
Anaquel de Estudios Árabes                                    201                                                ISSN: 1130-3964 
2015, vol. 26 201-212                                                               http://dx.doi.org/10.5209/rev_ANQE.2015.v26.46697 

Retrato de la reina preislámica Ma‘wiyā en 
Karšūnī. Análisis de la versión árabe a partir de 

su original arameo siriaco 
 

Portrait of the pre-Islamic queen Ma‘wiyā in Karšūnī. Analysis of the 
Arabic version from its Syriac Aramaic original 

 
Juan Pedro MONFERRER SALA 

Universidad de Córdoba 
 ff1mosaj@uco.es 

 

Recibido: 1 de octubre de 2014 
Aceptado: 12 de junio de 2015 
 
RESUMEN 
En el presente trabajo estudiamos un fragmento sobre la reina árabe Ma‘wiyā incluido en la Crónica 
de Miguel el Grande († 1199 AD) en su versión karšūnī, comparada con el original siriaco, con el 
objeto de poder valorar las diferencias entre el texto siriaco y la versión árabe vertida por el traductor. 
Palabras clave: Ma‘wiyā, Miguel el Grande, Árabe, siriaco, Karšūnī, traducción. 
 

ABSTRACT 
In this paper we study a fragment about the Arab queen Ma‘wiyā included in the karšūnī version of 
Michael the Great’s Chronicle (d. 1199 BC) compared with the Syriac Vorlage. Our aim is to analyze 
the differences between the Syriac text and its Arabic version rendered by the translator. 
Keywords: Ma‘wiyā, Michael the Great, Arabic, Syriac, Karšūnī, translation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el importante y fructífero periodo preislámico, el elemento religioso y la identi-
dad étnica se convirtieron en una parte sustancial dentro del largo proceso 
formativo que condujo a las tribus árabes a la denominada identidad árabe 
(ʻarabiyyah),1 cuyo hito textual incontestable se sitúa en el primer tercio del siglo 
IV (año 223 de la era de Buṣrà, i.e. 328 AD) con la inscripción de al-Namārah.2 

La situación durante los siglos II y IV AD acusó una serie de cambios en las 
demarcaciones fronterizas árabes entre Irán y Persia,3 que afectaron directamente a 
los grupos árabes que moraban en ese entorno. Esa cambiante situación político-
militar afectó sensiblemente a los grupos árabes de la zona, como ocurrió con el 
reino de Palmira, viéndose involucrados dichos grupos con uno u otro Imperio.4 

En este marco de política cambiante, toda una serie de topica classica entraron a 
formar parte de narraciones relacionadas con personajes célebres de la Antigüedad 
o Tardoantigüedad, que a su vez generaron narraciones e historias varias que cobra-
ban nuevas dimensiones al transmitir informaciones relacionadas con personajes 
célebres de esos días, como en el caso de la reina Ma‘wiyā.5  

En las páginas que siguen nos proponemos analizar dos breves fragmentos que 
recoge la ‘Crónicaʼ de Miguel el Grande († 1199),6 la más importante de todas las 
crónicas siriacas,7 con el objeto poder valorar una serie de elementos narrativos que 

_____________ 
 

1 RETSÖ, Jan. The Arabs in Antiquity. Their history from the Assyrians to the Umayyads. London-
New York: RoutledgeCurzon, 2003, 34-37, 592-594. 

2 Véanse, inter alia, CANTINEAU, Jean. Le nabatéen. 2 vols. Osnabrück: Otto Zeller, 1978 (2.ª 
ed., reed. de Paris, 1930-32), II, 49-50; SHAHÎD, Irfan. «Philological Observations on the Namāra 
Inscription». Journal of Semitic Studies 24 (1979), 33-42; BELLAMY, J.A. «A New Reading of the 
Namārah Inscription». Journal of the American Oriental Society 105:1 (1985), 31-74. 

3 Acerca de las defensas fronterizas en la Arabia romana, véase BOWERSOCK, Glen Warren. 
«Limes Arabicus». Harvard Studies in Classical Philology 80 (1976), 219-229. También BOW-
ERSOCK, G.W. «A Report on Arabia Provincia». The Journal of Roman Studies 61 (1971), 219-242, 
espec. 236-242. 

