-waṣṣ-ū-na šī?   

Ɂǝ. waḷḷa ǝstaʕǧal-t-u! mǝn buʕd ǝl-bēt yaʕni! 

r. šukran ktīr Ɂǝmm yazan. ṣār dōr-k-on hallaɁ t-šarf-ū-na   

Ɂǝ. Ɂē Ɂakīd, Ɂarīban ǝnšālla 

r. mīt Ɂahla w sahla, Ɂēmta mā ḥabbē-t-u bǝ-t-šarf-u. yaḷḷā tǝ-ṣbaḥ-u ʕala ḫēr 

Ɂǝ. t-lāɁ-u ǝl-ḫēr. šarraf-t-i, Ɂaḷḷa maʕ-ek 

R. ¿Venga, nos encomendáis algo? 

Ɂǝ. Por Dios, ¡que os habéis dado prisa! Por lo lejos que está la casa, ¡quiere decir! 

R. Muchas gracias Ɂǝmm Yazan
142

. Ahora es vuestro turno de honrarnos  

Ɂǝ. Sí, por supuesto, pronto si Dios quiere 

R. Cien bienvenidas, cuando queráis honraréis. Venga, que amanezcáis con bien 

Ɂǝ. Que encontréis el bien. Has honrado, que Dios esté contigo 

R. Venga, ¿necesitáis algo? 

Ɂǝ. ¡Qué pronto os vais! ¡Será porque vivís lejos!  

R. Muchas gracias Ɂǝmm Yazan. Ahora os toca a vosotros visitarnos 

Ɂǝ. Sí, por supuesto, pronto 

R. Seréis bienvenidos, cuando queráis estaremos encantados. Venga, buenas noches 

Ɂǝ. Buenas noches. Me ha alegrado tu visita, hasta luego  

 

):::( 

ِ؟ِلساِماِشفناكيلوينِإمِأكثمِ.ل

ِتسلميِعزيزتيِ.أ

ِاِعيديهِ.ل

ِشكراًِكتيرِ.ِأكيد،ِانشاللهِ.أ
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ِشرفتي،ِمعِالسلامهِ.ل

ِياللهِخاطركن.ِشكراًِاللهِيسلمك،ِِ.أ

 بأمانِالله،ِاللهِمعكِ.ل
77. (:::) 

l. la-wēn Ɂǝmm Ɂaksam? lessā mā šǝf-nā-k-i 

Ɂǝ. tǝ-slam-i ʕazīzt-i. ِ

l. ʕīd-ī-ya  

Ɂǝ. Ɂakīd, ǝnšālla. šukran ktīr  

l. šarraf-t-i, maʕ ǝs-salāme 

Ɂǝ. Ɂaḷḷa y-sallm-ek, šukran. yaḷḷa ḫāṭer-k-on 

l. bi-Ɂamān ǝḷḷāh, Ɂaḷḷa maʕ-ek  

L. ¿A dónde, Ɂǝmm Ɂaksam
143

? Aún no te hemos visto 

Ɂǝ. Que estés s ana y salva, querida.  

L. Repítela  

Ɂǝ. Seguro, si Dios quiere. Muchas gracias 

L. Has honrado, que estés sana y salva 

Ɂǝ. Que Dios te salve, gracias. Venga, vuestro permiso  

L. Con el amparo de Dios, que Dios esté contigo  

L. ¿A dónde vas, Ɂǝmm Ɂaksam? Apenas te hemos visto 

Ɂǝ. Gracias, querida.  

L. Vuelve por aquí 

Ɂǝ. Por supuesto, si Dios quiere. Muchas gracias 

L. Me ha alegrdo tu visita. Hasta luego 

Ɂǝ. Gracias. Venga, me voy 

L. Hasta luegoِ

):::(ِ

ِلإرجعِمنِبيروتِ.ف

ِبالله؟ِليشِإنتيِإيمتىِرايحِعِبيروت؟ِِ.س

ًِِ.ف ِالإربعاِصباحا

ِلكِأناِبموتِبهالمدينه!ِديشِبتكونِحلوهِبهالفترةِمنِالسنهياِاللهِعلىِبيروتِقِ.س

ِ!وِأناِكمانِ.ف

ِ!نيالكِ.س

ِوميِروحيِمعيقاِالشغله،ِهماِبدِ.ف

ِانبسطِعنيِوِعنَّك.ِياِريتِ.س

):::(ِ

ِتروحِوِترجعِبالسلامه.ِسفرهِسعيده.ِخاطركِ.س

ِاللهِمعك.ِاللهِيسلمِليِاياكيِ.ف

 
78. (:::) 

f.  la-Ɂǝ-rǧaʕ mǝn bairūt 

s. baḷḷā? lēš Ɂente Ɂēmta rāyeḥ ʕa bairūt? 

f. ǝl-Ɂǝrbʕa ṣabāḥan 

s. yā Ɂaḷḷa ʕala bairūt Ɂaddēš bǝ-t-kūn ǝl-ḥelwe bi-ha-l-fatra mnǝ ǝs-sene! lak Ɂana b-

mūt bi-ha-l-madīne 

f. w Ɂana kamān 

s.  nyyāl-ak! 
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f. mā bedd-a ǝš-šaġle, Ɂūm-i rūḥ-i maʕ-i 

s. yā rēt. ǝn-nbǝseṭ ʕan-n-i w ʕan-n-ak 

(:::) 

s. ḫāṭr-ak. safra saʕīde. t- rūḥ w tǝ-rǧaʕ bǝ-s-salāme 

f. Ɂaḷḷa y-sallem l-i ǝyyā-k-i. Ɂaḷḷa maʕ-ek  

(:::) 

F. Cuando vuelva de Beirut  

S. ¿Por Dios?, ¿Por qué, cuándo te vas a ir a Beirut? 

F. El miércoles por la mañana 

S. ¡Dios, ¡qué bonito estará Beirut en esta época del año! Yo me muero por esta ciudad 

F. Y yo también 

S. ¡Qué suerte tienes!  

F. No necesita nada la cosa, levanta y ven conmigo 

S. ¡Ojalá! Pásalo bien por ti y por mí 

(:::) 

S. Tu permiso. Buen viaje. Que vayas y vuelvas sano y salvo 

F. Dios te salve para mí. Dios esté contigo 

(:::) 

F. Cuando vuelva de Beirut 

S. ¿De verdad?, ¿Cuándo vas a Beirut? 

F. El miércoles por la mañana 

S.¡Dios, ¡qué bonito estará Beirut en esta época del año! Me encanta esta ciudad 

F. Y a mí también 

S. ¡Me alegro por ti! 

F. No es tan complicado, vente conmigo 

S. ¡Qué más quisiera yo! Disfruta por ti y por mí 

(:::) 

S. Me voy. Buen viaje de ida y de vuelta 

F. Gracias. Hasta luego 

 

ِيعطيكِالعافيهِ.د

 ِاللهِيعافيكي .ي

ِةشكلكِمعجوق .د

ِأهلينِوسهلينِمية.ِةِوِلاِشي،ِوِلاِيهمكلاِمعجوقلاِلا،ِ.ِي

):::( 

ِنِإنيِماِليِمتحركهِمنِمحليهلتلعلىِكلِحالِأناِقِ.د

ِلي؟طيبِهننِفيهنِيجبروكيِتنتقِ.ي

ِيرجعِقبلِآخرِشباطمبدئِهلق.ِد ِنِيساووِشيِبغيابهماِفيه.ِياًِمديريِالمباشرِماِل ح 

ِريعنيِقدامناِلساِشيِتلتِاشهِ.ي

):::(ِ

ِهلكتكِبشغلاتيِ.ِبكِمعيِكتيرِأناعمعذِ.د

ِبعدينِأناِبحبِإسمعِأخبارك.ِاهاب،ِالناسِلبعضكس،ِماِفيِعذلاِبالعِ.ي

ِيني،ِأجيتِوِصرعتِلكِراسكِأناعنِجدِلاِتآخذِ.د

 ىأيِحاجتكِمجاملات،ِخلصناِبقِ.ي

):::(ِ

ِ
79. d. ya-ʕṭ-ī-k ǝl-ʕāfie. 

y. Ɂaḷḷa y-ʕāf-ī-k-i  
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d. šakl-ek maʕǧūɁa  

y. lā lā, lā maʕǧūɁa wala šī, wala y-hemm-ek. mīt Ɂahlēn w sahlēn 

(:::) 

d. ʕala kell ḥāl Ɂana Ɂelt-ǝ-ll-on Ɂenn-i mā l-i mǝtḥarke mǝn maḥall-i   

y. ṭayyib hǝnnǝn fi-yon yi-ǧǝbr-ū-k-i tǝ-ntǝɁl-i? 

d. hallaɁ mabdaɁyyan mudīr-i ǝl-mubāšar mā laḥa yi-rǧaʕ Ɂabel Ɂaḫǝr šbāṭ. mā fi-yon 

y-sāw-u šī bǝ-ġyāb-o  

y. yaʕni Ɂǝddām-na lessā šī tlǝt ǝšhor 

(:::)  

d. ʕam ʕazb-ek maʕ-i ktīr Ɂana. halak-t-ek b-šaġlāt-i 

y. lā bǝ-l-ʕaks, mā fi ʕazāb, ǝn-nās la-baʕḍ-a. baʕdēn Ɂana b-ḥǝḅ Ɂǝ-smaʕ Ɂaḫbār-ek  

d. ʕan ǧad lā t-Ɂāḫz-ī-n-i, Ɂ-ǧ-ī-t w ṣaraʕ-t-ǝll-ek rās-ek Ɂana 

y. Ɂē ḥāǧt-ek muǧāmalāt, ḫalaṣ-na baɁ-a  

D. Que (Dios) te dé el vigor 

  Y. Que Dios te fortalezca  

D. Tienes pinta de estar liada 

Y. No no, ni liada ni nada, que no te importe. Cien veces dos bienvenidas 

(:::) 

D. De todas formas, yo les dije que no me voy a mover de mi sitio 

Y. Bueno, ¿pueden ellos obligarte a trasladarte? 

D. Ahora, en principio, mi director directo no va a volver antes del final de febrero. No 

pueden hacer nada en su ausencia 

Y. Es decir que tenemos por delante todavía cosa de tres meses  

(:::) 

D. Te estoy molestando mucho conmigo. Te he agotado con mis cosas 

Y. No, al contrario, no hay molestia, la gente está el uno para el otro. Luego, a mí me 

gusta oír tus noticias 

D. En serio no me lo tengas en cuenta, he venido y te he atormentado la cabeza yo 

Y. Ya te es suficiente de cortesías, ya está 

D. ¡Coraje! 

Y. ¡Igualmente! 

  D. Te veo liada 

Y. No no, ni liada ni nada, no te preocupes. Bienvenida 

(:::) 

D. De todas formas, les dije que no me voy a mover de mi sitio 

Y. En cualquier caso ¿podrían obligarte a trasladarte? 

D. En principio, mi jefe directo no vuelve antes de finales de febrero. No pueden hacer 

nada mientras no esté 

Y. O sea que tenemos tres meses por delante todavía 

(:::) 

D. Te estoy molestando mucho. Te he agotado con mis cosas 

Y. Al revés, ninguna molestia, para eso estamos. Además, a mí me interesa saber de ti 

D. Ya, Perdóname, te he calentado la cabeza 

Y. Déjate ya de cortesías, ya está.  
 

ِصبوحةِِ.ه

ِ!شوِهالطلهِالحلوه.ِصبوحتين،ِأهلينِوسهلينِ.ر

ِ.ِنِعليكيقلتِلإجيِإطّم.ِيخليليِاياكي،ِمنِحلاِعيونكِ.ه

ِمليحةِأنا،ِلاِتخافيِعلييِهههههِ.ِياِأهلاِوسهلاِ.ر
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):::(ِ

ِ!إيِلاآ،ِعمِتمزحيِ.ر

ِلكِّقوِحياةِاللهِماِعمِإمزح،ِعنِجدِعمِِ.ه

ِهههماِعمِإتخيلِالموقفِيعنيِهه.ِضحكتينيِمنِقلبيِ.ر

ِههههه!ِعجبكِعلىِهالشغلهِ.ه

ِكِهههههيةِماِيضحلشرِالبِ.ر

ِاِآخرِههههههأولِوِماِلِقصةِإلهاموِهيك؟ِِ.ه

):::(ِ

 يِحالكِفاضيهِتعاليِهيكِبديِاياكي،ِكلِماِتلاقِ.ر

ِليكنيِأجيتِبدونِعزيمهِِ.ِإيِانشاللهِ.ه

 ماِبدكِعزيمهِانتيِ.ر

ِياللهِبدكِشي؟.ِوِهويِهيكِ.ه

ِسلامتك .ر

ِبخاطركِ.ه

ِاللهِمعكِ.ر
80. h. ṣabbūḥa  

r. ṣabbūḥtēn, Ɂahlēn w sahlēn. šū ha-ṭ-ṭalle ǝl-ḥelwe! 

h. y-ḫall-ī l-i ǝyyā-k-i, mǝn ḥala ʕyūn-ek. Ɂel-t la-Ɂǝǧ-i Ɂǝ-ṭṭamman ʕalē-k-i 

r. yā Ɂahla w sahla. mnīḥa Ɂana, lā t-ḫāf-i ʕalyy-i hhhh 

(:::) 

r. Ɂē lāɁa, ʕam tǝ-mzaḥ-i! 

h. weḥyāt
 
Ɂaḷḷa mā ʕam ʕǝ-mzaḥ, ʕan ǧad ʕam Ɂell-ek 

r. ḍaḥḥak-t- ī-n-i mǝn Ɂalb-i. mā ʕam Ɂǝ-tḫayyl ǝl-mawqǝf yaʕni hhhh 

h. ʕaǧab-ek ʕala ha-š-šaġle! hhhh 

r. šarru ǝl-balyyati mā yu-ḍḥi-ku
144

 hhhh 

h. mū hēk? Ɂeṣṣa Ɂel-a Ɂawwal w mā l-a Ɂāḫǝr hhhh 

(:::) 

r. hēk bedd-i ǝyyā-k-i, kell mā t-lāɁ-i ḥāl-ek fāḍye taʕāl-i 

h.Ɂē ǝnšālla. lēk-n-i Ɂ-ǧ-ī-t bi-dūn ʕazīme 

r. mā bedd-ek ʕazīme Ɂenti 

h. w hūwē hēk. yaḷḷā bedd-ek šī? 

r. salāmt-ek 

h. b-ḫāṭr-ek 

r. Ɂaḷḷa maʕ-ek 

H. Mañanita 

R. Dos mañanitas, dos bienvenidas. ¡Qué es esta aparición bonita!  

H.  Dios te guarde para mí, ¡es por la belleza de tus ojos! Me dije de venir para 

tranquilizarme acerca de ti (sobre ti) 

R. Bienvenida. Estoy bien yo, no temas por mí jejejeِ

(:::) 

R. ¡No!, ¡Estás de broma!  

H. ¡No, por la vida de Dios que no estoy de broma, en serio te lo estoy diciendo! 

R. Me has hecho reír desde mi corazón. No me estoy imaginando la situación, es decir 

jejeje 

H. ¿Te ha gustado esta cosa? Jejeje 
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tal forma que le sorprende y se ríe.  
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R. El mal de la desgracia es lo que hace reír jejeje  

H. ¿No es así? Una historia que tiene principio y no tiene fin jejeje 

(:::) 

R. Así te quiero. Cada vez que encuentres a ti misma desocupada, ven 

H. Sí, si Dios quiere. Mírame, he venido sin invitación 

R. No necesitas invitación tú 

H. Y es así. Venga, ¿quieres algo? 

R. Que estés sana y salva 

H. Con tu permiso  

R.Que Dios esté contigo 

H. Buenos días 

R. Buenos días, bienvenida. ¡Qué bien que hayas venido! 

H. ¡Gracias, me ves con buenos ojos! Quería saber de ti 

R. Bienvenida. Estoy bien, no te preocupes jejeje 

(:::) 

R. ¡No!, ¡Estás de broma! 

H. No, te juro que no estoy de broma. Te lo digo en serio 

R. Me has hecho reír de corazón. O sea que no me puedo imaginar la situación jejeje 

H. ¿Has visto? jejeje 

R. Me río por no llorar jejeje 

H.  ¿De verdad que sí? Esto es un lío jejeje 

(:::)  

R. ¡Así me gusta! Cada vez que tengas un rato libre, acércate  

H. Sí, si Dios quiere. Ya ves, he venido sin que me invitases 

R. Tú no necesitas invitación 

H. En efecto. Bueno ¿necesitas algo? 

R. Gracias 

H. Me voy 

R. Hasta luego 

 

ِصباحوِ.غ

ِ،ِيسعدِصباحكأهلينِغيثِ.ح

ِشوِبك؟ِكأنكِموِعلىِبعضكِ.غ

لِقا.ِهنِيعملوِتسويهِللرصيفلِبدقا.ِبسِمنِشويِكانِهونِخالد،ِأبوِجاد.ِشيلكِلا،ِماِفيِِ.ح

ِالمدينهِشو؟ِمشانِمظهرِمشان

ِ؟ليشِمتضايقِكلِهالقد!ِإيِكتيرمليحِ.غ

،ِكمانِلسّاِلحِيوسعوليِالرصيف؟ِماِضيق؟ِيعنيِماِبيكفيِالشارعِلكِاشلونِماِبديِاتضايقِ.ح

ِ؟ِوينِمنمشيِيعني؟ِعالسقف!ِاهمعناتلحِنحسنِنمرِبالشارعِ

ِروقِ.غ  التانيِوِلهالدرجهِانتِ حسام،ِمِفهمتِعليك،ِبسِهلقِأنت 

 

 

 
81. ġ. ṣabāḥoِ

ḥ. Ɂahlēn ġays, ye-sʕed ṣabāḥ-akِ

ġ. šǝ ba-k? kaɁenn-ak mū ʕala baʕḍ-ak 

ḥ. lak lā, mā fi šī. bas mnǝ šway kān hōn ḫāled, Ɂabǧād. Ɂāl bedd-on ya-ʕǝml-u taswiye 

la-rrṣīf. Ɂāl mšān šū? mšān maẓhar ǝl-madīne 

ġ. ¡Ɂē ktīr mlīḥ! ¿lēš mǝddayeɁ kell ha-l-Ɂadd? 
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ḥ. ¿lak šlōn mā bedd-i Ɂǝ-ddayaɁ? ¿yaʕni mā bi-kaff-ī ǝš-šāreʕ dayyeɁ, kamān lessā 

laḥa y-wassʕ-u l-i ǝr-rṣīf? mā laḥa nǝ-ḥsen n-mǝrr bǝ-š-šāreʕ maʕnāt-a! wēn m-nǝ-mš-i 

yaʕni? ʕa ǝs-saɁǝf?  