4 FRÉZOULS, E. «Les fluctuations de la frontière orientale de l’empire romain». En La géogra-
phie administrative et politique d’Alexandre à Mahomet. Actes du colloque de Strasbourg, 14-16 juin 
1979. Leiden: Brill, 1981, 177-225, espec. 195-214. 

5 Cf. sobre este personaje MONFERRER-SALA, J.P. «‘New skin for old stories’. Queens Zenobia 
and Māwiya, and Christian Arab groups in the Eastern frontier during the 3rd–4th centuries CE». En 
BURNETT, Charles – MANTAS-ESPAÑA, Pedro (eds.). Mapping Knowledge: Cross-Pollination in 
the Late Antiquity and the Middle Ages (Arabica Veritas, 1). Córdoba: Oriens Academic, 2014, 83-99. 

6 Sobre el autor y la obra, véanse WELTECKE, Dorothea. «Les trois grandes chroniques syro-
orthodoxes du XIIe et XIIIe siècles». En L’historiographie syriaque. Ed. Muriel Debié (Études sy-
riaques, 6). Paris: Geuthner, 2009, 111-118. Véase, además, VAN GINKEL, Jan. «A man is not an 
island. Reflections of the historiography of the early Syriac Renaissance in Michael the Great». En 
TEULE, Herman et al. (eds.). The Syriac Renaissance. Louvain: Peeters, 2010, 113-121. 

7 Chronique de Michel le Syrien, Patriarche jacobite d’Antioche (1166-1199). Éditée pour la pre-
mier fois et traduit en français par Jean-Baptiste Chabot. 4 vols. Paris: Ernest Leroux, 1899, 1901, 
1905, 1910. Véase, además, la nota previa a la edición facsímil del texto siriaco: CHABOT, Jen-
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aparecen en la alusión a los árabes que se convirtieron al cristianismo bajo la regen-
cia de la reina Ma‘wiyā. 

El fragmento que dedica Miguel el Grande a la reina Ma‘wiyā (< Μαυΐα)8 se 
atiene a los rasgos narrativos característicos de su Maḵtbanūth Zabnē: síntesis y 
precisión de los hechos narrados, cuya historicidad ha sido puesta en cuarentena 
hace unos años.9 El presente relato presenta tres puntos de interés relacionados con 
la figura de esta reina: su origen étnico, actividad política y su condición cristiana. 
El texto concreto que presenta la narración de Miguel en su versión siriaca con su 
traducción española es el siguiente:10 

ܐ ܐ ܒ ܼ ܐ̈ܕ ܐ ܐ ܙܒ ܒ ܐ̇ܐܬ̈ܓ ܬܐ̈ܒ ܐ̈ ܐ   ◌ܼ  ܘ
ܐ ܼ  ◌ܼ  ܐ ̇ܗܼܘܬ ܘܕ ܚ ܐ ܐ̈ ܐ̈ ܐ ܐ  ܕ  ܒ
ܬܐܗ ܐ ܕ ܐ ܐ ◌ܼ  ̇ܕ ܼ ܝ̇ܗ ◌ܼ  ܒ  ܒܼܐ̇ܨ ܐ ◌ܼ  ܐ ܒ ܕ ܒ
ܬ ܐ ܐ ◌ܼ  ̈ܐܪ  ܕ ܐ ܝ̈ܬܪ  ܐ ܐ] [ܒ ܪ ܐ ◌ܼ  ܕܒܐ  ܘ

ܘܼܐ ܼ ܚ ܘ ◌ܼ  ܨܒ ܕ ܓ ◌ܼ  ܘܐܙܠ ܐܬܬ  ܗܘܼܘ ܐ̈  ܐܐ̈ܘܒ
ܐ  ◌ܼ  ܐ ܕܗܼܝ ܘ ◌ܼ  ܐ̈ ܼ ܐ̈ܕܪ ܓ ܐ ◌ܼ  ܗܘܬ ܘ ܼ ܒ  ܘܒ