ġ. fhǝm-t aʕlē-k, bas hallaɁ Ɂente rūɁ ḥusām, mū la-ha-ddaraǧe Ɂente ǝt-tāni  

Ġ. Mañanita 

Ḥ. Dos bienvenidas Ġays, que (Dios) haga feliz tu mañana 

Ġ. ¿Qué ta pasa? Como si estuvieras desencajado 

Ḥ. No, no hay nada. Pero hace poco ha estado por aquí Ḫāled, Ɂabǧād
145

. Dijo que 

quieren hacer restauración de la acera. Dijo que ¿por qué? Por el aspecto de la ciudad 

Ġ. Sí, muy bien. ¿Por qué estás molesto toda esta cantidad?ِ

Ḥ. ¿De qué color que no voy a estar molesto? Es decir ¿no es suficiente con que la calle 

sea estrecha, también aún van a ampliarme la acera?, ¡No vamos a poder pasar por la 

calle, quiere decir! ¿Dónde andamos es decir?, ¿En el tejado?   

Ġ. Te he entendido. Pero ahora tú cálmate, Ḥusām, no es hasta este grado, tú el segundo  

Ġ. Buenos días 

Ḥ. Bienvenido Ġays, feliz mañana  

Ġ. ¿Qué te pasa? Parece que no estás bien 

Ḥ. No, no pasa nada. Pero hace un rato ha estado por aquí Ḫāled, Ɂabǧād. Ha dicho que 

van a arreglar la acera. ¿Por qué motivo? Para mejorar el aspecto de la ciudad   

Ġ. Sí, muy bien. ¿Por qué estás tan contrariado? 

Ḥ. ¿Cómo no voy a estar contrariado?, ¿no tenemos suficiente con que la calle sea 

estrecha, encima van a ampliar la acera? O sea que no vamos a poder pasar por la calle. 

¿Por dónde andamos entonces?, ¿por el tejado? 

Ġ. Te entiendo. Pero cálmate, Ḥusām, no es para tanto tú también 

ِ

ِ):::(ِ

ِكيفك؟.ِصباحوِ.س

ِمنيحة،ِماشيِحالي.ِيسعدو،ِأهلينِوِسهلينِ.ك

ِوينكِانتي؟!ِزمانِوِاللهِ.س

ِهههتشوفيِهِهونِأناِبسِأنتيِماِعمِ.ك

ِهههاراتِالشغلهِهقولتك؟ِصارِبداِنضِ.س

ِههههإيِوِأناِهيكِعمِقولِِ.ك
82. (:::) 

s. ṣabāḥo. kīf-ek?   

k. ye-seʕd-o, Ɂahlēn w sahlēn. mnīḥa māši ḥāl-ī 

s. zamān waḷḷa! wēn-ek Ɂenti? 

k. hōn Ɂana bas Ɂenti mā ʕam t-šūf-i hhhh 

s. Ɂōlt-ek? ṣār bedd-a naḍḍārāt  ǝš-šaġle hhhh 

k. Ɂē w Ɂana hēk ʕam Ɂūl hhhhِ

S. Mañanita. ¿Qué tal estás? 

K. Que (Dios) la haga feliz, dos bienvenidas. Bien, mi estado marcha 

S. ¡Tiempo, por Dios!, ¿Dónde estás tú? 

K.Yo estoy aquí, pero tú no estás viendo jejeje 

S. ¿Es tu dicho? Quiere gafas la cosa jejeje 

K. Sí, y yo así estoy diciendo jejeje 

S. Buenos días. ¿Qué tal estás? 

K. Feliz mañana, bienvenida. Bien, voy bien 
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. Padre de Ǧād..  
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S. ¡Cuánto tiempo!, ¿Dónde estás metida? 

K. Estoy aquí, pero tú no ves jejeje 

S. ¿Ah sí? Habrá que hacerse con unas gafas entonces jejeje 

K. Sí, eso pienso yo también jejeje  

 

):::( 

ِلك؟أيِوِشوِقِ.ن

ِ.ِطعمهكلهِعلاكِمصديِوِحكيِبلاِ.ِيتفلسفِمتلِالعادهعدِشوِبدوِيقليِّيعني؟ِقِ.ر بتعرفهِانت 

ِقديشِغليظ

ِهِهالزلميِهههههِحقِمعكِ،عنِجدِماِأغلظِ.ه

ِ!هزِّليِبدنيِمنِعندِهالصبح!ِاللهِلاِيعطيهِعافيهِ.ر

لِبالك،ِشوِصارلك؟ِبتلاقولها!موحرزانهِتهزِبدنكِمشانهِِ.ن ِحلِطوّ 

ِاِفيِمجالِتساعدونيِبهالموضوععلىِسيرةِهزِالبدن،ِبديِإذِ.ه

ِهاتِلنشوفِ.ر

ِرعلىِشيِمحاميِيكونِشاطرِبديِدوِ.ه

ِشوِفي؟!ِخيرِ.ن
):::(ِ
درِيعني،ِيخليِفكِشيِمحاميِيكونِمنيحِوِشاطر،ِإذاِبتقمنِمعارِلتلكِ،ِشوفليِأنتِ متلِماِقِ.ه

ِليِعينك

اِحداِبيعرفِشيِمحاميِبسألِإذ.ِه يِموِمشكلهِعلىِكلِحالبسِ.ِماِبعرفِولاِمحامي.ِن

ِينصحناِفيه

ِإيِدخيلِعينكِِ.ه

ِبسألِلكِبهاليومينِوِبخبركِشوِبيطلعِمعي.ِتكرم،ِخلصِولاِيهمكِ.ن

ِحاولِشاورِأكترِمنِواحدِكمان.ِاللهِيكرمكِوِيخليِليِاياكِ.ه ِوِأناِل ح 

ِالتفاؤلِمنِعندِالصبح؟ِههههه؟ِشوِكلِالفرحِوجهكنوِدبانِوشوِبكنِاليومِعمتخانقِ.ر

 ههههههِ.ن

ِ
83.  (:::) ِ

n. Ɂē ¿w šū Ɂall-ak? 

r. šū bedd-o y-Ɂell-i yaʕni? Ɂaʕad ye-tfalsaf mǝtl ǝ-l-ʕāde. ʕlāk mṣaddi w ḥaki  bala 

ṭaʕme. b-t-aʕǝrf-o Ɂente Ɂaddēš ġaḷīẓ  

h. ḥaɁ maʕ-ak, ʕan ǧad mā Ɂaġḷaẓ-o ha-z-zalame hhhh  

r. Ɂaḷḷa lā ya-ʕṭ-ī ʕāfie!, ¡hazz ǝl-l-i badan-i mǝn ʕand ǝṣ-ṣobeḥ!    

n. mū ḥarzāne t-hǝzz badan-ak mšān-o. ṭawwǝl bāl-ak, ¿šū ṣar-la-ak? bǝ-t-lāɁ-ū l-a ḥal  

h. ʕala sīrǝt hazz ǝl-badan, bedd-i Ɂiza fi maǧāl t-sāʕd-ū-n-i bi-ha-l-mawḍūʕ 

r. hāt la-n-šūf 

h. bedd-i dawwwer ʕala šī muḥāmi y-kūn šāṭer 

n. ḫēr! ¿šū fi? 

):::( 

h. mǝtl mā Ɂelt-ǝ-ll-ak, šūf l-i Ɂente mǝn maʕārf-ak šī muḥāmi y-kūn mnīḥ w šāṭer, Ɂiza 

b-t-ǝɁ-der yaʕni, y-ḫall-ī l-i ʕēn-ak 

n. mā ba-ʕref wala muḥāmi. bas hay mū meškle ʕala kell ḥāl. bǝ-sɁal Ɂiza fi ḥada b-ya-

ʕref šī muḥāmi ye-nṣaḥ-na fī  

h. Ɂē daḫīl ʕēn-ak  

n. tǝ-kram, ḫalaṣ wala y-hemm-ak. bǝ-sɁal l-ak bi-ha-l-yōmēn w b-ḫabbr-ak šū b-ye-ṭlaʕ 

maʕ-i 
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h. Ɂaḷḷa yǝ-kǝrm-ak w y-ḫall-ī l-i ǝyyā-k. w Ɂana laḥa ḥāwel šāwer Ɂaktar mǝn wāḥed 

kamān 

r. šū ba-k-on ǝl-yōm ʕam t-ḫānɁ-u bǝbbān wǝšš-k-on? šū kell ha-l-faraḥ w ǝt-tafāɁol 

mǝn ʕand ǝṣ-ṣobeḥ hhhh  

n. hhhh  

):::( 

N. Sí, ¿y qué te dijo? 

R. ¿Qué me va a decir, es decir? Se sentó a filosofar como de costumbre. Palabrería 

oxidada y habla sin saber. Lo conoces tú lo pesado que es  

H. Tienes la verdad, en serio qué pesado es este hombre jejeje 

R. ¡Dios no le dé el vigor!, ¡Me ha sacudido el cuerpo desde la mañana! 

N. ¡No merece la pena que te sacudas el cuerpo por él! Alarga tu mente ¿qué te ha 

pasado? Le encontraréis solución 

H. Hablando del sacudido del cuerpo, quiero, si hay posibilidad, que me ayudéis en este 

asunto 

R. Trae a ver 

H. Quiero buscar algún abogado aplicado  

N. ¡Que sea para bien! ¿qué hay?  

):::( 

H. Como te he dicho, mírame entre tus conocidos algún abogado aplicado y bueno, si 

puedes es decir, (Dios) guarde tu ojo para mí 

N. No conozco a ningún abogado. Pero esto no es un problema de todas formas. 

Pregunto si alguien conoce algún abogado que nos recomiende 

H. Sí, ruego tu ojo
146

 

N. Seas honrado, ya está, que no te importe. Pregunto para ti estos dos días y te aviso de 

lo que salga 

H. Dios te honre y te guarde para mí. Y yo voy a intentar también consultar a más de 

uno 

R. ¿Qué os pasa hoy que estáis peleando con las moscas de vuestros rostros? ¿Qué es 

toda esta alegría y este optimismo desde la mañana? Jejeje 

N. Jejeje 

(:::) 

N. Sí ¿y qué te dijo?  

R. ¿Qué crees que me va a decir? Empezó a filosofar como siempre. Blablablá sin 

sentido. Ya sabes lo pesado que es  

H. Tienes razón, en serio qué pesado es este hombre jejeje 

R. Que se vaya al infierno, me ha puesto del hígado 

N. No merece la pena que te pongas así por él. Ten paciencia ¿qué te pasa? Ya la 

encontraréis solución 

H. Hablando de alteraciones, necesito que me ayudéis en un asunto, si es posible 

R. A ver 

H. Quiero buscar algún abogado bueno 

N. A ver ¿Qué ocurre? 

(:::) 

H. Como te he dicho, busca entre tus conocidos algún abogado bueno, si puedes, por 

favor 

                                                 
146

. Es una expresión multifuncional muy extendida en Oriente Medio en general, y en Damasco en 

particular. Se usa para pedir un favor o una información, agradecer, expresar admiración, reprobar la 

actitud del otro interlocutor y también para incitar a una persona a hacer algo o actuar de cierta manera. 

En este caso, está empleada para pedir un favor.   
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N. No conozco a ningún abogado. De todas formas, esto no es ningún problema. 

Preguntaré si alguien conoce algún abogado que nos pueda recomendar 

H. Sí, por favor  

N. Cuenta con ello, esto está hecho, tranquilo. Preguntaré estos días y te cuento 

H. Gracias. Y yo también voy a intentar consultarlo con alguna persona más 

R. ¿Qué mosca os ha picado hoy?, ¡cuánta alegría y optimismo por la mañana! jejeje 

N. Jejeje  

 

ِ):::( 

ِ!ِتضلكِعمِتدافعيِعنهاأنهِأناِبسِبديِإفهمِأنتيِليشِبِ.س

ِافعِعنهاِبسِانتيِكمانِماِلكِحقلاِأناِماِعمِدِ.و

ِوِليشِبالله؟ِ.س

ِاهاِمجالِتكفيِحكيهلانكِماِخليتيلِ.و

ِاِتحكيهإيِلإنيِبعرفِشوِبدِ.س

ِإيِوِشوِعرفكِدخلك؟ِصايرةِتعلميِبالغيبِوِأناِماِليِخبر؟ِِ.و

ِينيِإنتيِالتانيههلقِمشانِاللهِلاِتعل قِ.س

ِشفتيِانكِغلطانه؟ِ.و

ِينتالتنِأنتواِهلفو.ِيموناِمنِهالسيرهخلصِياِشباب،ِشوِبنا؟ِقِ.د

ِحاضر،ِسكتناِ.و

ِاِمبارحِبالصدفههشفت.ِوفاء،ِإلكِمعيِسلامِمنِالدكتورةِلبانةِصحيح.ِإيِهيكِبديِاياكنِ.د

ِا؟هبالله؟ِكيفِ.و

ِسألتنيِعنك.ِمنيحةِ.د

ِريفهِوِمأدبهِموِمعقولِشوِظ.ِهاِالعافيهتسألِعنكِوِعنِ.و

ِإي،ِكتيرِشخصيهِمنيحةِ.د

ِعلىِفكرةِهييِالليِحكتِليِمعِأنسِمشانِالشغلِ.و

 كتيرِمحترمهاِهلك؟ِعنِجدِإنبالله؟ِماِعمِقِ.د

ِاِشي؟هبتعرفيِجوزِ.و

ِلا،ِماِشفتهِولاِمرةِِ.د

ِكمانِحبابِكتيرِ.و

ِعلىِأشكالهاِتقعالطيور.ِد

ِبوطِههههههالمرةِمضِعالأقلإي،ِِ.و

ِإيِمنيحِهههههِ.د

ِ

ِ
84. (:::)  ِ

 s. Ɂenn-o Ɂana bas bedd-i Ɂǝ-fham Ɂenti lēš bǝ-ḍ-ḍall-ek ʕam ǝd-dāfʕ-i ʕann-a!   

w. lā Ɂana mā ʕam dāfǝʕ ʕann-a bas Ɂenti kamān mā l-ek ḥaɁ 

s. w lēš baḷḷā?   

w. la-Ɂenn-ek mā ḫall-ē-t-ī l-a maǧāl t-kaff-i ḥaki-a  

s. Ɂē la-Ɂenn-i ba-ʕref šū bedd-a tǝ-ḥk-i    

w. Ɂē w šū ʕarraf -ek daḫl-ek? ṣāyra tǝ-ʕlam-i bǝ-l-ġēb w Ɂana mā l-i ḫabar?  

s. hallaɁ mšān Ɂaḷḷa lā tǝ-ʕlaɁ-ī-n-i Ɂenti ǝt-tānye  

w. šeft-i Ɂenn-ek ġalṭāne?   

d. ḫalaṣ yā šabāb, šū ba-na? Ɂīm-ū-n-a mǝn ha-s-sīre. lǝff-ū-a Ɂentu ǝt-tntēn 

w. ḥāḍer, saka-t-na            
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d. Ɂē hēk bedd-i ǝyyā-k-on. ṣaʕī wafāɁ, Ɂel-ek maʕ-i salām mǝn ǝd-doctōra lubāna. šeft-

a ǝmbāreḥ bǝ-ṣ-ṣǝdfe 

w. baḷḷā? kīf-a? 

d. mnīḥa. saɁal-ǝt-n-i ʕann-ek 

w. tǝ-sɁal ʕann-ek w ʕann-a ǝl-ʕāfie. mū maʕɁūl šū ẓarīfe w mɁaddabe ha-l-maḫlūɁa 

d. Ɂē ktīr šaḫṣiyye mnīḥa 

w. ʕala fekra hiyye ǝlli ḥak-ǝt l-i maʕ Ɂanas mšān ǝš-šeġǝl 

d. baḷḷā? mā ʕam Ɂǝll-ek? ʕan ǧad Ɂenn-a ktīr muḥtarame 

w. b-t-aʕǝṛf-i ǧōz-a šī? 

d. lā mā šeft-o wala marra  

w. kamān ḥabbāb ktīr 

d. Ɂa-ṭ-ṭoyūru ʕala Ɂaškāli-ha ta-qaʕ 

w. Ɂē, ʕa-l-ɁaɁall ha-l-marra maẓbūṭ hhhh 

d. Ɂē mnīḥ hhhh    

(:::) 

S. ¡Es que solo quiero entender por qué siempre la defiendes! 

W. No, yo no la estoy defendiendo. Pero tú tampoco tienes la verdad  

S. ¿Y por qué, por Dios? 

W. Porque no le dejaste margen para terminar su habla 

S. Sí, porque sé lo que va a decir 

W. Dime a ver ¿qué es lo que te hizo saber?, ¿acaso ahora sabes lo oculto y yo no tengo 

noticia? 

S. Ahora por Dios no me enganches tú, la segunda 

W. ¿Has visto que estás equivocada? 

D. Ya está, jóvenes, ¿qué os pasa? Dejarnos de este tema. Enrolladla, vosotras dos 

W. Presente, nos hemos callado 

D. Sí, así os quiero. Cierto WafāɁ, tienes conmigo un saludo de la doctora Lubāna. La 

vi ayer por casualidad 

W. ¿Por Dios?, ¿qué tal está? 

D. Bien. Me preguntó por ti 

W. Que pregunte por ti y por ella el vigor. No es razonable cuánto agradable y educada 

es esta criatura 

D. Si, es muy buena persona 

W. Por cierto, es ella la que habló con Ɂanas por el trabajo 

D. ¿Por Dios?, ¿no te estoy diciendo? En serio que es muy respetable 

W. ¿Conoces a su marido? 

D. No, no lo he visto ni una vez 

W. También es muy agradable 

D. Las aves caen encima de sus semejantes 

W. Sí, al menos esta vez es correcto jejeje 

D. Sí, bien jejeje 

(:::) 

S. ¡Solo me gustaría saber por qué siempre la defiendes! 

W. No la estoy defendiendo. Pero tú tampoco tienes razón 

S. ¿Y eso por qué, si puede saberse?  

W. Porque no le dejaste terminar lo que quería decir 

S. Es porque sé lo que iba a decir 

W. ¿Y cómo lo sabes?, ¿acaso ahora eres adivina y yo no me he enterado?  

S. Por el amor de Dios, no me líes tú también 

W. ¿Ves que no tenías razón? 
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 D. Ya está bien, chicas, ¿qué os pasa? Dejaros ya de este asunto. Ya está, vosotras dos 

W. A tus órdenes. Ya nos hemos callado. 

D. Así me gusta. Por cierto, WafāɁ, la doctora Lubāna te manda un saludo. La vi ayer 

por casualidad 

W. ¿En serio?, ¿qué tal está? 

D. Bien. Me preguntó por ti 

W. Gracias, a ella y a ti. Es increíble lo agradable y educada que es esta criatura 

D. Sí, es muy buena persona 

W. Por cierto, es ella la que habló con Ɂanas por lo del trabajo 

D. ¿De verdad?, ¿no te lo estoy diciendo? En serio es digna de respeto 

W. ¿Conoces a su marido? 

D. No, no he coincidido con él  

W. Es muy agradable también  

D. Dios los cría y ellos se juntan  

W. Si, al menos esta vez es cierto jejeje  

D. Sí, bien jejeje   

ِ):::(ِ

ِانتبهتِهههههِهلق.ِكتيرحلوِهالحلق!ِفرجينيِ.س

ِ.ِممقد.ِيحليِأيامكِ.م

ِةِذوقتسلميِليِشوِمِ.س

ِأصلاًِه يِأولِلبسه.ِواللهِماِبيغلاِعليكيِ.م

ِ.حلوعليكي.ِلبي،ِمبروكحبيبةِق.ِس

ِعيونكِالحلوين.ِاللهِيباركِفيكيِ.م

ماِبتتصوريِ.ِقلكِانهِكانِقلبيِحاسسنيِآه،ِكنتِعم.ِهههههِلقليِالحإيِوينِكنا؟ِأخدليِعقِ.س

ِنِهديشِفرحتلق

ِبيستاهلوِكلِخيرِهالجماعة.ِإي،ِوِأناِهيكِ.مِ

ِ
85. s. farǧ-ī-n-i! ktīr ḥelū ha-l-ḥalaɁ. hallaɁ ǝn-tabah-ǝt hhhh 

m. y-ḥall-i Ɂayyām-ek. mɁaddamِ

s. tǝ-slam-i l-ī šū mǝzūɁa 

m. waḷḷā mā b-yǝ-ġl-a ʕalē-k-i. Ɂaṣlan hay Ɂawwal lǝbse 

s. ḥabībǝt Ɂalb-i, mabrūk. ḥelū ʕalē-k-i. 

m. Ɂaḷḷa y-bārek fī-k-i. ʕyūn-ek ǝl-ḥelwīn   

s.Ɂē wēn kǝn-na? Ɂa-ḫad l-i ʕaɁl-i ǝl-ḥalaɁ hhhh. Ɂā, kǝn-t ʕam Ɂǝll-ek Ɂenn-o kān 

Ɂalb-i ḥāsǝs-n-i. mā b-tǝ-tṣawwar-i Ɂaddēš frǝḥ-tǝ-ll-on  

m. Ɂē, w Ɂana hēk. b-yestāhal-u kell ḫēr ha-l-ǧamāʕa  

S. ¡Hazme ver! Es muy bonito este pendiente. Ahora he prestado atención jejeje 

M. Que (Dios) embellezca tus días. Presentado 

S. (Que Dios) te salve para mi por el buen gusto que tienes 

M. Por Dios que no se encarece para ti
147

. Originariamente es la primera vez que me lo 

pongo 

S. Amor de mi corazón, bendito. Es bonito sobre ti 

M. Dios te bendiga. Los bonitos son tus ojos  

S. Sí, ¿dónde estábamos? Se ha llevado mi mente el pendiente jejeje. Ah, te estaba 

diciendo que mi corazón lo sentía. No te figuras cuánto me alegré por ellos 

M. Sí, y yo así. Merecen todo lo bueno esta gente  

S. ¡A ver! Es muy bonito este pendiente. Acabo de darme cuenta jejeje 

                                                 
147

. Por muy valioso y caro que sea el objeto en cuestión, se lo regala cariñosa y gustosamente.  



248 

 

M. Gracias. Es tuyo 

S. Gracias, ¡qué amable eres! 

M. De verdad, que te lo regalo gustosamente. Además, es la primera vez que me lo 

pongo 

S. Gracias, que lo disfrutes. Es bonito porque lo llevas tú 

M. Gracias, son tus ojos 

S. Sí ¿por dónde íbamos? Me ha despistado el pendiente jejeje. Ah, te estaba diciendo 

que lo presentía. No te imaginas lo que me alegro por ellos 

M. Sí, y yo también. Esta gente merece lo mejor. 

 ):::( 
 وامِسوزانقوميِافتحيِالباب،ِق .ل
 إيِيالله .س

 مساِالخيرِياِجماعة .ه
 تفضلي. الفلالورد و مساِ. س
 تفضليِشرفي .نورتيِ.ياِميةِأهلاِوسهلا .ل
 بوجودكن،ِاللهِيزيدِفضلك .ه
 . تعاليِلحتىِعرفكِعلىِهالصبيه .ل

 مرحبا .ه
 هزارِموِهيك؟ِهههه. مرحبا،ِمساِالخير .ك
 اِلهالصبيه؟ههزارعرفتي. ههههاِهاتهييِبذ .ل
 لاِبلاِزغرةِ .ه
 ه يِكندة .ل
 أهلينِوِسهلين،ِتشرفنا .ه
 كناِعمنستناكيِهههه. أهلينِفيكي .ك
 وصلتِأخيراًِههههأي،ِولوِتأخرتِبسِ .ه
 المهمِإنكِأجيتي. عادي،ِوِلاِيهمك .ل

86. (:::)  

l. Ɂūm-i ǝftaḥ-i ǝl-bāb, Ɂawām suzān 

s. Ɂē yaḷḷā 

h. masa ǝl-ḫēr yā ǧamāʕa 

s. masa ǝl-ward w ǝl-full. ǝt-faḍḍal-i  

l. yā mīt Ɂahla w sahla. nawwar-t-i. ǝt-faḍḍal-i šarrf-i 

h. b-wǧūd-kon, Ɂaḷḷa y-zīd faḍl-ek  

l. taʕāl-i la-ḥatta ʕarrf-ek ʕala ha-ṣ-ṣabyye 

h. marḥaba 

k. marḥaba, masa ǝl-ḫēr. ¿hazār mū hēk? hhhh  

l. hiyye b-zāt-ā hhhh. hazār ʕrǝft-ī-a la-ha-ṣ-ṣabyye? 

h. lā bala zǝġra 

l. hay kenda 

h. Ɂahlēn w sahlēn, t-šarraf-na 

k. Ɂahlēn fī-k-i. kǝn-na ʕam nǝ-stnā-k-i hhhh  

h. Ɂē walaū t-Ɂaḫḫar-ǝt, bas w-ṣǝl-t Ɂaḫīra hhhh 

l. ʕādi, wala y-hemm-ek. ǝl-muhemm Ɂenn-ek Ɂ-ǧ-ī-t-i    

L. Levanta a abrir la puerta, rápido Suzān 

S. Sí, voy 

H. Tarde del bien, gente 
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S. Tarde de las flores y del jazmín de Arabia, haz el favor (de entrar) 

L. Cien bienvenidas. Has iluminado. Haz el favor y el honor (de entrar)  

H. Con vuestra presencia (está iluminado). Que Dios aumente tu favor 

L. Ven para que te presente esta joven 

H. Hola 

K. Hola, tarde del bien. Hazār ¿no es así? Jejeje 

L. Ella misma jejeje. Hazār ¿la has conocido a esta joven?  

H. No, sin pequeñez
148

 

L. Esta es Kenda 

H. Dos bienvenidas, hemos tenido el honor 

K. Dos bienvenidas para ti. Te estábamos esperando jejeje 

H. Sí, aunque me he retrasado, pero he llegado finalmente jejeje 

L. Normal, que no te importe. Lo importante es que hayas venido 

L. Ve a abrir la puerta, rápido Suzān 

S. Sí, voy 

H. Buenas tardes, gente 

S. Muy buenas tardes, adelante   

L. Bienvenida. Nos has traído la luz, adelante  

H. Es vuestra luz, gracias 

L. Ven que te quiero presentar a esta joven 

H. Hola  

K. Hola, buenas tardes. Hazār ¿verdad? Jejeje  

L. La mismísima jejeje. Hazār ¿conoces a esta joven? 

H. No, no he tenido el gusto 

L. Esta es Kenda 

H. Hola, encantada 

K. Hola. Te estábamos esperando jejeje 

H. Sí, me he retrasado, pero ya estoy aquí jejeje 

L. No pasa nada, no te preocupes. Lo importante es que hayas venido 

 

 

 وميِالبسيِوِجهزيِحالكق .ف
 لوينِرحِتاخدني؟ .س
 اِتبينِفيكيِهههههخليه. هوهِوِعلىِحسابيقعازمكِعلىِفنجانِ .ف
 بسِلوينِوجهتناِيعني؟. اِهيكِياللهِلكانِهههههإذإيِ .س
 حلوِكتيرخرجِتمشايهِالطقس. محلِماِبدك .ف
 ؟هوهقعلىِفنجانِبلشنا؟ِشوِتمشايهِماِتمشايه؟ِموِعلىِأساسِعازمنيِ! أيوا .س
 وميِالبسيقلكِأي،ِوِأناِعندِكلاميِبسِِ.ف
 . لِوِنحناِمنلبسِههههفصِانتِ . ذحاضراستا .س
 .بلِماِتروحيقلكِشغلهِبديِق. كرتهلقِتذتعيِتعي،ِ. ف
 إحكي،ِعمِإسمع .س

 (:::) 
 لنشوفِلوينِلحِتوصلناِخططكِالرهيبهِه يِهههه. قاِهيك،ِمعكِحإذ. فهمتِأيوا،ِهلق .ف
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. Fórmula de cortesía ritualizada de uso frecuente en las presentaciones en la variedad árabe siria.Viene 

a decir que el no reconocimiento mutúo entre los interlocutres no se hace con ánimo de desprecio o 

subestimación intencionada hacia la otra persona, sino que se debe a que realmente no haya habido 

conocimiento previo entre ellos.     
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 قح أناِدائماًِمعي .س

 وميِجهزيِحالكِقياللهِ. بوطِهههههإيِمضبوطِمض .ف
 بكونِجاهزهِدقيقتين .س
 

87. f. Ɂūm-i ǝlbes-i w ǧahhz-i ḥāl-ek  

s. la-wēn raḥ tā-ḫǝd-n-i? 

f. ʕāzm-ek ʕala fǝnǧān Ɂahwe w ʕala ḥsāb-ī. ḫall-ī-a t-bayyen fī-k-i hhhh  

s. Ɂē Ɂiza hēk yaḷḷā lakān hhhh. bas la-wēn weǧhǝt-na yaʕni?  

f. maḥal mā bedd-ek. ǝṭ-ṭaɁṣ ḥelū ktīr w ḫarǧ tǝmšāye 

s. Ɂēwa! ballaš-na? šū tǝmšāye mā tǝmšāye? mū ʕala Ɂasās ʕāzǝm-n-i ʕala fǝnǧān 

Ɂahwe? 

f. lak Ɂē, w Ɂana ʕand kalām-i bas Ɂūm-i ǝlbes-i 

s. ḥāḍer ǝstāz. Ɂente faṣṣel w neḥna m-n-ǝlbes hhhh 

f. taʕ-i taʕ-i, hallaɁ t-zakkar-ǝt. bedd-i Ɂǝll-ek šaġle Ɂabel mā t-rūḥ-i 

s. Ɂǝ-ḥk-i, ʕam Ɂǝ-smaʕ 

 (:::)  

f. Ɂēwa, hallaɁ fhǝm-t. Ɂiza hēk maʕ-ak ḥaɁ. la-n-šūf la-wēn laḥa t-waṣṣǝl-na ḫeṭaṭ-ek 

ǝr-rahībe hhhh 

s. Ɂana dāɁiman maʕ-i ḥaɁ 

f. Ɂē maẓbūṭ maẓbūṭ hhhh. yaḷḷā Ɂūm-i ǧahhz-i ḥāl-ek 

s. daɁīɁtēn b-kūn ǧāhze    

F. Levanta a vestirte y a prepararte 

S. ¿A dónde me vas a llevar? 

F. Te invito a una taza de café, y por mi cuenta. Deja que aparezca en ti jejeje 

S. Sí, si es así vamos entonces jejeje. ¿Pero a dónde nos dirigimos, es decir? 

F. A donde quieras. El clima es muy bonito y es apropiado para pasear 

S. ¡Ajá!, ¿ya hemos empezado?, ¿qué es eso de pasear y no pasear?, ¿en principio, no 

me invitabas a una taza de café? 

F. Que sí, y voy a cumplir con mi palabra, pero levanta a vestirte 

S. Presente, profesor. Tú corta y nosotros nos vestimos
149

 jejeje 

F. Ven ven, ahora me he acordado. Quiero decirte una cosa antes de irte. 

S. Habla, estoy escuchando 

 (:::) 

F. Ya, ahora he entendido. Si es así, tienes razón. Veremos a dónde no harán llegar tus 

planes terribles jejeje 

S.Yo siempre tengo razón  

F. Sí, es correcto correcto jejeje. Venga levanta a prepararte 

S. En dos minutos estoy preparada 

F. Venga, lavántate a vestirte y arreglarte 

S. ¿A dónde me vas a llevar? 

F. Te invito a tomar un café y por mi cuenta. A ver si aprecias este gesto jejeje 

S. Sí, si es así vamos entonces jejeje. ¿Pero a dónde? 

F. A donde quieras. Hace muy bueno y apetece pasear 

S. ¡Sí, ya empezamos!, ¿qué es eso de pasear?, ¿no se supone que me invitabas a tomar 

un café? 

F. Que sí, y voy a cumplir con mi palabra, pero levántate a vestirte 

S. A la orden, señor. Lo que usted mande 
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. Es una expresión de uso extendido en Oriente Medio en general. Expresa confianza y cercanía entre 

las personas. 
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F. Ven ven, ahora que me acuerdo, quiero decirte una cosa antes de irte 

S. Dime, te escucho 

 (:::) 

F. Sí, ya entiendo. Si es así, tienes razón. Veremos a ver a dónde nos llevará este plan 

infalible tuyo jejeje  

S.Yo siempre tengo razón 

F. Sí, claro claro jejeje. Venga, arréglate  

S. En dos minutos estoy. 

 

 درِيساويِالليِبدوِاياهِبهالبيتالواحدِماِبيقماِكنتِعرفانهِأنهِلهالدرجهِ .د
 ليش؟ِشوِالليِصايرِمعك؟ِاحكيِلي. ههههِ.ر

 تِالعشاِكانِموِجايِعلىِباليِآكلِقهداِياِستيِمبارحِو. هالشغلهِالمهمهِكتيرِيعنيلكِلاِموِ .د
 إي .ر
 يِشغلهلنِيقصارِكلِواحدِفيه. ليِجوعانه،ِأكلتِمنِشويِأناِونورِقبلِماِإجي ماِهلقلتلنِق .د
 ههههه .ر

):::( 
 نافعةِياِستيِربِضارة. ههههه .ر
 نورينا اِدخلك؟وِشوِالنافعِفيه! هاه .د

 ديشِبيحبوكيِوِبيخافوِعليكيإنكِتشوفيِق .ر
 هههياِإمِالتفكيرِالإيجابيِانتيِهه! أيوا .د
 هههه! لكان .ر
 ا؟هعنِالتفكيرِالإيجابي،ِرجعتِرشاِمنِسفرتِثبمناسبةِالحدي .د
 لا،ِعلىِحدِعلميِلساِماِإجت .ر

 
88. d. mā kǝn-t ʕarfāne Ɂenn-o la-ha-ddaraǧe ǝl-wāḥed mā b-ye-Ɂder y-sāw-i ǝlli bedd-o 

ǝyyā bi-ha-l-bēt 

r. hhhh. lēš šū ǝlli ṣāyer maʕ-ek? ǝ-ḥk-ī l-i  

d. lak lā m ha-š-šaġle ǝl-muhemme ktīr yaʕni. hāda yā sett-i ǝmbāreḥ waɁt ǝl-ʕaša kān 

mū ǧāy ʕala bāl-ī Ɂā-kol  

r. Ɂē 

d. Ɂelt-ǝ-ll-on hallaɁ mā l-i ǧūʕāne, Ɂa-kal-t mnǝ šway Ɂana w nūr Ɂabel mā Ɂǝǧ-i. ṣār 

kell wāḥed fi-yon y-Ɂell-i šaġle 

r. hhhh 

( :::) 

r. hhhh, yā sett-i rubba ḍārratǝn nāfiʕa
150

   

d. hah! w šū ǝn-nāfǝʕ fi-ya daḫl-ek? 

r. Ɂenn-ek t-šūf-i Ɂaddēš b-y-ḥǝḅḅ-ū-k-i w b-y-ḫāf-u ʕalē-k-i  

d. Ɂēwa! yā Ɂǝmm ǝt-tafkīr ǝl-Ɂīǧābi Ɂenti hhhh 

r. lakān hhhh 

d. bi-munāsabet ǝl-ḥadīs ʕan ǝt-tafkīr ǝl-Ɂīǧābi, rǝǧʕ-et raša mǝn safrǝt-ā? 

r. lā, ʕala ḥadd ʕǝlm-i lessā mā Ɂǝ-ǧ-ǝt 

D. No sabía que hasta este grado uno no puede hacer lo que quiere en esta casa 

R. Jejeje, ¿por qué? ¿qué es lo que te ha pasado? Cuéntame 

D. No es algo muy importante, es decir. Es que, señora mía, ayer a la hora cenar no 

tenía ganas de comer 
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. Préstamo del árabe fusḥa.  
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R. Sí 

D. Les dije que ahora no tengo hambre, que he comido hace poco con Nūr antes de 

venirme. Empezaron cada uno a decirme una cosa 

R. Jejeje 

(:::) 

R. Jejeje. Señora mía, un perjuicio podría ser útil 

D. ¡Ajá! ¿y qué es lo útil en ello? Ilumínanos  

R. Que veas cuánto te quieren y temen por ti 

D. ¡Ya! Madre
151

 del pensamiento positivo eres tú jejeje 

R. ¡Qué si no! Jejeje 

D. Con ocasión de hablar del pensamiento positivo ¿ha vuelto Raša de su viaje? 

R. No, hasta el límite de mi conocimiento, no ha venido todavía  

D. No sabía que hasta este punto uno no puede hacer lo que quiere en esta casa 

R. Jejeje, ¿por qué? ¿qué es lo que te ha pasado? Cuéntame 

D. Nada importante. Ayer, señora mía, a la hora de cenar no me apetecía comer 

R. Sí 

D. Les dije que no tenía hambre y que acababa de comer con Nūr antes de llegar a casa. 

Cada uno de ellos empezó a decirme una cosa 

R. Jejeje 

(:::) 

R. Jejeje. Señora mía, no hay mal que por bien no venga  

D. ¡Ajá! ¿y que es lo bueno que hay en ello? Ilumíname 

R. Que veas cuánto te quieren y se preocupan por ti 

D. ¡Ya! Mírala, la del pensamiento positivo jejeje 

R. Claro, jejeje 

D. Hablando del pensamiento positivo ¿ha vuelto Raša de su viaje? 

R. No, que yo sepa, no ha vuelto todavía 

 

 

 مساِالخير .د
 تفضلي. مساِالخيرات،ِأهلينِوِسهلين .س

 أنا شكليِأجيتِبكير .شكراً،ِاللهِيزيدِفضلكِ.د
 لاِلاِموِبكيرِوِلاِشي،ِأهلاِوسهلاِفيكيِإيمتىِماِأجيتيِ .س
 بشويِبركيِبدكِمساعدهِبشيِقبلِلتِلحاليِبجيق. د
  ماِبديِغيرِسلامتك. يسلموِإيديكي،ِكلهِجاهز .س
 تفضلي،ِجبتلكِشغلهِزغيرهِ .د
 مجيتكِلحالاِبتكفي. بيِحالكِبشيعذماِكانِفيِداعيِت. شكراًِكتيرِإلك .س
 انشاللهِتعجبك .د
 اِأكيدِرحِتعجبنياِانتيِجايبتيهإذ .س