 ܘ ◌ܼ  ܗ ◌ܼ   ܐ ◌ܼ  ܐ̈ܕ ܐ ̇ܒ ̇ܗ  ܘ ◌ܼ  ̇ܐܬܬܘܒ
ܬ ܼ ܐ ܐ ܬܐ ◌ܼ  ܐ  ܬܐ̈ ܼ ̇̈ܒܐ ܓ

En esta época Ma‘wiyā, la reina de los árabes, infligió muchos males a los romanos. 
Ella prometió la paz si el emperador hacía ordenar obispo a Moisés, un asceta del de-
sierto, para los árabes cristianos que estaban con ella. Mientras que el emperador 
consintió Moisés no aceptó ser ordenado por los Arrianos, sino sólo por los ortodo-
xos, que estaban en el exilio. El emperador ordenó que se hiciese su deseo y siendo 
ordenado se marchó. Muchos árabes se hicieron cristianos, porque la reina era de ori-
gen romano, había sido hecha cautiva y el rey de los árabes la había tomado por su 
belleza. No dejó de creer y cuando obtuvo la realeza, gracias a ella una numerosa po-
blación se convirtió al cristianismo. 

Este fragmento que recoge Miguel el Grande en su Maḵtbanūth Zabnē, que por 
suerte también ha llegado hasta nosotros en traducción árabe,11 tanto en escritura 
_____________ 
 

Baptiste. «La chronique de Michel le Syrien». Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres 43 (1899), 476-484. 

8 Acerca del nombre, véase SHAHÎD, I. Byzantium and the Arabs in the fourth century, 194-196. 
La lectio Muʻāwiyah la ofrece Bar ʻEbrōyō: BAR HEBRAEUS. The Chronography of Gregory Abû’l 
Faraj, Being the First Part of his Political History of the World. Ed. & trans. Ernest A. WALLIS 
BUDGE. 2 vols. London: Oxford University Press, 1932 (reed. Piscataway NJ: Gorgias Press, 2003), 
I, 63 (inglés), II, 25 col. b, línea 31 (siriaco). 

9 MAYERSON, Philip. «Mauia, Queen of the Saracens – A Cautionary Note». Israel Exploration 
Journal 30 (1980), 123-131. Cf. SCHMITT, Oliver. «Mavia, die Königin der Sarazenen». En No-
maden und Sesshafte – Fragen, Methoden, Ergebnisse. Ed. Thomas HERZOG – Wolfgang 
HOLZWARTH (Orientwissenschaftliche, 9; Mitteilungen des SFB, Differenz und Integration’ 4/1). 2 
vols. Halle: Universität Halle-Wittenberg, 2003, II, 163-179. 

10 Chronique de Michel le Syrien, IV, 151-152 col. b, líneas 39-44 y 1-17 respectivamente (siria-
co), I, 294 (francés). 

11  GRAF, Georg. Geschichte der christlichen arabischen Literatur. 5 vols. Città del Vaticano: 
Biblioteca Apostolica Vaticana,, 1947-53, II, 265-267. Cf. BROCK, Sebastian. «Syriac historical 



Juan Pedro Monferrer Sala                                                     Retrato de la reina preislámica Ma‘wiyā… 

Anaquel de Estudios Árabes 
2015, vol. 26 201-212 

204

árabe como en karšūnī,12 como sucede con el hasta el momento inédito Ms. Or. 
4402 depositado en el British Museum.13 La versión árabe contenida en dicho ma-
nuscrito es la siguiente:14 

ܐܢ ܗܕܐ  ܒ ̈ ܐ ܐ ܘܡ ܐ ܐ ܘܪܐ ܐ  ܬܡ ◌݂  ܗ ܒ
ܬ ܐ ܐ ܐ  ܐܢ ܐܢ ܒܐ ܐܘ  ܐ ܢ̤ܐ ܒ ܐ
ܡ ◌݂  ܗܐ ܐ   ܘ ܒ  ܐ  ܐ ܒ ◌݂  ܐ  ܐ

ܐ ◌݂  ܕ ܐ ܒ   ܐ ܐܪ  ܐ    ܒ ܢ̤ܐ
ܓ ܐܪܗ  ܐܢ ܐ ܐ ◌݂  ܐ  ܐ ܐ ܐ ◌݂  ܐ  ܐܪܬ ܘ

ܒ   ◌݂  ܝ̇ܘ ܢ ◌݂  ܢ̤ ܨܐܪܘܐ ܐ   ܐ ܐ ܘ
ܐ ܓ ܘ ܒ  ܒܐܗܐ ܘ ◌݂  ܐ ܐܓ ◌݂  ܐ ܐ ܐ ܘ  ܘ ◌݂  ܬܙܘܓ

ܐ ܪ◌ّ ܬܓ  ܐ ܐ ◌݂  ܐ ܗܐ ܨܐܪ ܐ ܬ ܘ ܐ   ܒܐ ܒ
̤ 

En esta época Ma‘wiyā, la reina de los árabes, infligió a los romanos muchos males. 
Luego ella prometió la paz si el emperador le ordenaba un obispo para los árabes cris-
tianos que estaban con ella. Y [el emperador] le ofreció a Moisés, el asceta del desierto, 
hacerlo obispo. El emperador consintió en ello, pero Moisés no aceptó ser ordenado por 
los arrianos, sino por los ortodoxos que estaban en el exilio. El emperador ordenó que se 
cumpliese su voluntad y siendo ordenado se marchó. Muchos árabes se hicieron cristia-
nos. Esta reina era de origen romano y había sido hecha cautiva por el rey de los árabes; 
y (éste) a causa de su belleza la desposó, pero no cambió su fe y cuando obtuvo la reale-
za, gracias a ella una numerosa población se convirtió al cristianismo. 

2. ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

El análisis de opciones que exhibe la versión árabe karšūnī que realizamos en las 
líneas que siguen ha sido elaborado a partir de las equivalencias que presentamos en 
_____________ 
 

writing: a survey of the main sources». Journal of the Iraqi Academy (sección siriaca) V (1979-80), 
297-326, aquí 309-310. 

12 Acerca del sistema karšūnī, véase la idea de conjunto que ofrece MONFERRER-SALA, J.P. 
«L’arabe karšūnī». En RÍO SÁNCHEZ, Francisco del. Manuscrits en arabe karšūnī conserves dans la 
bibliothèque des maronites d’Alep (Syrie) (Gorgias Eastern Christian Studies, 23). Piscataway NJ: 
Gorgias Press, 2011, v-xii. Véase, además, MOUKARZEL, Joseph. «Maronite Garshuni Texts: On 
Their Evolution, Characteristics, and Function». Hugoye. Journal of Syriac Studies 17:2 (2014), 237-
262. Cf. las apreciaciones realizadas por KHALIL, Samir. «La tradition árabe chrétienne. Etat de la 
question, probléme et besoins». En Actes du Ier Congrès international d’Études arabes chrétiennes 
(Goslar, septembre 1980). Ed. Samir KHALIL (Orientalia Christiana Analecta, 218). Roma: Pontificio 
Istituto Orientale, 1982, 43-45. 

13 Acerca de esta version karšūnī, cf. MARGOLIOUTH, G. Descriptive List of Syriac and Karshu-
ni Manuscripts in the British Museum Acquired since 1873. London: Longmans and Co., 1899 (reed. 
Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2002), 32. Cf. Chronique de Michel le Syrien, I, I-II. Véase también 
BHAYRO, Siam. «A Karshuni (Christian Arabic) Account of the Descent of the Watchers». En Bibli-
cal Hebrews, Biblical Texts. Essays in Memory of Michael P. Weitzman. Ed. Ada RAPOPORT-
ALBERT and Gillian GREENBERG (Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series, 
333). Sheffield: Sheffield Academic Press, 2001, 365-374. 