):::( 
 قويسلمِليِالمذ. كتيرِحلوهكتيرِ. ياتيعيشوِهالد .س
 شغلهِرمزيه،ِموِمحرزه .د

89. d. masa ǝl-ḫēr 

s. masa ǝl-ḫērāt, Ɂahlēn w sahlēn. ǝt-faḍḍal-i 

d. šukran, Ɂaḷḷa y-zīd faḍl-ek. šakl-ī Ɂ-ǧ-ī-t bakkīr Ɂana 
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. En árabe su usa la fórmula madre de o padre de un objeto para referirse a la persona que posee algo: 

padre / madre del gorro rojo quiere decir él /la del gorro rojo.  
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s. lā, lā mū bakkīr wala šī, Ɂahla w sahla fī-k-i Ɂēmta mā Ɂ-ǧ-ī-t-i 

d. Ɂǝlt la-ḥāl-i bǝ-ǧ-i Ɂabel b-šway barki bedd-ek musāʕade bi-šī 

s. yi-slam-u Ɂidē-k-i, kell-o ǧāhez. mā bedd-i ġēr salāmt-ek  

d. ǝt-faḍḍal-i, ǧǝb-t-ǝll-ek šaġle zġīre 

s. šukran ktīr Ɂel-ek. mā kān fi dāʕi t-ʕazb-i ḥāl-ek bi-šī. maǧyt-ek la-ḥāl-a bǝ-t-kaff-i  

d. ǝnšālla tǝ-ʕǧb-ek 

s. Ɂiza Ɂenti ǧāybt-ī-a Ɂakīd raḥ tǝ-ʕǧǝb-n-i  

(:::)  

s. y-ʕīš-u ha-ddǝyyat. ktīr ktīr ḥelwe. yǝ-slam-l-i ǝl-mǝzweɁ 

d. šaġle ramzyye, mū mǝḥrze 

D.Tarde del bien 

S. Tarde de los bienes, dos bienvenidas. Haz el favor (de entrar) 

D. Gracias, que Dios aumente tu favor. Tengo forma (pinta)de haber venido pronto 

S. No no, ni es pronto ni nada. Bienvenida seas cuando hayas venido 

D.Me he dicho a mí misma de venir un poquito antes por si necesitas ayuda en algo 

S. Que se salven tus manos, todo está preparado. Solo quiero que estés bien 

D. Haz el favor, te he traído una cosa pequeña 

S. Muchas gracias para ti. No había motivo para que te molestaras con nada. Es 

suficiente con que hayas venido  

D. Dios quiera que te guste 

S. Si la has traído tú, seguro que me va a gustar 

(:::) 

S. ¡Que vivan estas manos! Muy muy bonita. Que Dios salve para mí al que tiene buen  

gusto 

D. Es una cosa simbólica, no merece la pena 

D. Buenas tardes 

S. Muy buenas tardes, bienvenida. Adelante (pasa) 

D.Gracias. Me parece que he llegado pronto 

S. No no, ni es pronto ni nada. Bienvenida seas cuando hayas venido 

D. Digo voy a venir un poquito antes por si necesitas ayuda en algo 

S. Gracias, todo está listo. No necesito nada 

D. Toma, te he traído una cosita 

S. Muchas gracias. No hacía falta que te molestaras en traer nada. Con que hayas 

venido, es suficiente 

D. Espero que te guste 

S. Si la has traído tú, seguro que me va a gustar 

(:::) 

S. Gracias. Muy muy bonita. Tienes buen gusto 

D.Es un detalle, no tiene importancia 

   

 

 صباحِالخير .ف

 .صباحِالفل،ِأهلين .ر
 شوِأخبارك؟ِطمنيِعنك .ف
 منيح،ِماشيِحالي .ر
 دمتهِمتلِماِحكينا؟قديمِالطلب؟ِقشوِساويتِمشانِت .ف
 ماِبعرف. وِاللهِياِفيصلِمترددِشوي .ر
 لكِليش؟ .ف
 وبيوافقِهلقِأناِسألت،ِقالوليِموِبهالسهوله .ر
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 لكِهالحكي؟قمينِ .ف
 دمِوإجاِرفضهويِكمانِق. كتيرعالم،ِمنِضمننِجمال .ر
 هأحسنِمنِحظ بركيِبيكونِحظكِجربِإنتِ . شكل علىِعيني،ِبسِكلِواحدِظروفه. ف
 بعدينِبيكلفِكتيرِوِماِبيرجعولكِشيِإزاِرفضواِ .ر
 ِجيتِلهالناحيهِبتكلفِكتير،ِمعكِحقاِإهييِإذ .ف
 اِماِعطوِبيكتئبالواحدِبيتأملِوِبيصيرِيخططِوِإذِالفكرةِانه. موِبسِمشانِهيكلكِوِاللهِ .ر
اِماِمشيِالحالِبتكونِخسرتِذإ. لكِجربذِاِبدكِرأيي،ِمعإذبسِ. صهقولتك،ِالواحدِموِناق .ف

 موِأحسنِماِتندمِوِتلومِحالكِبعدين؟. هالكمِألفِبسِبتكونِحاولتِعالأقل
 بالموضوعلساتنيِعمفكرِ. ماِبعرف .ر

):::( 
 عنديِميةِشغلهِلسا. أناِصارِلازمِإمشي .ف
 بسِحاكينيِ. متلِماِبدك .ر
 ياللهِبدكِشي؟. إيِعلىِعيني،ِوِلاِيهمك .ف
 بديِسلامتك .ر
 سلام .ف
 سلامات،ِاللهِمعك .ر

 
90. f. ṣabāḥ ǝl-ḫēr     

r. ṣabāḥ ǝl-full, Ɂahlēn. 

f. ¿šū Ɂaḫbār-ak? ṭammenn-i ʕann-ak 

r. mnīḥ, māši ḥāl-i  

f. ¿šū sāwē-t mšān taɁdīm ǝṭ-ṭalab? Ɂaddamt-o mǝtl mā ḥakē-na? 

r. waḷḷa yā fēṣal mǝtradded šway. mā ba-ʕref 

f. ¿lak lēš?  

r. hallaɁ Ɂana saɁal-t, Ɂāl-ū-l-i mū bi-ha-ssuhūle b-y-wāfɁ-u 

f. ¿mīn Ɂall-ak ha-l-ḥaki? 

r.  ktīr ʕālam, mǝn ḍǝmnon ǧamāl. hūwē kamān Ɂaddam w Ɂe-ǧ-ā rafǝḍ 

f. ʕala ʕēn-i, bas kell wāḥed ẓorūf-o šǝkel. ǧarreb Ɂente barki b-y-kūn ḥaẓẓ-ak Ɂaḥsa 

mǝn ḥaẓẓ-o 

r. baʕdēn b-y-kallef ktīr w mā b-y-rǧaʕ-ū-l-ak šī Ɂiza rafaḍ-u  

f. hiyye Ɂiza Ɂ-ǧ-ī-t la ha-n-nāḥye bǝ-t-kallef ktīr, maʕ-ak ḥaɁ 

r. lak waḷḷa mū bas mšān hēk. ǝl-fekra Ɂenn-o ǝl-wāḥed b-yǝ-tɁammal w b-y-ṣīr y-ḫaṭeṭ 

w Ɂiza mā ʕaṭ-ū b-yǝ-kteɁeb 

f. Ɂōlt-ak, ǝl-wāḥed mū nāɁṣ-o. bas Ɂiza bedd-ak raɁy-i, maʕ zālek ǧarreb. Ɂiza mā 

mǝš-i ǝl-ḥāl bǝ-t-kūn ḫsǝr-ǝt ha-l-kam Ɂalǝf bas bǝ-t-kūn ḥāwal-ǝt ʕa-l-ɁaɁall. ¿mū 

Ɂaḥsan mā tǝ-ndam w t-lūm ḥāl-ak baʕdēn?  

r. mā ba-ʕref. lessāt-n-i ʕam fakker b-ǝl- mawḍūʕ 

(:::) 

f.Ɂana ṣār lāzem Ɂǝ-mš-i. ʕand-i mīt šaġle lessā 

r.  mǝtl mā bedd-ak. bas ḥāk-ī-n-i 

f. Ɂē ʕala ʕēn-i, wala y-hemm-ak. yaḷḷa, bedd-ak šī? 

r. bedd-i salāmt-ak 

f. salām  

r. salāmāt, Ɂaḷḷa maʕ-ak  

F. Mañana del bien 

R. Mañana del jazmín de Arabia, dos bienvenidas 
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F. ¿Qué son tus noticias? Tranquilízame sobre ti 

R. Bien, mi estado marcha 

F. ¿Qué has hecho por lo de la presentación de la solicitud?, ¿la has presentado, tal 

como hemos hablado? 

R. Por Dios Fēṣal que estoy dudoso un poco. No lo sé 

F. ¿Por qué? 

R. Ahora, yo pregunté y me dijeron que no es con mucha facilidad que acepten 

F. ¿Quién te dijo este habla? 

R. Mucho mundo
152

, entre ellos Ǧamāl. Él también presentó y le vino con denegación 

F. Sobre mi ojo, pero cada uno sus circunstancias son de una forma. Intenta tú, a lo 

mejor tu suerte es mejor que la suya 

R. Luego cuesta mucho dinero y no te devuelven nada si te lo deniegan 

F. Si viene por este lado, cuesta mucho dinero, tienes la verdad 

R. Pero por Dios no solo por eso. La idea es que uno empieza a tener esperanza y hacer 

planes y si no se lo conceden se deprime 

F. Es tu dicho, no le falta a uno. Pero, si quieres mi opinión, aún con eso, intenta. Si no 

va bien la cosa habrás perdido estos cuantos miles pero habrás intentado al menos. ¿No 

es mejor a que te arrepientas y te reproches luego? 

R. No lo sé. Aún estoy pensando en el asunto 

(:::)  

F. Yo debo marcharme ya, tengo cien cosas todavía 

R. Como quieras. Pero háblame 

F. Sobre mi ojo, que no te importe. ¿Quieres algo? 

R. Quiero que estés sano y salvo 

F. Saludos, Dios esté contigo 

F. Buenos días 

R. Muy buenos días, bienvenido 

F. ¿Qué es de tu vida? Cuéntame 

R. Bien, voy bien  

F. ¿Qué has hecho con respecto a la presentación de la solicitud?, ¿la has presentado, tal 

como hemos hablado? 

R. La verdad Fēṣal es que un poco estoy dudoso. No lo sé 

F: ¿Pero por qué? 

R. Pues pregunté y me dijeron que no es fácil que lo concedan   

F. ¿Quién te dijo eso?  

R. Mucha gente, entre ellos Ǧamāl. Él también presentó una solicitud y se la denegaron 

F. De acuerdo, pero cada uno tiene sus circunstancias. Tú inténtalo, a lo mejor tienes 

mejor suerte que la suya 

R. Además cuesta mucho dinero y no te devuelven nada en el caso de que te la 

denieguen 

F. Por este lado tienes razón, cuesta mucho 

R. Pero en realidad, no solo por eso. Lo que pasa es que te haces ilusiones y empiezas a 

tener planes, y si no te la conceden se te viene el mundo encima 

F. Es cierto, lo que nos faltaba. Aun así, si quieres mi opinión, te diría que lo intentes. Si 

no sale bien habrás perdido unos cuantos miles, pero por lo menos lo habrás intentado. 

¿No será mejor eso a que te arrepientas y te reproches después? 

R. No lo sé. Le estoy dando vueltas  

(:::) 
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. En Oriente Medio se usa la palabra mundo para referirse a la gente en general.  
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F. Me tengo que ir ya, tengo muchas cosas que hacer 

R. Como quieras. Pero llámame 

F. Cuenta con ello, tranquilo. ¿Necesitas algo? 

R. Nada  

F. Saludoِ

R. Saludos, hasta luego 

 

ِ

 كيفك؟ِلكِوينكِانتي؟ .س
 ههههون،ِوينِبديِروحِيعنيِهه .ل
 هههمرِنيسانِإنتي،ِكلِسنهِمرةِهقطلاتكِمتلِ .س
 ليِهههههقوهيك،ِلحتىِتشتا أناِمخصوصِعمِساوي. ،ِتسلميِليقلبيحبيبةِ .ل
 هاتيِلشوف،ِأكيدِعندكِكتيرِأخبارِ! إيِبسِكتيرِهيك .س
 شوِأخبارك؟ِاشلونكِانتي؟. تحتِالشمسلاِجديدِ،ركذيماِفيِشيِةِإيدك،ِحطِعِ  .ل
  .كلهِتمام،ِمنشكرِالله .س

):::( 
 بالتخرج سلميِعلىِنادينِكتيرِوِباركيِليِإلها .س
 بيوصل .ل
 هههههِشيِحفلهِبهالمناسبهبدناِِقوليلها .س
 ههههخرجِهبيتموِكلِيومِالواحدِ إي، .ل
ًِ .س  ههه،ِلكانِهههطبعا
 ياللهِبخاطركِياِحلوه .ل
    ياِميةِأهلينِوِسهلينِوِمرحبا،ِاللهِمعكِ.س
ِ

91. s. ¿kīf-ek? lak wēn-ek Ɂenti? 

l. hōn, wēn bedd-i rūḥ yaʕni hhhh 

s. ṭallāt-ek mǝtl Ɂamar nīsān Ɂenti, kell sene marra hhhh 

l. ḥabībǝt Ɂalb-i, tǝ-slam-i l-i. Ɂana maḫṣūṣ ʕam sāw-i hēk, la-ḥatta tǝ-štāɁ-ū-l-i hhhh 

s. ¡Ɂē bas ktīr hēk! hāt-i la-šūf, Ɂakīd ʕand-ek ktīr Ɂaḫbār  

l. ʕa ḥaṭṭet Ɂide-k, mā fi šī yu-zkar, lā ǧadīd taḥta ǝš-šams. ¿šlōn-ek Ɂenti?, ¿šū Ɂaḫbār-

ek? 

s. kell-o
 
tamām, m-nǝškur Ɂaḷḷa 

(:::) 

s. sallm-i ʕala nādīn ktīr w bārk-ī-l-i Ɂel-a ʕala ǝt-taḫarruǧ 

l. b-y-ūṣal 

s. Ɂilīl-ā bed-na šī ḥafle bi-ha-l-munāsabe hhhh 

l. Ɂē, mū kell yōm ǝl-wāḥed b-yǝ-tḫarraǧ hhhh 

s. ṭabʕan, lakān hhhh 

l. yaḷḷa b-ḫāṭr-ek yā ḥelwe 

s. yā mīt Ɂahlēn w sahlēn w marḥaba, Ɂaḷḷa maʕ-ek 

S. ¿Qué tal estás?, ¿dónde estás tú? 

L. Aquí, ¿dónde voy a ir, es decir? Jejeje 

S. Tus apariciones son como la luna de abril tú, cada año una vez jejeje 

L. Amor de mi corazón, (que Dios) te salve para mí. Yo precisamente estoy haciendo 

eso, para que me echéis de menos jejeje 

S. ¡Sí, pero es mucho así! Trae a ver, seguro que tienes muchas noticias  
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L. A la puesta de tu mano (donde dejaste la mano), no hay nada que mencionar, nada 

nuevo bajo el sol. ¿Cuál es tu color, tú?, ¿qué son tus noticias? 

S. Todo perfecto, agradecemos a Dios 

(:::) 

S. Pasa mis saludos a Nādīn y bendícemela por su graduación 

L. Llegarán
153

 

S. Dile que queremos alguna fiesta por esta ocasión 

L. Sí, no todos los días se gradúa uno jejeje 

S. Claro, eso es jejeje 

L. Con tu permiso, guapa 

S. Cien veces dos bienvenidas y un hola, que Dios esté contigo 

S. ¿Qué tal estás?, ¿dónde estás metida? 

L. Aquí, ¡dónde voy a estar acaso! Jejeje 

S.Tus apariciones son como la luna de abril, una vez al año jejeje 

L. Gracias. Estoy haciendo esto a propósito para que me echéis de menos jejeje 

S. ¡Sí, pero es demasiado así! Cuenta a ver, seguro que tienes mucho que contar 

L. Estoy tal como me dejaste la última vez, nada que mencionar, nada nuevo bajo el sol. 

¿Cómo estás tú?, ¿qué te cuentas? 

S. Todo bien 

(:::)  

S. Dale recuerdos míos a Nādīn y felicítale de mi parte por su graduación 

L. Se los daré 

S. Dile que queremos una fiesta para celebrar este acontecimiento jejeje 

L. Sí, no todos los días uno se gradúa jejeje 

S. Claro, eso es jejeje 

L. Venga, guapa, me voy 

S. Hasta luegoِ

 

 صبوحةِياِحلوه .ر
 اشلونكِياِمنظومه؟ِكيفِأحوالك؟. صبوحتين،ِأهلينِ.ل
  حكيتِهداكِاليومِلإجيِشوفك،ِماِلقيتك. ماشيِالحال،ِمنيحة،ِتمام .ر
 موِمشكله. لوليِإنكِحكيتيإيِقا .ل
 رِمنكِكتير،ِعنِجدذِبعت .ر
 هقي،ِلاِتخافيِهههب عمرالشقي. يطةسبِشغله .ل
 بعيدِالشرعنِقلبك. وليِهيكقسلامتك،ِلاِت .ر
 ليكنيِمتلِالليرة،ِماِصارِليِشي. ل
وِبتعرفيِِقصيرالنهارِصاير. بلِهيكقرتِإجيِشوفكِقدبسِفعلاًِماِ. السلامهحمدللهِعألفِال .ر

 منكِلينا خجلانه أناِكتير. تِمنِغيرِماِتحسيقكيفِبيمضىِالو
 .الليِصارِصار! اراتك،ِشوِهالشغلهِيعنيانِاللهِخلصيناِمنِإعتذمشِهلق .ل
علييِأناِِقعليكي،ِالحقِينيِكمان؟ِموِالحقماِعمِإتلاطفِمعك؟ِعمتخانِقولهِانتي؟ِفوقلكِمع .ر

 ههرِههذِالليِالليِإجيتِإعت
كلِزغير،ِموِِثحاد. نبلصِلاِتلوميِحالكِوِلاِتشعريِبالذخ. ههيسلمِليِالحسّاسِأناِهه .ل

  دِيعنيهالق
92. r. ṣabbūḥa yā ḥelwe 

l. ṣabbūḥtēn, Ɂahlēn, ¿šlōn-ek yā manẓūme
154

?, ¿kīf Ɂaḥuāl-ek? 
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. Llegarán los saludos a su destinataria.  
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r. māši ǝl-ḥāl, mnīḥa, tamām. ḥak-ēt hadāk ǝl-yōm la-Ɂǝǧ-i  

šūf-ek, mā laɁē-t-ek 

l. Ɂē Ɂāl-ū-l-i Ɂenn-ek ḥak-ēt-i. mū meškle 

r. bǝ-ʕtezer menn-ek ktīr, ʕan ǧad 

l. šaġle baṣīṭa. ʕǝmr ǝš-šaɁi baɁi, lā t-ḫāf-i hhhh 

r. salāmt-ek, lā t-Ɂūl-i hēk. bʕīd ǝš-šar ʕan Ɂalb-ek 

l. lēk-n-i mǝtl ǝl-lēra, mā ṣār l-i šī 

r. Ɂalf ǝl- ḥamdǝḷḷa ʕa-s-salāme. bas fǝʕlan mā Ɂder-ǝt Ɂǝǧ-i šūf-ek Ɂabel hēk. ǝn-nhār 

ṣāyer Ɂaṣīr w b-t-aʕǝṛf-i kīf b-yǝ-mḍ-a ǝl-waɁt mǝn ġēr mā t-ḥǝss-i. Ɂana ktīr ḫaǧlāne 

menn-ek, līna 

 l. hallaɁ mšān Ɂaḷḷa ḫalṣ-ī-na mǝn Ɂǝʕtezārāt-ek, šū ha-š-šaġle yaʕni. ǝlli ṣār ṣār 

r. ¿lak maʕɁūle Ɂenti? ¿fōɁ mā ʕam Ɂǝ-t-laṭaf maʕ-ek? ¿ʕam t-ḫānɁ-ī-n-i kamān? mū  

ǝl-ḥaɁ ʕalē-k-i, ǝl ḥaɁ ʕalyy-i Ɂana ǝlli Ɂ-ǧ-ī-t Ɂǝ-ʕtezer hhhh 

l. yǝ-slam-l-i ǝl-ḥassās Ɂana hhhh. ḫalaṣ lā t-lūm-i ḥāl-ek w lā tǝ-šǝʕr-i bǝ-z-zanb. ḥādes 

zġīr, mū kell ha-l-Ɂadd yaʕni    

R. Mañanita, guapaِِ
L. Dos mañanitas, dos bienvenidas. ¿Cuál es tu color, maja? ¿cómo están tus 

situaciones?  

R. El estado marcha, bien, perfectamente. Hablé el otro día para venir a verte, no te 

encontré 

L. Sí, me dijeron que hablaste. No es un problema 

R. Te pido muchas disculpas, en serio 

L. Es una cosa sencilla. La vida del desgraciado permanece, no temas jejeje 

R. Espero que estés bien, no digas así. Que el mal esté lejos de tu corazón 

L. Mírame como la lira, no me ha pasado nada 

R. Mil alabanzas a Dios (mil gracias a Dios) por la integridad. Pero de verdad que no he 

podido venir a verte antes de eso. El día está siendo corto y sabes cómo pasa el tiempo 

sin que sientas. Yo estoy muy avergonzada de ti, Līna 

L. Ahora por Dios acábanos de tus disculpas, ¡qué es esta cosa, es decir! Lo que ha 

pasado ha pasado 

R. ¿Eres rezonable tú? ¿encima de que estoy siendo amable contigo? ¿me regañas 

también? La culpa no es tuya, la culpa es mía porque he venido a disculparme jejeje 

L. (Que Dios) salve para mí el sensible jejeje. Ya está, ni te reproches ni te sientas 

culpable. Un accidente pequeño, no es para tanto es decir 

R. Buenos días, guapa 

L. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, maja? ¿cómo te va? 

R. Todo va bien, estupendamente. Llamé el otro día para venir a verte y no te localicé 

L. Sí, ya me dijeron que llamaste. No pasa nada 

R. Perdóname, en serio 

L. No es para tanto. Hierba mala nunca muere, no te preocupes jejeje 

R. Espero que estés sana y salva, no digas eso. Que no te pase nada malo 

L. Mira qué bien estoy, no me ha pasado nada 

R. Me alegra qué estés sana y salva. De verdad que no he podido venir a verte antes. El 

día está corto y ya sabes cómo pasa el tiempo volando. ¡Qué vergüenza me da, Līna! 

 L. Por Dios, déjanos de disculpas, no merece la pena. Lo pasado pasado está   

R. ¿Será posible? Encima de que estoy siendo amabale contigo?, ¿me regañas? No es 

culpa tuya, la culpa es mía por haber venido a disculparne jejeje 
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. Generalmente, manẓūm / manẓūme conlleva una connotación implícita de reproche, aunque en tono 

amistoso.  
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L. ¡Qué sentida eres, jejeje! Ya está, ni te reproches ni te sientas culpable. Es un 

pequeño accidente, o sea que no es para tanto 

 

 سلامات،ِيعطيكيِألفِعافيهِ .ن
 أهلاِوِسهلاِوِمرحبا،ِاللهِيسلمكِوِيعافيك .ه

):::( 

ى؟ِصارِلكِعشرةِايامِماِعمِتحكيِغيرِقب قصةام؟ِماِرحِنخلصِمنِهالشغلةِتمرجعناِلِهلق .ه

 بهالشغلهِ
  يعنيِإنتيِرحِتقنعينيِأنهِبالكِموِمشغول؟ِهلق .ن
 ):::( .ه
 شوِبكي؟ِليشِساكته؟ِوينِشردتي؟ .ن

 وِلاِشي،ِمعكِأنا لاِشردت .ه
 يِلكانِقولي،ِرديِعلي .ن

 ول؟شوِبدكِيانيِق .ه
ام .ن  إنتيِمتلِحكايتي؟موِمشغولِبالكِ. كنتِعمِإحكيِمشانِموضوعِتم 
يِالشغلهِموِكمانِهِ ِوِإنتِ . لخبسِأناِماِبحبِأتد. نهِكتيرإيِامبلا،ِطبعاًِمشغولِباليِوِقلقا: ه

 لِبمواضيعهِمنوبِىِتدخشغلتك،ِوياريتِلاِبق
 عمِتحكي؟ منِعقلك بحياةِالليِخلقك .ن
 صةياهاِهالقانسىِليِ. لبعدينِإنتيِماِحداِطلبِمنكِتدخ. ليإيِطبعاًِمنِعق .ه
 كانتِالنصيحةِبجمل. ونا،ِغلطناِوِمنكمِالسماحتواخذ مشانِاللهِلا .ن
 هههوفرِنصايحكِلحالكِه. هداِكانِزمان .ه
 بتأمريِأمرِهلاِخانم. إيِعلىِعينيِوِراسي،ِحاضر .ن
 هه،ِتسلمِليِعينكِوِراسك،ِماِيؤمرِعليكِظالمهه .ه

 
93. n. salāmāt, ya-ʕṭ-ī-k-i Ɂalf ǝl-ʕāfie 

h. Ɂahla w sahla w marḥaba, Ɂaḷḷā y-sallm-ak w y-ʕāf-ī-k 

(:::)  

h. ¿hallaɁ rǧeʕ-na la šaġlet tammām? ¿mā raḥ nǝ-ḫloṣ mǝn ha-l-Ɂeṣṣa baɁā? ṣār l-ak 

ʕašrt ǝyyām mā ʕam tǝ-ḥk-i ġēr bi-ha-š-šaġle  

n. ¿hallaɁ yaʕni Ɂenti raḥ tǝ-qnʕ-ī-n-i Ɂenn-o bāl-ek mū mašġūl? 

h. (:::)  

n. ¿šū ba-k-i? ¿lēš sākte? ¿wēn šarat-t-i?   

h. lā šarat-t wala šī. maʕ-ak Ɂana  

n. lakān Ɂūl-i, rǝdd-i ʕalyy-i 

h. šū bedd-ak yā-n-i Ɂūl? 

n. kǝn-t ʕam Ɂǝ-ḥk-i mšān mawḍūʕ tammām. ¿mū mašġūl bāl-ek Ɂenti mǝtl ḥkāyt-i? 

h. Ɂē, ǝmbala, ṭabʕan mašġūl bāl-i w ɁalɁāne ktīr. bas Ɂana mā b-ḥǝḅ Ɂǝ-ddaḫḫal. w 

Ɂente kamān hay ǝš-šaġle mū šaġǝlt-ak, w yā rēt lā baɁ-a tǝ-ddaḫḫal b-mawaḍīʕ-o mnōb 

n. ¿bǝ-ḥyāt ǝlli ḫalaɁ-ek mǝn ʕaɁl-ek ʕam tǝ-ḥk-i? 

h. Ɂē ṭabʕan mǝn ʕaɁl-i. baʕdēn Ɂente mā ḥada ṭalab mǝnn-ak tǝ-ddaḫḫal. ǝ-ns-ā l-i 

ǝyyā-ha ha-1-Ɂeṣṣa  

n. mšān Ɂaḷḷa lā t-wāḫz-ū-na, ġlǝṭ-na wa mǝn-kum ǝs-samāḥ. kān-et ǝn-naṣīḥa b-ǧamal 

h. hāda kān zamān. waffǝr naṣāyḥ-ak la-ḥāl-ak hhhh 

n. Ɂē ʕala ʕēn-i w rās-i, ḥāḍer. b-tǝ-Ɂmr-i Ɂamr hala ḫānom   

h. tǝ-slam l-i ʕēn-ak w rās-ak, mā yǝ-Ɂmor ʕalē-k ẓālem 
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N. Saludos, que (Dios) te dé mil vigores 

H. Bienvenida y hola, que Dios te salve y te fortalezca  

(:::) 

H. ¿Ahora hemos vuelto a la cosa de Tammām? ¿no vamos a terminar de esta historia 

ya? Hace diez días que no hablas más que de esta cosa 

N. ¿Ahora es decir que tú me vas a convencer que tu mente no está ocupada? 

H. (:::)  

N. ¿Qué te pasa? ¿por qué estás callada? ¿dónde te has distraído? 

H. Ni me he distraído ni nada, estoy contigo 

N. Entonces di, contéstame  

H. ¿Qué quieres que te diga? 

N. Estaba hablando del tema de Tammām. ¿No está ocupada tu mente como mi historia 

(mi cuento)?  

H. Sí, claro, por supuesto que mi mente está ocupada y estoy muy inquieta. Pero a mí no 

me gusta entrometerme. Y tú tampoco este asunto es tuyo, y ojalá no vuelvas a 

entrometerte en sus asuntos en absoluto 

N. ¿Por la vida del que te creó, de tu mente estás hablando? 

H. Sí, por supuesto que de mente. Luego a ti nadie te pidió que te entrometieras. Olvida 

para mi esta historia 

N. Por Dios no nos lo tengáis en cuenta, nos hemos equivocado y el perdón es de 

vosotros. El consejo era por un camello 

H. Esto era antes. Ahórrate tus consejos para ti mismo jejeje 

N. Sí, encima de mi ojo y mi cabeza, presente. Lo que ordenes, señora Hala 

H. Jejeje, que se salve para mi tu ojo y tu cabeza, que no te dé una orden un déspota 

N. Saludos ¡coraje!  

H. Bienvenida, hola. Gracias, a ti también   

(:::)  

H. ¿Otra vez con la cantinela de Tammām? ¿no vamos a dejar esta historia nunca? No 

hablas de otra cosa desde hace diez días. 

N. ¿O sea que me vas a convencer de que no estás preocupada? 

H. (:::) 

N. ¿Qué te pasa? ¿por qué estás callada? ¿a dónde te has ido? 

H. No me he ido a ninguna parte, estoy aquí  

N. Entonces di algo, contéstame 

H. ¿Qué quieres que te diga? 

N. Estaba hablando de lo de Tammām. ¿No estás preocupada como yo? 

H. Sí, por supuesto que estoy preocupada y muy inquieta. Pero a mí no me gusta 

entrometerme. Tampoco es asunto tuyo, así que lo mejor es que no vuelvas a 

entrometerte en sus asuntos en absoluto   

N. ¿Estás hablando en serio? 

H. Y tan en serio. Además, a ti nadie te ha pedido tu opinión. Así que olvídate ya de 

esta historia  

N. Por el amor de Dios, me he equivocado, perdóname. Antes se pagaban los consejos 

con un camello  

H. Esto era antes. Guárdate tus consejos para ti mismo jejeje 

N. Lo que mandes. Tus deseos son ordenes, señora Hala 

H. Jejeje, no hombre no, espero que nunca nadie te dé  una orden. 

ِ

 مرحبا .س
 طمنينيِعنك. مراحب،ِياِأهلينِوِسهلين.م
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 هههاِأناِمنيحةِوِمبسوطةِههطالماِفيِعطلهِوِماِفيِشغلِمعنات. منيحة،ِنشكرِالله .س
 ههههههه،ِموِبسِإنتيِه .م
 بعدينِصيفِوِاللهِهاليومين. هههه .س
 حلوهِكتيرِهالفترةِمنِالسنه. إيِلاِبردِوِلاِكتيرِشوبِلسا .م
 صارِالواحدِبيشتهيِالطلعةِالمساِ. بوط،ِالجوِبيجننمض .س

94. s. marḥaba 

m. marāheb, yā Ɂahlēn w sahlēn. ṭammn-ī-n-i ʕann-ek 

s. mnīḥa, nǝ-škur Ɂaḷḷa. ṭālama fi ʕoṭle w mā fi šeġǝl maʕnāt-a Ɂana mnīḥa w mabsūṭa 

hhhh 

m. hhhh, mū bas Ɂenti hhhh 

s. hhhh. baʕdēn ṣēf ha-l-yōmēn 

m. Ɂē lā bard wala šōb lessā. ḥelwe ktīr ha-l-fatra mnǝ ǝs-sene 

s. maẓbūṭ, ǝl-ǧaw b-y-ǧannen. ṣar ǝl-wāḥed b-yi-šteh-i ǝṭ-ṭalʕa ǝl-masa  

S. Hola 

M. Holas, dos bienvenida. Tranquilízame sobre ti 

S. Bien, agradecemos a Dios. Mientras haya fiesta y no haya trabajo quiere decir que 

estoy bien y contenta jejeje  

M. Jejeje, no solo tú jejeje 

S. Jejeje. Luego es verano, por Dios, estos dos días 

M. Sí, ni frío ni mucho calor todavía. Es muy bonita esta época del año 

S. Correcto, el clima vuelve loco. Empieza a apetecerle a uno la salida por la tarde  

S. Hola 

M. Hola, bienvenida. Cuéntame 

S. Bien. Mientras haya vacaciones y no tenga que ir a trabajar, estoy bien y contenta 

jejeje 

M. No eres la única jejeje 

S. Jejeje. Además, estos días están siendo de verano 

M. Sí, ni frío ni mucho calor todavía. Esta época del año es muy bonita 

S. Es cierto, hace muy buen tiempo. Ya apetece salir por la tarde  

(:::) 

 . شرفتيِسلمى .ل
 شكراًِ. اللهِيسلمك .س
 خليناِنضلِنشوفِبعض .ل
ًِ .س  تصبحيِعلىِخيرِ. إيِأكيد،ِطبعا
 اللهِمعك،ِمعِالسلامه. وِأنتيِبألفِخير .ل
 إلىِاللقاء. اللهِيسلمك .س
 سلميِعالكل. اللقاءإلىِ.ل
 تصبحيِعلىِخيرِ.بيوصل،ِشكراًِ .س
 بأمانِالله. شرفتي،ِأهلين .ل

 

95. (:::) 

l. šarraf-t-i salma  

s. Ɂaḷḷa y-sallm-ek. šukran 

l. ḫall-ī-na n-ḍal n-šūf baʕḍ 

s. Ɂē, Ɂakīd, ṭabʕan. tǝ-ṣbaḥ-i ʕala ḫēr  

l. w Ɂenti b-Ɂalf ḫēr. Ɂaḷḷa maʕ-ek, maʕ ǝs-salāme 

s. Ɂaḷḷa y-sallm-ek. Ɂila ǝl-liqāɁ  
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l. Ɂila ǝl-liqāɁ. sallm-i ʕa-l-kell 

s. b-y-ūṣal, šukran. tǝ-ṣbaḥ-i ʕala ḫēr 

l. šarraf-t-i, Ɂahlēn. bi-Ɂamān ǝḷḷāh  

 (:::) 

L. Has honrado, Salma 

S. Que Dios te salve, gracias 

L. Deja que nos sigamos viendo 

S. Sí Seguro, por supuesto. Que amanezcas con bien 

L. Y tú con mil bienes. Que Dios esté contigo, que estés sana y salva 

S. Que Dios te salve. Hasta el encuentro 

L. Hasta el encuentro. Pasa saludos a todos 

S. Llegarán
155

, gracias. Que amanezcas con bien  

L. Has honrado, dos bienvenidas. Con el amparo de Dios. 

(:::) 

L. Me ha alegrado tu visita, Salma 

S. Gracias 

L.A ver si nos vemos a menudo 

S.Sí, por supuesto. Buenas noches 

L. Buenas noches. Hasta luego 

S. Gracias. Hasta la próxima 

L. Hasta la próxima. Saludos para todos  

S. De tu parte, gracias. Buenas noches 

L. Me ha alegrado tu visita. Bueno, hasta luego 

 

 

 

 

 الخير صباح.ِس

 النور صباح.ِم
(:::) 

 كنتيِطالعة.ِماِرحِعطلكِأكتر .س
. تيِولدانهِمنِكمِيومكنتِبديِروحِشوفِوحدهِصديق. موِمشكله،ِماِصارِشي،ِوِلاِيهمك .م

 مجيتكِأهمِعندي. تِتانياِوقهببقىِبمرِلعند

(:::) 
 ةِأهلينِوِسهلين،ِشرفتيميياِ .م
 خاطرك. شكرأِكتير. س
 منرجعِمنحكي. اللهِمعك .م
 إيِأكيدِطبعاً،ِمنحكيِعلىِفضاوتك .س
 شكراًِعالزيارة. لكوِكذوِهِ.م
 ماِأخرتكِعنِمشواركِقالعفو،ِفو .س
 ماِفيِمشكلهِأبداً،ِأهلاِوِسهلاِفيكيِ .م
 تضلوِبخيرانشالله. شكراًِكتيرِإلك .س
 معِالسلامه،ِاللهِمعك. وِأنتوِكمان .م

 اللهِيسلمك .س

 بأمانِالله .م
96. s. ṣabāḥ ǝl-ḫēr  

                                                 
155

. Llegarán los saludos a sus destinatarios.  
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m. ṣabāḥ ǝn-nūr                                                      