14 El fragmento contenido en el ms. Or. 4402 se encuentra en el fol. 94b (col. a-b, líneas 22-37 y 1-
2 respectivamente). 
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el siguiente cuadro sinóptico, en el que confrontamos el original siriaco con su ver-
sión árabe: 
 

Texto karšūnī Texto siriaco  

ܐܢܗܕܐ ܐ ܐ ܐ ܒ ܙܒ 1  

ܒ ̈ ܐ   2 ܐ̈ܕ ܐ ܐ ܐ

ܘܡ ܐ ܘܪܐ ܐ ܼ ܗ ܒ ܒ ܐ̇ܐܬ̈ܓ ܬܐ̈ܒ ܐ
ܐ̈   3 ܘ

ܬ ܬܡ ܐ  ܐܢ ܐܢ ܒܐ ܐܘ
ܐ ܐ ܐ ܢ̤ܐ ܒ ܐ

ܡ ܗܐ ܐ   ܘ  ܐ
ܒ  ܐ  ܐ

ܐ  ܼ  ◌ܼ  ܐ ̇ܗܼܘܬ ܘܕ ܐ
ܐ̈ ܐ ܐ  ܚܕ

ܐ̈ ܬܐܗ ܒ ܐ ܐ ◌ܼ  ̇ܕ
ܐ ܕ  ܒ

 
4  

ܼ ܝ̇ܗ ܕ ܐܒ   5  ܐ ܒ ܕ ܒ

ܐ ܐܒ  ܐ  ܐ
ܐܪ ܓ   ܒ ܢ̤ܐ ܐ

 ܐ  ܐ
ܚ ܐ ܒܼܐ̇ܨ ܐ ܬ  ܕ
ܐ ◌ܼ  ̈ܐܪ ܐ ܝ̈ܬܪ  ܐ ][ܒ

ܐ ܪ  ܕܒܐ
6 

ܐܪܗ  ܐܢ ܐܐ ܐ ◌݂  ܐ ܘ
 ܝ̇ܘ ܐܪܬ

ܐ ܘܼܐܼ ܘ ܘ◌ܼ ܨܒܕ
ܚ   7 ܘܐܙܠ ܐܬܬ

ܒ   ܓ ܢ̤ ܨܐܪܘܐ ܐ ܗܘܼܘ ܐ̈  ܐܐ̈ܘܒ
  8 ܐ̈

ܢ ܐ ܓ  ܐ ܐ ܘ ܘ ܐܼ◌ܐܕܗܼܝ ܘ ܐ ܼ ܓ
ܐ̈ܕܪ   9 ܗܘܬ ܘ

ܒ ܒܐܗܐܘ ܼ ܐ ܒ  10 ̇ܐܬܬܘܒ ܐܘܒ

ܐܓ ܐ ܐ ܘ ܐ ̇ܒ ̇ܗ  ܘ ܬܙܘܓ
 11 ܐ̈ܕ

ܐ ܪ◌ّ ܬܓ  ܘ ܐ ܗ◌ܼ   ܐ ܐ 12 

ܐ ܗܐ ܨܐܪ ܐ ܬܘ ܐ ܒ
 ̤  ܒܐ

ܬ ܘ ܼ ܐܐܬܐܼ◌ܐ ܓ
 13 ܬܐ̈ ܼ ̇̈ܒܐ

 

1. El sintagma fī haḏā al-zamān (‘en esta época’) es traducción literal del siriaco b-
hōnō zabnō, donde al traductor ha rehuido utilizar una forma cognada al optar por fī 
en lugar de bi- al verter la preposición siriaca b-.  

2. La construcción apositiva Ma‘wiyā, malikat al-‘arab (‘Ma‘wiyā’, la reina de los 
árabes’) es, asimismo, la versión literal del siriaco Ma‘wiyā, malktō d-ṭayyōyē. 
Además del calco de la forma antroponímica Ma‘wiyā del siriaco, cabe destacar la 
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interpretación de ṭayyōyē como ‘arab. El término ṭayyōyē equivale al plural griego 
σαρακηνοί, cuyo singular σαρακηνός significa tanto ‘sarraceno’ como ‘árabe’.15  