(:::) 

s. mā raḥ ʕaṭṭl-ek Ɂaktar, kǝn-t-i ṭālʕa 

m. mū meškle, mā ṣār šī, wala y-hemm-ek. kǝn-t bedd-i rūḥ šūf waḥde ṣadīɁt-i waldāne 

mǝn kam yōm. bǝ-bɁ-a b-mǝrr la-ʕand-a b-waɁt tāni. maǧit-ek Ɂaham ʕand-i 

(:::) 
m. yā mīt Ɂahlēn w sahlēn, šarraf-t-i 

s. šukran ktīr. ḫāṭr-ek  

m. Ɂaḷḷa maʕ-ek. m-nǝ-rǧaʕ m-nǝ-ḥk-i  

s. Ɂē Ɂakīd ṭabʕan, m-nǝ-ḥk-i ʕala faḍāwt-ek  

m. wa huwa kazālek. šukran ʕa-z-zyāra 

s. ǝl-Ɂafu, fōɁ mā Ɂaḫḫar-t-ek Ɂan mǝšwār-ek 

m. mā fi mǝškle Ɂabadan, Ɂahla w sahla fī-k-i  

s. šukran ktīr Ɂel-ek. ǝḍ-ḍall-u b-ḫēr ǝnšālla 

m: w Ɂentu kamān. maʕ ǝs-salāme, Ɂaḷḷa maʕ-ek 

s. Ɂaḷḷā y-sallm-ek  

m. bi-Ɂamān ǝḷḷāh  

S. Mañana del bien 

M. Mañana de la luz 

(:::) 

S. No voy a retrasarte más, estabas saliendo 

M. No es un problema, no ha pasado nada, que no te importe. Quería ir a ver a una 

amiga mía que ha dado a luz desde hace cuantos días. Me pasaré junto a ella en otro 

tiempo. El que hayas venido es más importante para mí 

(:::) 

M. Cien veces dos bienvenidas, has honrado 

S. Muchas gracias. Tu permiso  

M. Que Dios esté contigo. Volveremos a hablar 

S. Sí, seguro, por supuesto, hablamos según tu libranza 

M. Y es así. Gracias por la visita 

S. El perdón, encima de que retrasé tu paseo (salida)  

M. No hay problema para nada. Bienvenida seas 

S. Muchas gracias para ti. Que permanezcáis bien si Dios quiere 

M. Y vosotros también. Que estés sana y salva, que Dios esté contigo 

S. Que Dios te salve 

M. Con el amparo de Dios 

S. Buenos días 

M. Buenos días 

(:::)  

S. No quiero entretenerte más. Ibas a salir 

M. Ningún problema, no pasa nada, no te preocupes. Iba a ver a una amiga mía que dio 

a luz hace unos días. Ya iré en otro momento. Es más importante para mí que hayas 

venido  

(:::) 

M. Bienvenida, me ha alegrado tu visita  

S. Muchas gracias. Hasta luego 

M. Hasta luego. Ya hablaremos 

S. Sí, por supuesto, hablaremos cuando tengas un rato 

M. De acuerdo. Gracias por la visita 

S. De nada, encima de que te retrasé 
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M. Ningún problema, bienvenida seas 

S. Muchas gracias. A seguir bien  

M. Vosotros también. Hasta luego 

S. Gracias 

M. Hasta luego 

 
 

 مساِالخير،ِمرحباِ .س  
بسِكتيرِحلوينِ. بهِحالك؟ِوِاللهِخجلتينيذليشِمع):::(. ياِميةِأهلاِوِسهلاِوِمرحبا،ِتفضليِ .ه

 ة،ِيعيشوِهالدياتالحقيق
 هههالوردِهبعرفكِبتحبيِ .س
 . نهياِاللهِماِأجمل. هههمضبوطِه .ه
 ناستمتعيِفيه .س
 علىِهالهديهِالرائعةشكراًِكتير. يخليليِاياكي،ِطبعاًِأكيد .ه
 ماِفيِشيِمنِالواجبِ. العفو .س
 قوحبيبةِقلبي،ِكلكِذ: ه

 
97. s. masa ǝl-ḫēr, marḥaba 

h. yā mīt Ɂahla w sahla w marḥaba, ǝt-faḍḍal-i (:::). ¿lēš mʕazbe ḥāl-ek? waḷḷa ḫǧǧal-t-ī-

n-i. bas ktīr ḥelwīn ǝl-ḥaɁīɁa, y-ʕīš-u ha-ddǝyyat 

s. ba-ʕǝrf-ek bǝ-t-ḥǝbb-i ǝl-warǝd hhhh 

h: maẓbūṭ hhhh. yā Ɂaḷḷa mā Ɂaǧmal-on  

s. ǝs-tamǝtʕ-i fi-yon 

h. y-ḫall-ī l-i ǝyyā-k-i, ṭabʕan Ɂakīd. šukran ktīr ʕala ha-l-hdyye ǝr-rāɁeʕa 

s. ǝl-Ɂafu. mā fi šī mnǝ ǝl-wāǧeb 

h. ḥabībǝt Ɂalb-i, kǝll-ek zōɁ 

S. Tarde del bien, hola 

H. Cien bienvenidas y hola, haz el favor (de entrar). (:::). ¿Por qué te has molestado? 

Por Dios que me has avergonzado. Pero son muy bonitas, la verdad. Que vivan estas 

manos 

S. Sé de ti que te gustan las flores jejeje 

H. Correcto jejeje. ¡O Dios qué bonitas! 

S. Disfruta de ellas 

H. Que (Dios) te guarde para mí, por supuesto, seguro. Muchas gracias por este regalo 

maravilloso 

S. El perdón. No hay nada del deber 

H. Amor de mi corazón, tú eres todo gusto 

S. Buenas tardes, hola 

H. Bienvenida, hola, adelante. (:::). ¿Por qué te has molestado? Me has ruborizado. Pero 

la verdad es que son muy bonitas. Gracias 

S. Sé que te gustan las flores jejeje 

H. Es cierto jejeje. ¡Dios qué bonitas! 

S. Disfrútalas  

H. Gracias, por supuesto, claro. Muchas gracias por este maravilloso regalo 

S. De nada, no hay de qué 

H. Gracias, eres muy amable 

 

 مساِالخيرِ.ه
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 تفضليِ. مساِالفلِوِالوردِوِالياسمين،ِأهلاِوسهلا. س
 شكراً،ِيزيدِفضلك .ه

):::( 
 اِبتريديرزان،ِتعيِرديِعالتيليفون،ِقوامِإذ .س
 رديِإنتيِلوِسمحتيِ. إيدييِموِنضافِماما .ر

 ةِلردِعالتيليفونبعدِإذنك،ِبسِدقيق. إي،ِأمريِلله .س
ل و،ِخديِراحتك .ه  إيِو 

):::( 
 اِتجيماِل حِفيه. رعمِتعتذ. ه يِدانا .س
 اهعداتهاِأنا،ِاشتقتِكتيرلقبالله؟ِكنتِحابهِشوف .ه
 اِشغلههلِعندماِبعرف،ِمدريِشوِقا .س
 ياللهِموِمشكله،ِمنجتمعِيومِتاني .ه

 وِهويِهيك .س
 

98. h. masa ǝl-ḫēr 

s. masa ǝl-full w ǝl-ward w ǝl-yāsmīn, Ɂahla w sahla. ǝt-faḍḍal-i 

h. šukran, y-zīd faḍl-ek 

(:::)  

s. razān, taʕ-i rǝdd-i ʕa-t-telefōn, Ɂawām Ɂiza bǝ-trīd-i 

r. Ɂidey-i mū nḍāf, māmā. rǝdd-i Ɂenti law samaḥ-t-i 

s.Ɂē, Ɂamr-i la-Ɂaḷḷa. baʕd Ɂǝzn-ek, bas daɁīɁa la-rǝdd ʕa-t-telefōn 

h.Ɂē walaū, ḫǝd-i rāḥt-ek  

(:::)  

s. hay dāna. ʕam tǝ-ʕtezer. mā laḥa fi-ya tǝ-ǧ-i 

h. ¿baḷḷā? ktīr kǝn-t ḥābbe šūf-a
 
Ɂana, ǝštǝɁ-t la-Ɂaʕdāt-a     

s. mā ba-ʕref, mǝdri šū Ɂāl ʕand-a šaġle 

h. yaḷḷa mū meškle, m-nǝ-ǧtǝmǝʕ yōm tāni 

s. w hūwē hēk   

H. Tarde del bien 

S. Tarde del jazmín de Arabia y de las flores y del jazmín, bienvenida seas. Haz el favor 

(de entrar) 

H. Gracias, que (Dios) aumente tu favor 

(:::) 

S. Razān, ven a contestar al teléfono, rápido si quieres  

R. Mis manos no están limpias, mamá. Contesta tú si permites 

S. Sí, encomiendo mi asunto a Dios. Después de tu permiso, solo un minuto para 

contestar el teléfono 

H. ¡Sí, faltaría más! Toma tu comodidad 

(:::) 

S. Esta es Dāna. Está disculpándose. No va a poder venir 

H. ¿Por Dios? Quería verla, he echado mucho de menos sus sentadas 

S. No lo sé, no sé qué ha dicho que tiene una cosa 

H. No es un problema, nos juntamos otro día 

S. Y es así   

H. Buenas tardes 

S. Muy buenas tardes, bienvenida. Adelante 

H. Gracias  
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(:::) 

S. Razān, contesta al teléfono, rápido, por favor 

R. Tengo las manos sucias, mamá. Contesta tú, por favor 

S. De acuerdo ¡qué remedio! Con tu permiso, un momento que coja el teléfono  

H. ¡Sí, faltaría más! No te preocupes 

(:::)  

S. Era Dāna. Quería disculparse. No viene 

H. ¡Vaya! Me apetecía verla, echo mucho de menos las veladas con ella 

S. No sé qué ha dicho que tiene que hacer 

H. Bueno, no pasa nada, ya nos juntaremos otro día 

S. Claro que sí. 

 

 اشلونك؟ِكيفِصحتك؟ .ل
 ماشيِالحال،ِمليحة،ِكلهِتمام،ِاللهِيسلمك .س

):::( 
 أناِبديِإمشي .س
 شوِفيِوراكي؟. بكير .ل
 وراييِشغلِخيراتِاللهِ .س
 ياِستيِاللهِيعطيكيِألفِعافيهِ .ل
تعوِلعنديِأوِخليناِنطلعِ. ىمتلِماِحكينا،ِاتفقوِعلىِشيِنهارِبركيِمنلتق. تسلمي،ِشكراًِ .س

 مشوارِعلىِشيِقرنهِسواِ
   هههميةِطلبِمتلِهالطلبِه.إيِموعلىِعينيِوِراسي؟ .ل

  بخاطرك. اًِخلصِاتفقناِإذ. هههه .س
 بأمانِالله،ِمعِالسلامه. لكو هو كذ .ل
 إلىِاللقاءِياِغال ي تي. اللهِيسلمك،ِشكراًِ .س
 إلىِاللقاء،ِاللهِمعك .ل

99. l. ¿šlōn-ek? ¿kīf ṣaḥt-ek? 

s. māši ǝl-ḥāl, mlīḥa, kell-o tamām, Ɂaḷḷa y-sallm-ek 

(:::)  

s. Ɂana bedd-i Ɂǝ-mš-i 

l. bakkīr. šū fi warā-k-i? 

s. warā-y-i šeġl ḫērāt Ɂaḷḷa 

l. yā sett-i Ɂaḷḷa ya-ʕṭ-ī-k-i Ɂalf ʕāfie  

s. tǝ-slam-i, šukran. mǝtl mā ḥakē-na, ǝt-tǝfɁ-u ʕala šī nhār barki m-nǝ-ltaɁ-a. taʕ-u la-

ʕand-i Ɂaū ḫall-ī-na nǝ-ṭḷaʕ mǝšwār ʕala šī Ɂǝrne sawa 

l. Ɂē mū ʕala ʕēn-i w rās-i. mīt ṭalab mǝtl ha-ṭ-ṭalab hhhh 

s. ḫalaṣ ǝt-tafaɁ-na Ɂizan. ḫāṭr-ek 

l. wa huwa kazālek. bi-Ɂamān ǝḷḷāh, maʕ ǝs-salāme 

s. Ɂaḷḷā y-sallm-ek, šukran. Ɂila ǝl-liqāɁ yā ġāliyat-i
156

 

l. Ɂila ǝl-liqāɁ, Ɂaḷḷa maʕ-ek 

L. ¿Cuál es tu color? ¿Qué tal tu salud? 

S. El estado marcha, bien, todo perfecto, que Dios te salve 

(:::) 

S. Quiero marcharme 

L. Es pronto. ¿Qué tienes detrás de ti? 

                                                 
156

. Préstamo del árabe fusḥa. 
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S. Detrás de mí, trabajo (de la cantidad) de los bienes de Dios  

L. Señora mía, que Dios te dé mil vigores  

S. Que estés sana y salva, gracias. Como hemos hablado, poneros de acuerdo en un día 

a ver si nos encontramos. Venid junto a mí o hagamos una salida a algún rincón juntas  

L. ¿No está sobre mi ojo y mi cabeza? Cien pedidos como este pedido jejeje 

S. Jejeje, ya está, hemos acordado entonces. Con tu permiso 

L.Y es así. Con el amparo de Dios. Que estés sana y salva 

S. Que Dios te salve, gracias. Hasta el encuentro, valiosa mía 

L. Hasta el encuentro, que Dios esté contigo 

S. ¿Cómo estás? 

L.Todo va bien, estupendamente, gracias 

(:::) 

S. Me tengo que ir 

L. Aún es pronto. ¿Qué tienes que hacer? 

S.Tengo mucho trabajo  

L.Señora mía, que sea leve 

S. Gracias. Lo que hemos dicho, poneros de acuerdo en un día a ver si quedamos. O 

venís a casa o salimos a algún sitio juntas 

L. De mil amores, ojalá todos los encargos fueran así jejeje 

S. Jejeje. Quedamos así entonces. Hasta luego 

L. De acuerdo. Hasta luego 

S. Gracias. Hasta la vista, querida mía 

L. Hasta la vista, hasta luego 

 

 

 مرحبا،ِصباحِالخير .د
 زمانِوِالله. صباحِالخيراتِوِالليرات،ِأهلين .ل

 ومِإحكيِمعكِوِإنشغلقشايفه؟ِمنِكمِيومِوِأناِكلِشويِبديِ .د
 إيِوِأناِهيكِواللهِ .ل
تِقلتِحتىِلوِالوقِ.بلماِقدرتِحاكيكيِقبباليِبسِرعنِالإتصالِالمتأخر،ِمنِالصبحِبعتذ .د

 هههاِلبكراِههمتأخرِماِرحِأجل
 ريباًِههههقكلهِمتلِبعضهِت! بعدينِليشِنحناِمنعرفِليلِمنِنهار. ولاِيهمك،ِلاِمتأخرِولاِشي .ل
 هههه! ليشِشوِبكن؟ِليكونِتامرِماِعمِيخليكنِتنامو .د
 فيِشيِمنه،ِمبارحِارتفعتِحرارتهِوِتكركبناِكتير .ل

 ؟واشلونهِهلق. لبهياِعمري،ِسلامةِق .د

 الحمدلله،ِاليومِتمام .ل
 معافى انشالله. حمدللهِعِسلامته .د

 لبك، يعافي قاللهِيسلمك .ل
100. d. marḥaba, ṣabāḥ ǝl-ḫēr  

l. ṣabāḥ ǝl-ḫērāt w ǝl-lērāt, Ɂahlēn. zamān waḷḷa 

d. šāyfe? mǝn kam yōm w Ɂana kell šway bedd-i Ɂūm Ɂǝ-ḥk-i maʕ-ek w Ɂǝ-nšeġǝl 

l. Ɂē w Ɂana hēk waḷḷa 

d. bǝ-ʕtezer ʕan ǝl-Ɂetteṣāl ǝl-mǝtɁaḫḫer, mnǝ ǝṣ-ṣobeḥ bi-bāl-i bas mā Ɂder-ǝt ḥāk-ī- k-

i Ɂabel. Ɂǝl-t ḥatta law ǝl-waɁt mǝtɁaḫḫer mā raḥ Ɂa-ǧǧǝl-a la bukra hhhh      

l. wala y-hemm-ek, lā mǝtɁaḫḫer wala šī. baʕdēn lēš neḥna m-na-ʕref lēl mǝn nhār! 

kell-o mǝtl baʕḍ-o taɁrīban hhhh 

d. lēš šū ba-k-on? la-y-kūn tāmer mā ʕam y-ḫall-ī-k-on t-nām-u hhhh 

l. fi šī mǝnn-o. ǝmbāreḥ ǝrtafʕ-et ḥarārt-o w ǝt-karkab-na ktīr  
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d. yā ʕǝmr-i, salāmǝt Ɂalb-o. w šlōn-o hallaɁ? 

l. ǝl-ḥamdǝḷḷa, ǝl-yōm tamām 

d. ḥamdǝḷḷa ʕa-s-salāmt-o. mʕāfa ǝnšālla  

l. Ɂaḷḷa y-sallm-ek, y-ʕāf-i Ɂalb-ek  

D. Hola, mañana del bien  

L. Mañana de los bienes y de las liras, dos bienvenidas. ¡Tiempo, por Dios! 

D. ¿Estás viendo? Desde hace unos cuantos días y yo cada poco quiero levantarme a 

hablar contigo, y me ocupaba  

L. Sí, y yo así por Dios 

D. Pido disculpas por la llamada tardía, desde la mañana en mi mente, pero no he 

podido hablarte antes. Me dije que, aunque el tiempo sea tarde, no la voy a aplazar hasta 

mañana jejeje 

L. Que no te importe, ni tarde ni nada. ¡Luego acaso nosotros conocemos noche del día! 

Todo es igual aproximadamente jejeje 

D. ¿Por qué? ¿qué os pasa?, ¡No vaya a ser que Tāmer no os está dejando dormir! Jejeje 

L. Hay algo de ello, ayer le subió la temperatura y nos trastornamos mucho 

D. Mi vida, que su corazón esté indemne. ¿Y cuál es su color ahora? 

L. La alabanza es para Dios (gracias a Dios), hoy está perfectamente 

D. La alabanza es para Dios(gracias a Dios) por su integridad. Dios quiera que sea 

fortalecido  

L. Que Dios te salve, que fortalezca tu corazón 

D. Hola, buenos días 

L. Muy buenos días, bienvenida ¡Cuánto tiempo! 

D. ¡Has visto! Llevo unos cuantos días queriendo llamarte, pero estaba ocupada 

L. Sí, y a mí también me pasa lo mismo, la verdad  

D. Discúlpame por llamar tarde, te tengo en mente desde la mañana, pero no he podido 

llamarte antes. Digo, aunque sea tarde, no lo voy a dejar para mañana jejeje 

L. No te preocupes, no es tarde ni nada. ¡Además, nosotros no distinguimos el día de la 

noche! Todo es igual, más o menos jejeje 

D. ¿Por qué? ¿qué os pasa? ¡No me digas que Tāmer no os deja dormir! Jejeje 

L. Algo de eso hay, ayer tuvo fiebre y nos volvimos locos 

D. Pobrecito mío, que esté bien. ¿Y cómo está ahora? 

L. Bien, hoy está estupendamente 

D. Me alegra que esté bien. Que se mejore 

L. Gracias. 

 

 الخير صباح.ِف

 الخيرات،ِأهلينِفرح صباح.ِم
):::( 
 يعنيِإيمتىِبدناِنشوفِبعض؟ِ .م
ِحاولِِ.ف  ىوقتِمنلتقطِأموريِوِإذاِعندكِشويةِضبل ح 

 ىِبرااِأوِإذاِبتحبيِمنلتقأوِبتجيِلعن. إيِأناِماِعنديِمشكله،ِبسِخبريني .م

 قبحاكيكيِبكراِوِمنتف. تمام .ف
 سلميِعالكلِعندك. بستنىِتيليفونك. وهويِهيك .م
 وِإنتيِكمان. بيوصل،ِشكراًِ .ف
 معِالسلامه .م
 اللهِمعك .ف

101. f. ṣabāḥ ǝl-ḫēr 
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m. ṣabāḥ ǝl-ḫērāt, Ɂahlēn faraḥ 

 (:::) 

m. yaʕni Ɂēmta bed-na n-šūf baʕḍ? 

f. laḥa ḥāwel ẓabbeṭ Ɂumūr-i w Ɂiza ʕand-ek šwayyet waɁt m-nǝ-ltaɁ-a 

m. Ɂē Ɂana mā ʕand-i mǝškle, bas ḫabr-ī-n-i. Ɂaū b-tǝ-ǧ-i la ʕann-a Ɂaū Ɂiza bǝ-t-ḥǝbb-i 

m-nǝ-ltaɁ-a barra     

f. tamām. b-ḥāk-ī-k-i bukra w m-nǝ-ttǝfǝɁ  

m. w hūwē hēk. b-ǝs-tann-a telefōn-ek. sallm-i ʕa-l-kell ʕand-ek 

f. b-y-ūṣal, šukran. w Ɂenti kamān 

m. maʕ ǝs-salāmeِِِِ 

f. Ɂaḷḷa maʕ-ek 

F. Mañana del bien 

M. Mañana de los bienes, bienvenida Faraḥ 

(:::) 

M. Es decir ¿cuándo vamos a vernos? 

F. Voy a intentar arreglar mis asuntos y si tienes un poco de tiempo nos encontramos 

M. Sí, yo no tengo problema, solo avísame. O te vienes junto a nosotros o, si quieres, 

nos encontramos fuera 

F. Perfecto, te hablo mañana y acordamos 

M. Y es así. Espero tu teléfono. Pasa saludos a todos los que estén junto a ti  

F. Llegarán
157

, gracias. Y tú también 

M. Que estés sana y salva 

F. Que Dios esté contigo 

F. Buenos días 

M. Muy buenos días, hola Faraḥ 

(:::) 

M. Entonces ¿cuándo nos vamos a ver? 

F. Voy a intentar organizarme y si tienes un ratito nos vemos 

M. Sí, por mí ningún problema, solo me tienes que avisar. O vienes a casa o, si quieres, 

quedamos fuera 

F. Perfecto. Te llamo mañana y concretamos 

M. De acuerdo. Espero tu llamada. Recuerdos para todos 

F. De tu parte, gracias. Y tú también 

M. Hasta luego 

F. Hasta luego 

 

):::( 
 كشوِبك؟ِإنتيِموِعلىِبعض .و
 لاِوالله،ِماِفيِشي .د
 ليليِشوِفيق. امبلا،ِأناِبعرفكِمنيح .و
 لكِماِبنيِشيعمِق .د
 منيحِحافظتكأناِ. لكِإنهِفيِشيقعمِ. مشانِاللهِاحكيِليِشوِفي .و
 ىِبحكيِلكقبب. صصقفيِكتيرِ .د
 هاتيِلنشوف،ِشوِصايرِمعك؟. لكِأناِمنِعيونكِبعرف! شفتيِاشلون؟ِإحكيِمنِالأول .و

 
102. (:::) 

w. šū ba-k-i? Ɂenti mū ʕala baʕḍ-ek 

                                                 
157

. Llegarán los saludos a sus destinatarios.  
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d. lā waḷḷa, mā fi šī 

w. ǝmbala, Ɂana ba-Ɂǝrf-ek mnīḥ. Ɂilī-l-i šū fi 

d. ʕam Ɂǝll-ek mā ba-ni šī 

w. mšān Ɂaḷḷa ǝ-ḥk-ī l-i šū fi. ʕam Ɂǝll-ek Ɂenn-o fi šī. Ɂana ḥāfǝẓt-ek mnīḥ 

 d. fi ktīr Ɂeṣaṣ. bǝ-bɁ-a bǝ-ḥk-ī-l-ek 

w. šeft-i šlōn? Ɂǝ-ḥk-i mnǝ ǝl-Ɂawwal! lak Ɂana mnǝ ʕyūn-ek ba-ʕref. hāt-i la-n-šūf, šū 

ṣāyer maʕ-ek? 

 

W. ¿Qué te pasa? Tú estás desencajada.  

D. No por Dios, no hay nada 

W. Ciertamente sí, yo te conozco bien. Dime qué hay 

D. Te estoy diciendo que no me pasa nada 

W. Por Dios cuéntame qué hay. Te estoy diciendo que hay algo. Te tengo bien 

memorizada 

D. Hay muchas historias. Ya te contaré 

W. ¿Has visto de qué color? ¡Habla desde el principio! Yo sé por tus ojos. Trae que 

veamos, qué es lo que te ha pasado 

(:::) 

W. ¿Qué te pasa? Tú no estás bien 

D. No, de verdad, no me pasa nada 

W. Sí, te conozco bien. Dime qué te pasa 

D. Te estoy diciendo que no me pasa nada 

W. Por el amor de Dios cuéntame qué pasa. Te conozco bien 

D. Han pasado muchas cosas. Ya te contaré 

W. ¿Ves? ¡Haber hablado desde el principio! Lo leo en tus ojos. Cuéntame, a ver ¿qué 

te ha pasado? 

 

 

 صباحِالخير .س

 كيفكن؟ِشوِأخباركن؟ِطمنينيِعنكن .صباحِالخيرات.ِم
 صيرعلىِطولِبالبالِبسِكتيرِالوقتِق. الحمدلله،ِنحناِمناح .س
 ا،ِبتعرفيِإنتيهلوبِعندِبعضماِعنديِشك،ِالق .م
  اشلونِأموركِإنتي؟. بعرف إيِبعرف،ِأكيد .س
 سامر؟كيفوِ. ماشيِالحال. م

 هههصرانهِهبيقليِإميِإنتيِق. ىبقلهِكتيرِعمتطول،ِحاجِبق. صارِأطولِمني. سامر؟ِمليح .س
 هههروناِهكبرواِوِكب. هههه .م
 أناِماِليِحاسهِبالعمر،ِلساتنيِحاسهِحاليِصبيه. لاِلا،ِلاِكبروناِولاِشي .س
 لساتناِشباب. عمِإمزح. لاِولاِأنا .م
 بديِاياكيِههههإيوا،ِياِعينيِعليكي،ِهيكِ .س
 هههوِلاِيهمكِه .م

):::( 
 لاِتطوليِالغيبه. خليناِنشوفك .س

 إيِأكيد .م
 خاطرك،ِنهاركِسعيد .س
 اللهِمعك. نهاركِأسعدِانشالله .م
 إلىِاللقاء. شكراًِكتير .س
ًِقِإلىِاللقاء .م  معِالسلامه. ريبا
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 خاطرك. اللهِيسلمك،ِشكراًِ .س

 
103. s. ṣabāḥ ǝl-ḫēr 

m. ṣabāḥ ǝl-ḫērāt. kīf-k-on? šū Ɂaḫbār-k-on? ṭammn-ī-n-i ʕan-k-on 

s. ǝl-ḥamdǝlla, neḥna mnāḥ. ʕala ṭūl bǝ-l-bāl bas ktīr ǝl-waɁt Ɂaṣīr 

m. mā ʕand-i šak, lǝ-Ɂlūb ʕand baʕḍ-a, b-t-aʕǝṛf-i Ɂenti  

s.Ɂē ba-ʕref, Ɂakīd ba-ʕref. šlōn Ɂumūr-ek Ɂenti?  

m. māši ǝl-ḥāl. kīf-o sāmer?  

s. sāmer? mlīḥ. ṣār Ɂaṭwal ǝmmǝn-n-i. b-Ɂell-o ktīr ʕam tǝ-ṭwal, ḥāǧ baɁ-a. b-y-Ɂell-i 

Ɂǝmm-i Ɂenti Ɂaṣrāne hhhh  

m. hhhh. kǝbr-u w kabbar-ū-na hhhh 

s. lā, lā, lā kabbar-ū-na wala šī. Ɂana mā l-i ḥāsse b-ǝl-ʕǝmǝr, lessāt-n-i ḥāsse ḥāl-i 

ṣabyye 

m. lā wala Ɂana. ʕam ʕǝ-mzaḥ. lessāt-na šabāb 

s. Ɂēwa, yā ʕēn-i ʕalē-k-i, hēk bedd-i  ǝyyā-k-i hhhh 

m. wala y-hemm-ek hhhh 

(:::) 

 s. ḫall-ī-na n-šūf-ek. lā ǝṭ-ṭawl-i ǝl-ġēbe 

 m. Ɂē Ɂakīd 

 s. ḫāṭr-ek, nhār-ek saʕīd 

 m. nhār-ek Ɂasʕad ǝnšālla. Ɂaḷḷa maʕ-ek 

 s. šukran ktīr. Ɂila ǝl-liqāɁ 

 m. Ɂila ǝl-liqāɁ Ɂarīban. maʕ ǝs-salāme  

s. Ɂaḷḷa y-sallm-ek, šukran. ḫāṭr-ek 

 S. Mañana del bien  

 M. Mañana de los bienes. ¿Qué tal estáis?, ¿qué son vuestras noticias? Tranquilízame 

sobre vosotros 

 S. La alabanza es para Dios (Gracias a Dios), estamos bien. Siempre en la mente, pero 

el tiempo es muy corto 

M. No tengo ninguna duda, los corazones están unidos, tú lo sabes 

S. Sí, lo sé, seguro que lo sé. ¿De qué color están tus asuntos? 

M. El estado marcha. ¿Qué tal está Sāmer? 

S. ¿Sāmer? Bien. Está más alto que yo. Le digo te estás haciendo muy alto, es 

suficiente. Me dice: madre, eres tú que te estás haciendo bajita jejeje 

M. Jejeje. Han crecido y nos han hecho mayores 

S. No, no, no nos han hecho mayores ni nada. Yo no estoy sintiendo la edad, todavía me 

siento joven  

M. No, yo tampoco. Estoy bromeando. Todavía somos jóvenes 

S. Eso, mi ojo sobre ti, así te quiero jejeje 

M. Que no te importe jejeje 

(:::) 

S. Déjanos verte. No alargues la ausencia 

M. Sí, seguro 

S. Tu permiso, que tengas feliz día  

M. Y tu día más feliz, si Dios quiere. Que Dios esté contigo 

S. Muchas gracias. Hasta el encuentro 

M. Hasta el encuentro pronto. Que estés sana y salva 

S. Que Dios te salve, gracias. Tu permiso 

S. Buenos días  

M. Muy buenos días ¿Qué tal estáis? ¿qué es de vuestra vida? Cuéntame  
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S. Bien, estamos bien. Te tengo siempre en mente, lo que pasa es que el tiempo es 

limitado 

M. No me cabe duda en eso. Tenemos telepatía, bien lo sabes tú 

S. Sí, lo sé, claro que sí. ¿Cómo estás tú? 

M. Todo va bien. ¿Qué tal está Sāmer?   

S. ¿Sāmer? Está bien. Está más alto que yo. Le digo estás creciendo mucho, ya vale. Me 

dice: madre eres tú que estás bajita jejeje 

M. Han crecido y nos han hecho mayores 

S. No, no, no nos han hecho mayores ni nada. No siento el paso del tiempo, me siento 

joven todavía. 

M. No, yo tampoco. Estoy bromeando. Somos jóvenes todavía 

S. Sí, eso es (estamos de acuerdo), así me gusta jejeje 

M. Sí, estamos de acuerdo jejeje 

(:::) 

S. Déjate ver. No desaparezcas 

M. Sí, claro 

S. Me voy. Buen día 

M. Igualmente. Hasta luego 

S. Muchas gracias. Hasta la vista 

M. Hasta la próxima, espero que sea pronto. Hasta luego 

S. Gracias. Me voy. 
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ANEXO I 

Índice de gráficos 

A continuación, exponemos un índice de los gráficos introducidos en el capítulo 

1 (los datos de los participantes en el corpus de árabe sirio) y en los capítulos 3 y 4 (los 

datos estadísticos de los cuestionarios en español peninsular) con el fin de facilitar al 

lector la localización de dichos datos: 

Gráficos capítulo 1: 

Gráfico 1.1. Edades de los participantes                                                                   P. 11 

Gráfico 1.2. Nivel de formación de los participantes                                                P. 12 

Gráfico 1.3. Profesiones de los participantes                                                            P. 12 

Gráfico 1.4. Religión de los participantes                                                                 P. 13 

Gráficos capítulo 3: 

Gráfico 3.1. Frecuencia de uso de presaludos que hacen referencia al 

 tiempo que hace en el momento del encuentro                                                        P. 77                                                                                                                                 

 

Gráfico 3.2. Frecuencia de uso de presaludos que hacen referencia a  

la apariencia física o a la ropa                                                                                   P. 79                                                                                                             

 

Gráfico 3.3. Las respuestas a un cumplido a la apariencia física, a la 

 forma de vestir o a alguna pertenencia                                                                     P. 80                                                                                              

 

Gráfico 3.4. Frecuencia de uso de expresiones que manifiestan 

 la alegría por el encuentro con otra persona                                                             P. 81                                                                                      

 

Gráfico 3.5. Frecuencia de uso de preguntas de interés en los presaludos               P. 83 

 

Gráfico 3.6. Obligatoriedad y opcionalidad de intercambiar saludos  

en una continuación de una llamada previa interrumpida un rato antes                   P. 87                                                

 

Gráfico 3.7. Obligatoriedad y opcionalidad de intercambiar saludos 

 en el caso de encontrarse con amigos                                                                     P. 88                                                                                              

 

Gráfico 3.8. Obligatoriedad y opcionalidad de intercambiar saludos  

en el caso de entrar en una tienda                                                                            P. 89                                                                                                       

                                                                                                                                

Gráfico 3.9. Obligatoriedad y opcionalidad de intercambiar saludos  

en el caso de entrar a la consulta médica                                                                 P. 89                                                                                            



292 

 

 

Gráfico 3.10. Criterios que condicionan la toma de iniciativa de saludar           P. 90 

 

Gráfico 3.11. La toma de iniciativa de saludar como indicio de desigualdad 

 entre las personas implicadas en la interacción conversacional                          P. 91                                        

 

Gráfico 3.12. Elección del saludo según el grado de formalidad  

de la situación comunicativa                                                                                 P. 92                                                                                             

 

Gráfico 3.13. Grado de formalidad de los saludos que tienen límite  

temporal y los saludos carentes de ello                                                                P. 95                                                                                   

 

Gráfico 3.14. Fórmulas de saludos empleadas por la mañana en un               

 contexto formal                                                                                                   P. 96  

 

Gráfico 3.15. Fórmulas de saludos empleadas por la tarde en un  

contexto formal                                                                                                    P. 96                                                  

 

Gráfico 3.16. Diferencia en el grado de formalidad entre los saludosde 

 límite temporal correspondientes a la parte de la mañana del día y los 

 correspondientes a la tarde o a la noche                                                             P. 99 

 

Gráfico 3.17. Fórmulas de saludos empleadas por la mañana en un 

 contexto informal                                                                                               P. 107                                                                

       

Gráfico 3.18. Fórmulas de saludos empleadas por la tarde en un  

contexto informal                                                                                                P. 107 

 

Gráfico 3.19. Presentación de justificación en el caso de no reconocerse 

 la voz en una llamada telefónica entre amigos o familiares                                P. 121 

 

Gráfico 3.20. Frecuencia de solicitar identificación en encuentros telefónicos 

 formales                                                                                                               P. 123                                  

 

Gráfico 3.21. Frecuencia de autoidentificaciones en encuentros telefónicos 

 formales                                                                                                               P. 123                                  

 

Gráfico 3.22. Actitud adoptada en caso de llamar a un amigo o un 

 familiar en un momento en el que está ocupado o realizando alguna tarea        P.124  

 

Gráfico 3.23. Obligatoriedad de darle la bienvenida a la persona presentada 

 en las situaciones comunicativas de presentaciones                                           P. 127 

 

Gráficos capítulo 4: 

Gráfico 4.1. Presentación de una excusa o una justificación para poner 

 fin a una conversación                                                                                       P. 143 

 

Gráfico 4.2. Frecuencia de recurrir a fórmulas de agradecimiento en 

 las secuencias de cierres conversacionales                                                       P. 145 



293 

 

 

Gráfico 4.3. Frecuencia de recurrir a la estrategia conversacional de 

 intercambiar deseos en las secuencias de cierres conversacionales             P. 150 

 

Gráfico 4.4. Los saludos de despedida que hacen referencia a 

 Dios en español peninsular                                                                           P. 160 

 

Gráfico 4.5. Frecuencia de uso de los saludos de despedida que hacen 

 referencia de Dios                                                                                         P. 161  

 

Gráfico 4.6. El sentido con el que se recurre a saludos de  

despedida que hacen referencia a Dios                                                         P. 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



295 

 

 

 

 

ANEXO II 

Listado de participantes 

A continuación, exponemos una lista de las personas participantes en la que 

reflejamos su nombre, sexo, edad, nivel de formación y su lugar de procedencia, en los 

casos que no sean originarios de Damasco. 

1. Faraḥ: mujer, 32 años, estudios universitarios, trabaja en una agencia de 

viajes 

2. ʕiṣām: hombre, 46  años, estudios secundarios, funcionario 

3. ʕalāɁ: hombre,  26  años, estudios universitarios, músico       

4. Hišām: hombre, 39 años, estudios secundarios, comerciante 

5. Mayyāda: mujer 44 años, estudios universitarios, funcionaria 

6. ʕāɁida: mujer, 36 años, formación profesional, enfermera 

7. Sāmi: hombre, 22 años, estudiante universitario  

8. Ǧumānā: mujer, 35 años, formación profesional, funcionaria 

9. Waʕd: mujer, 28 años, estudios universitarios, farmacéutica  

10. Rāmi: hombre, 42 años, estudios universitarios, comerciante 

11. Šādi: hombre, 31 años, formación profesional, funcionario 

12. Ɂabfādī: hombre, 54 años, estudios secundarios, panadero  

13. Māǧed: hombre, 46 años, formación profesional, administrativo 

14. Ɂadham: hombre. No tenemos más datos de este participante. Se trata de una 

situación comunicativa en la que el participante acude para preguntar por una 

persona. Véase ejemplo 42 

15. Manār: mujer, 32 años, formación profesional, ama de casa 

16. Bāsel: hombre, 39 años, estudios universitarios, ingeniero  

17. Nabīl: hombre, 47 años, estudios universitarios, administrativo. Originario de 

Latakia, ciudad costera al noroeste de Siria, aunque es habitante de Damasco 

desde hacía mucho tiempo 

18. Samar: mujer, 38 años, estudios secundarios, ama de casa  

19. Haysam: hombre, 29 años, estudios universitarios, ingeniero 

20. Ḫaldūn: hombre, 29 años, estudios universitarios, funcionario 

21. Walīd: hombre, 23 años, estudiante universitario 

22. Rabīʕ: hombre, 23 años, estudiante universitario  

23. Kinān: hombre, 31 años, estudios universitarios, negocio propio 

24. Suhēl: hombre, 30 años, estudios universitarios, ingeniero 

25. Nadīm: hombre, 60 años, estudios universitarios, profesor de filosofía en un 

instituto. Originario de Sweda, una ciudad pequeña situada a unos 100 
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kilómetros al sur de Damasco, pero es habitante de la capital desde hacía 

treinta y cinco años en el momento de la recogida del corpus. 