El término ṭayyōyē es un plural adaptado a partir del árabe Ṭayyiʼ, es decir la 
denominación con que es conocida la tribu de los Banū Ṭayyiʼ,16 que tras emigrar al 
norte muchos de sus grupos tribales acabaron siendo cristianizados, algunos de ellos 
en el siglo VI AD por el obispo sirio ortodoxo ʼAḫūdemmeh, conocido como el 
apóstol de los árabes de Mesopotamia.17 A su vez, la voz σαρακηνός, cuyo étimo es el 
arameo sarqî, pl. sarqiyîn (סרקי, pl. סרקיין)18 refiere una realidad socio-histórica consti-
tuida por grupos seminómadas con un modus vivendi característico en el medio del 
limes del desierto.19 El plural σαρακηνοί es el término que en el siglo IV AD reempla-
zó a otros previos, como por ejemplo a σκηνῖται ‘los que moran en tiendas’.20  

Si bien es verdad que, diacrónicamente, el término ṭayyōyē ha conocido una 
evolución semántica y en etapas anteriores ha servido para identificar a grupos se-
minómadas calificados en griego como βαρβάροι21 o σαρακηνοί,22 sin embargo en 
los días del Patriarca Miguel el Grande fue utilizado, junto con otros, para referirse 
a los musulmanes, si bien fue el término utilizado ya desde los primeros momentos 
de la expansión árabe-islámica. 

3. La oración a‘allat al-rūm bi-šurūran kaṯīratan (‘[Māwiyā] infligió a los romanos 
muchos males’) vierte el siriaco bīštō sagiyōtō asbalat l-rūmōyē (‘muchos males 

_____________ 
 

15 LAMPE, G.W.H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford: Clarendon Press, 1961, 1222b. 
16 MONFERRER-SALA, J.P. «De viaje por el desierto de al-Nafūd. A propósito de Ṭayyāyē, ḥan-

pē w-ma‘addāyē». En Entre Oriente y Occidente. Ciudades y viajeros en la Edad Media. Ed. J.P. 
MONFERRER SALA y M.ª Dolores RODRÍGUEZ GÓMEZ. Granada: Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Granada, 2005, 333-356, espec. 339-350. 

17 NAU, François. «Histoires d’Ahoudemmeh et de Marouta, suivies du Traité d’Ahoudemmeh sur 
l’home». En Patrologia Orientalis III. Ed. R. GRAFFIN y F. NAU. Paris: Firmin Didot et Cie., 1909, 
28-29. Véase, además, NAU, F. Les arabes chrétiens de Mésopotamie et de Syrie du VIIe au VIIIe 
siècle (Cahiers de la Société Asiatique». Première Série). Paris: Imprimérie Nationale, 1933, 15-17. 

18 CORRIENTE, Federico. Dictionary of Arabic and Allied Loanwords: Spanish, Portuguese, Cat-
alan, Galician and Kindred Dialects (Handbook of Oriental Studies. 1 The Near and Middle East, 97). 
Leiden – Boston: Brill, 2008, 431a. Véase también MACDONALD, M.C.A. «On Saracens, the Raw-
wāfa inscription and the Roman army». En IDEM. Literacy and Identity in Pre-Islamic Arabia. 
Farnham, Surrey: Ashgate, 2009, VIII, 1-26. 

19 MILLAR, F. The Roman Near East 31 BC – AD 337. Cambridge MA – London: Cambridge 
University Press, 1993, 435-436. 

20 MACDONALD, M.C.A. «Arabians, Arabias, and the Greeks: contact and perceptions». En 
IDEM. Literacy and Identity, V, 19-21, e IDEM. «On Saracens». En IDEM. Literacy and Identity, 
VIII, 4. 

21 CHRISTIDES, Vassilios. «Arabs as ‘Barbaroi’ before the Rise of Islam». Balkan Studies 10 
(1969), 315-324. 

22 GRAF, D.F. «Rome and the Saracens: Reassesing the Nomadic Menace». L’Arabie préisla-
mique et son environnement historique et culturel. Actes du Colloque de Strasbourg 24-27 Juin 1987. 
Ed. Toufic FAHD. Leiden: E.J. Brill, 1989, 341-400. Cf. CHRISTIDES, V. «The Names ΑΡΑΒΕΣ, 
ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ, and their False Byzantine Etymologies». Byzantium 65 (1972), 329-333. 
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infligió a los romanos’) cambiando el complemento directo por exigencias de las 
reglas del árabe clásico. 