26. Ɂablays (Yeḥya): hombre, 35, estudios secundarios, carpintero 

27. Firās: hombre, 51 años, estudios universitarios, funcionario  

28. Randa: mujer, 29 años, formación profesional, funcionaria 

29. SanāɁ: mujer, 52, estudios universitarios, funcionaria 

30. Yusra: mujer, 58 años, estudios universitarios, profesora de lengua árabe en 

un instituto. Originaria de Sweda, una ciudad pequeña situada a unos 100 

kilómetros al sur de Damasco, pero es habitante de la capital desde hacía 

treinta y cinco años en el momento de la recogida del corpus. 

31. Lama: mujer, 32 años, formación profesional, secretaria 

32. Māya: mujer, 31 años, estudios universitarios, funcionaria 

33. May: mujer, 40 años, estudios universitarios, profesora 

34. Rānya: mujer, 25 años, formación profesional, funcionaria 

35. Hāla: mujer, 28 años, formación profesional, ama de casa 

36. Heba: mujer, 26 años, estudios universitarios, ingeniera 

37. Lamia: mujer, 35 años, formación profesional, secretaria 

38. Dīma: mujer, 36 años, estudios universitarios, arquitecta 

39. Rīm: mujer, 23 años, estudios universitarios, odontóloga. Originaria de 

Latakia, ciudad costera al noroeste de Siria, aunque vive en Damasco desde su 

infancia. 

40. Ɂǝmm Taym: mujer, 44 años, estudios secundarios, ama de casa. Originaria 

de Latakia, ciudad costera al noroeste de Siria, aunque es habitante de 

Damasco desde hacía mucho tiempo 

41. Ɂǝmm Yazan: mujer, 41 años, estudios secundarios, funcionaria 

42.  Ɂǝmm Ɂaksam: mujer, 40 años, estudios universitarios, funcionaria 

43. Ġays: hombre, 26 años, estudios secundarios, peluquero 

44. Ḥusām: hombre, 32 años, estudios universitarios, negocio propio  

45. WafāɁ: mujer, 24 años, estudios secundarios, trabaja en un comercio 

46. Suzān: mujer, 21 años, estudiante universitaria 

47. Hazār: mujer, 30 años, estudios secundarios, ama de casa 

48. Kenda: mujer, 35 años, estudios secundarios, funcionaria 

49. Fēṣal: hombre, 43 años, estudios universitarios, agrónomo 

50. Hala: mujer, 28 años, estudios universitarios, ingeniera  

51. Salma: mujer, 37 años, estudios universitarios, maestra 

52. Razān: mujer, 23 años, estudiante universitaria 

53. Nizār Saʕd ǝd-dīn: hombre. No tenemos datos de sus estudios ni de su 

profesión. Efectúa una llamada telefónica desde el exterior del Ministerio de 

Cultura en Damasco. 
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ANEXO III 

Cuestionarios en español peninsular 

A continuación adjuntamos los cinco cuestionarios dirigidos a los hablantes del 

español peninsular. 

 

            



1.

2.

3.

4.

Los presaludos son expresiones informales y breves que preceden al saludo . Se dan

entre iguales y desempeñan la función de señalar la disposición que tienen los

interlocutores a iniciar una conversación, sea favorable (sorpresa agradable,

disposición a bromear, etc.) o desfavorable (enfado, molestia, etc.).  

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS.
HABLANTES DEL ESPAÑOL
PENINSULAR. 1.
¿Hasta qué punto te parece normal una serie de actitudes lingüísticas? y ¿con qué 
frecuencia las empleas?. 
Cuestionario sobre los presaludos.

Edad de la persona informante

Género

País de procedencia

Idiomas

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS. HABLANTES DEL ESPAÑOL PEN... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1yuTHUYv2gQ5s7wkWm4YIY...

1 de 4 14/11/2022, 17:11
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5.

Marca solo un óvalo.

Siempre / casi siempre

A menudo

A veces

Pocas veces

Nunca / casi nunca

6.

Marca solo un óvalo.

Siempre / casi siempre

A menudo

A veces

Pocas veces

Nunca / casi nunca

7.

Marca solo un óvalo.

Siempre / casi siempre

A menudo

A veces

Pocas veces

Nunca / casi nunca

1. ¿Con qué frecuencia empleas presaludos que hacen referencia al tiempo que

hace en el momento del encuentro?

2. ¿Con qué frecuencia empleas presaludos que hacen referencia a la aparencia

física o a la ropa?

3. En el caso de que aludieras a la apariencia física en el presaludo ¿lo haces en

sentido irónico?

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS. HABLANTES DEL ESPAÑOL PEN... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1yuTHUYv2gQ5s7wkWm4YIY...

2 de 4 14/11/2022, 17:11
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8.

Selecciona todos los que correspondan.

9.

4. En el caso de que recibieses un cumplido a tu apariencia física, a tu forma de

vestir o a alguna pertenencia tuya (un coche, un jersey, etc.) ¿Cómo responderías

al cumplido?

Con una
estrategia

de
elevación
(tu coche

es
muchísimo
más chulo,

por
ejemplo)

Con una
estrategia

de
modestia
(pues es

muy
barato,
me lo

compré
en unas
rebajas)

Quitas
importancia

al objeto
halagado

Lo tomas
como
acto

incómodo

Lo
aceptas
sin más

Fila 1Fila 1

5. En el caso de que tu respuesta a un cumplido  a tu apariencia física, a tu forma

de vestir o a alguna pertenencia tuya no figurase en las opciones sugeridas,

¿Cómo sería tu respuesta? (Respuesta libre).

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS. HABLANTES DEL ESPAÑOL PEN... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1yuTHUYv2gQ5s7wkWm4YIY...

3 de 4 14/11/2022, 17:11
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10.

Marca solo un óvalo.

Siempre / casi siempre

A menudo

A veces

Pocas veces

Nunca / casi nunca

11.

Marca solo un óvalo.

Siempre / casi siempre

A menudo

A veces

Pocas veces

Nunca / casi nunca

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

6. ¿Con qué frecuencia empleas expresiones que manifiestan la alegría por tu

encuentro con otra persona (dichosos los ojos, qué alegría verte, cuánto tiempo,

etc.)?

7. ¿Con qué frecuencia empleas preguntas de interés ( hombre ¿qué tal?, ¿qué

hay?, etc.) en los presaludos?

 Formularios

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS. HABLANTES DEL ESPAÑOL PEN... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1yuTHUYv2gQ5s7wkWm4YIY...

4 de 4 14/11/2022, 17:11
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1.

2.

3.

4.

¿En cuál de las situaciones comunicativas citadas a continuación intercambiar saludos es 
obligatorio u opcional?

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS.
HABLANTES DEL ESPAÑOL
PENINSULAR. 2.
¿Hasta qué punto te parece normal una serie de actitudes lingüísticas? y ¿con qué 
frecuencia las empleas?. 
Cuestionario sobre la obligatoriedad de los saludos. 

Edad de la persona informante

Género

País de procedencia

Idiomas

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS. HABLANTES DEL ESPAÑOL PEN... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1xkadVBxDcC2Luhh5XhRdslkE...

1 de 5 14/11/2022, 17:15
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5.

Marca solo un óvalo.

Obligatorio

Opcional

Depende

6.

Marca solo un óvalo.

Obligatorio

Opcional

Depende

7.

Marca solo un óvalo.

Obligatorio

Opcional

Depende

8.

Marca solo un óvalo.

Obligatorio

Opcional

Depende

1. En las conversaciones telefónicas transaccionales (llamar para pedir cita, por

ejemplo)

2. En las conversaciones telefónicas informales (llamas a tu madre)

3. Si es una continuación de una llamada previa interrumpida un rato antes

4. Si ves a un/a  amigo/a

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS. HABLANTES DEL ESPAÑOL PEN... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1xkadVBxDcC2Luhh5XhRdslkE...

2 de 5 14/11/2022, 17:15
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9.

Marca solo un óvalo.

Obligatorio

Opcional

Depende

10.

Marca solo un óvalo.

Obligatorio

Opcional

Depende

11.

12.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Tal vez

5. Si entras a una tienda (saludar a las personas que estén)

6. Si entras a la consulta médica (saludar al médico)

7. ¿En qué otras situaciones comunicativas crees que intercambiar saludos no

es obligatorio? (respuesta libre)

8. ¿Supone para ti un acto irrespetuoso u ofensivo el hecho de omitir el saludo

por parte de otra persona?

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS. HABLANTES DEL ESPAÑOL PEN... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1xkadVBxDcC2Luhh5XhRdslkE...

3 de 5 14/11/2022, 17:15

304



13.

Marca solo un óvalo.

Si

No

Tal vez

14.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Tal vez

15.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Tal vez

9. ¿Supone para ti un acto irrespetuoso u ofensivo el hecho de no recibir

repuesta a tu saludo?

10. ¿Crees que tomar la iniciativa de saludar obedece a algún criterio como la

edad, el rol, el estatus, el grado de formalidad de la situación comunicativa, etc.?

11. ¿Crees que tomar la iniciativa de saludar evidencia un indicio de desigualdad

entre las personas implicadas en una interacción comunicativa?

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS. HABLANTES DEL ESPAÑOL PEN... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1xkadVBxDcC2Luhh5XhRdslkE...

4 de 5 14/11/2022, 17:15
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16.

Marca solo un óvalo.

Solo la primera vez que la veo

Cada vez que la veo

Depende de la relación que tengo con ella

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

12. ¿Cuántas veces saludarías a la misma persona si te encuentras con ellas

varias veces al día?

Formularios

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS. HABLANTES DEL ESPAÑOL PEN... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1xkadVBxDcC2Luhh5XhRdslkE...

5 de 5 14/11/2022, 17:15
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1.

2.

3.

4.

¿A qué criterio obedece nuestra elección de los saludos que empleamos?

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS.
HABLANTES DEL ESPAÑOL
PENINSULAR. 3.
¿Hasta qué punto te parece normal una serie de actitudes lingüísticas? y ¿con qué 
frecuencia las empleas?. 
Cuestionario sobre la formalidad de los saludos. 

Edad de la persona informante

Género

País de procedencia

Idiomas

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS. HABLANTES DEL ESPAÑOL PEN... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1fdUBkUmruYn-xjCWzt0HUUb...

1 de 5 14/11/2022, 17:16
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5.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Depende

6.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Tal vez

7.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Tal vez

1. ¿Elegimos la misma fórmula de saludo en la consulta médica o con nuestro

profesor que cuando saludamos a un amigo?

2. ¿Crees que los saludos que marcan límite temporal (buenos días / buenas

tardes / buenas noches) conllevan algún grado de formalidad frente a los saludos

que no tienen ningún rasgo temporal (hola / buenas)?

3. ¿Crees que existe alguna diferencia en el  grado de formalidad entre los

saludos de límite temporal correspondientes a la parte de la mañana del día

(buenos días) y los correspondientes a la tarde o a la noche (buenas tardes /

buenas noches)?

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS. HABLANTES DEL ESPAÑOL PEN... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1fdUBkUmruYn-xjCWzt0HUUb...

2 de 5 14/11/2022, 17:16
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8.

Marca solo un óvalo.

Los saludos correspondientes a la parte de la mañana del día (buenos días)

Los saludos correspondientes a la tarde (buenas tardes)

Los correspondientes a la noche (buenas noches)

9.

Marca solo un óvalo.

Buenos días

Hola

Hola, buenos días

10.

11.

Marca solo un óvalo.

Buenas tardes

Hola

Hola, buenas tardes

4. En el caso de que tu repuesta fuera afirmativa ¿Cuál de estos saludos crees

que son más formales?

5. A. ¿Qué fórmula de saludo emplearías por la mañana en un contexto formal

(en la consulta del médico, por ejemplo)?

5. B. En le caso de que no emplearas ninguna de las fórmulas sugeridas ¿Qué

otra fórmula de saludo emplearías por la mañana en un contexto formal?

6. A. ¿Qué fórmula de saludo emplearías por la tarde en un contexto formal?

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS. HABLANTES DEL ESPAÑOL PEN... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1fdUBkUmruYn-xjCWzt0HUUb...

3 de 5 14/11/2022, 17:16
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12.

13.

Marca solo un óvalo.

Buenos días

Hola

Hola, buenos días

14.

15.

Marca solo un óvalo.

Buenas tardes

Hola

Hola, buenas tardes

16.

6. B. En le caso de que no emplearas ninguna de las fórmulas sugeridas ¿Qué

otra fórmula de saludo emplearías por la tarde en un contexto formal?

7. A. ¿Qué fórmula de saludo emplearías por la mañana en un contexto informal

(para saludar a un amigo, por ejemplo)?

7. B. En le caso de que no emplearas ninguna de las fórmulas sugeridas ¿Qué

otra fórmula de saludo emplearías por la mañana en un contexto informal?

8. A. ¿Qué fórmula de saludo emplearías por la tarde en un contexto informal?

8. B. En le caso de que no emplearas ninguna de las fórmulas sugeridas ¿Qué

otra fórmula de saludo emplearías por la tarde en un contexto informal?

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS. HABLANTES DEL ESPAÑOL PEN... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1fdUBkUmruYn-xjCWzt0HUUb...

4 de 5 14/11/2022, 17:16
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Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

 Formularios
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1.

2.

3.

4.

5.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Depende

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS.
HABLANTES DEL ESPAÑOL
PENINSULAR. 4.
¿Hasta qué punto te parece normal una serie de actitudes lingüísticas? y ¿con qué 
frecuencia las empleas?. 
Cuestionario sobre las identi�caciones telefónicas y las presentaciones.

Edad de la persona informante

Género

País de procedencia

Idiomas

1. En una llamada telefónica entre dos amigos o familiares, ¿Crees que no

reconocerse la voz requeriría una justificación por parte de uno de los dos?

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS. HABLANTES DEL ESPAÑOL PEN... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1NsMGYjxqgG57bc3rUSdlwgS...

1 de 3 14/11/2022, 17:20
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6.

Marca solo un óvalo.

Siempre / casi siempre

A menudo

A veces

Pocas veces

Nunca / casi nunca

7.

Marca solo un óvalo.

Siempre / casi siempre

A menudo

A veces

Pocas veces

Nunca / casi nunca

8.

Marca solo un óvalo.

Le preguntas si le interrumpes, pero sigues adelante con la llamada

Le preguntas si le interrumpes y le sugieres reanudar la llamada en otro momento

2. En encuentros telefónicos transaccionales donde la identificación de la persona

no se da por la voz ¿Con qué frecuencia solicitas a la persona que llama que se

identifique?

3. ¿Con qué frecuencia te autoidentificas en encuentros telefónicos

transaccionales en los casos en los que llamas tú (llamas para pedir cita o para

solicitar información acerca de algo, por ejemplo)?

4. ¿Qué harías si llamas a un amigo o un familiar en un momento en el  que está

ocupado o  realizando alguna tarea:

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS. HABLANTES DEL ESPAÑOL PEN... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1NsMGYjxqgG57bc3rUSdlwgS...

2 de 3 14/11/2022, 17:20
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9.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Depende

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

5. En las situaciones comunicativas en las que se presenta a una persona

desconocida ¿Crees que es obligatorio darle la bienvenida?

Formularios

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS. HABLANTES DEL ESPAÑOL PEN... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1NsMGYjxqgG57bc3rUSdlwgS...

3 de 3 14/11/2022, 17:20

314

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1.

2.

3.

4.

I. Los precierres conversacionales
Los precierres son aquellos elementos lingüísticos lexicalizados a los que recurren los 
participantes en la conversación para indicar la inmediatez, o al menos, la proximidad del 
cierre de�nitivo de la interacción conversacional y para informar a los demás interlocutores de 
forma no abrupta de su deseo o decisión de poner �n a dicha interacción. Expresiones tales 
como te dejo con tus cosas, se me ha hecho tarde, me ha alegrado mucho hablar contigo, a 
ver si volvemos a vernos pronto, y anunciados del tipo pues nada, bueno, venga, de acuerdo, 
vale, hablamos, etc. 

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS.
HABLANTES DEL ESPAÑOL
PENINSULAR. 5.
¿Hasta qué punto te parece normal una serie de actitudes lingüísticas? y ¿con qué 
frecuencia las empleas?. 
Cuestionario sobre las secuencias de precierres conversacionales y los saludos de 
despedida.

*Obligatorio

Edad de la persona informante

Género

País de procedencia *

Idiomas

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS. HABLANTES DEL ESPAÑOL PEN... https://docs.google.com/forms/u/0/d/121Hkwe0fwY-RTQscQkX1-mA...

1 de 4 14/11/2022, 17:21
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5.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

A menudo

A veces

Depende de la situación

6.

Marca solo un óvalo.

Siempre / casi siempre

A menudo

A veces

Pocas veces

Nunca / casi nunca

7.

Marca solo un óvalo.

Siempre / casi siempre

A menudo

A veces

Pocas veces

Nunca / casi nunca

1. ¿Te sientes inclinado/a, por cortesía, a presentar una excusa o una justificación

para poner fin a una conversación?

2. ¿Con qué frecuencia recurres a fórmulas de agradecimiento en las secuencias

de cierres  conversacionales?

3. ¿Con qué frecuencia recurres a la estrategia conversacional de intercambiar

deseos en las secuencias de cierres (que vaya bien, que tengas buen día,

cuídate, etc.)?
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II. Los saludos de despedidas conversacionales

8.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Depende

Quizás

No lo sé

9.

Marca solo un óvalo.

Siempre / casi siempre

A menudo

A veces

Pocas veces

Nunca / casi nunca

1. ¿Crees que los saludos de despedida que hacen referencia a Dios (a la paz de

Dios, con Dios, etc.) es un fenómeno desfasado en el español peninsular?

2. ¿Con qué frecuencia empleas saludos de despedida que hacen referencia de

Dios?
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10.

Marca solo un óvalo.

En su sentido literal

En su valor pragmático

En ambos sentidos

En ninguno de los dos

En sentido jocoso

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

3. En el caso de que usaras este tipo de saludos de despedida ¿lo haces en el

sentido literal de la expresión o en su valor pragmático como saludo, sin tener

en cuenta su contenido religioso?

Formularios
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