La actividad política de Maʽwiyā en el texto de Miguel el Grande apunta a una 
doble realidad, la militar y la religiosa. La actividad político-militar, en la línea de 
la información sintética que presentan los textos de Anagnostes y Teófanes queda 
restringida a una mera referencia a la victoria obtenida sobre los romanos, que sólo 
le merece una simple oración con la que resume la importante revuelta que lideró 
Maʽwiyā contra los romanos,23 tal como es narrada in extenso por Sozomeno al alu-
dir a los hechos acontecidos ca. 370 AD en su Historia ecclesiastica,24 donde se nos 
cuenta que la revuelta de Maʽwiyā se debió al cese de la alianza (σπονδή)25 pactada 
entre la confederación de tribus árabes liderada por la reina y los romanos. El moti-
vo no fue otro que la muerte del ‘rey de los sarracenos’ del cual Maʽwiyā era la 
esposa (Μαυία δὲ ἡ τούτου γαμετὴ).26 

4. El grupo oracional por subordiación condicional ṯumma aw‘adat bi-l-ṣulḥ in kāna 
yarsum la-hu al-malik usqufan li-‘arab al-masīḥiyyīn allaḏīna ‘inda-hā wa-
qaddama la-hu Mūsā al-nāsik min al-barriyyah li-ṣana‘a-hu usquf (‘luego ella 
prometió la paz si el emperador le ordenaba un obispo para los árabes cristianos que 
estaban con ella. Y [el emperador] le ofreció a Moisés, el asceta del desierto, hacer-
lo obispo’) no sigue literalmente el siriaco kad meštūdyō hwot šaynō enh d-masraḥ 
leh malkō afīs[qūfō] l-ṭayyōyē krisṭyonē lūtōh l-Mūšē ‘anwoyō d-men madbrō (‘ella 
prometió la paz si el emperador hacía ordenar obispo a Moisés, un asceta del desier-
to, para los árabes que estaban con ella’) ya que el traductor árabe ha optado por 
abrir la secuencia recurriendo a la estregia del conector temporal mediante la adi-
ción del adverbio ṯumma. 

Entre los rasgos resaltables, destaca nuevamente (cf. § 2) la adaptación del plu-
ral ṭayyōyē en ‘arab, en este caso a través del sintagma ‘arab al-masīḥiyyīn, que es 
el equivalente de ṭayyōyē krisṭyōnē (‘árabes cristianos’). Por su parte, el siriaco afīs 
es la abreviación de afīsqūfō (< ἐπίσκοπος), del que es calco el préstamo árabe us-
quf, cuyo étimo, también en última instancia, es el griego.27 Es asimismo interesante 
la traducción de šaynō28 (< εἰρήνη) por el tecnicismo bélico ṣulḥ,29 cuando de ordi-
_____________ 
 

23 Sobre la revuelta de Ma‘wiyā, véase SHAHÎD, I. Byzantium and the Arabs in the fourth century, 
142-152. 

24 SOZOMENO. Ecclesiastica Historia, VI,38, apud PG LXVII, cols. 1408-1409 (trad. inglesa en 
Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 2, VI,38). Cf. SÓCRATES. Historia ecclesiasti-
ca, IV,36,4. Sócrates. Historia ecclesiastica, IV,36,2 señala que los sarracenos ‘abandonaron’ 
(ἀπέστησαν) su tratado con los romanos. 

25 Cf. SÓCRATES. Historia ecclesiastica, IV 36,1. 
26 Cf. SÓCRATES. Historia ecclesiastica, IV 36,1. 
27 GRAF, G. Verzeichnis arabischer kirchlicher Termini (Corpus Scriptorum Christianorum Orien-

talium, 147, Subsidia 8). Lovaina: Imprimerie orientaliste L. Durbecq, 1954, 8. 
28 PAYNE SMITH, R. Theasurus syriacus. collegerunt Stephanus M. Quatremere et al. 2 vols. Ox-

ford: Clarendon Press, 1879 Y 1901, II, col. 4141. 
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nario la correspondencia árabe es salām.30 Destacan las adaptaciones del par partici-
pio + perfecto peal meštūdyō hwot en la forma perfectiva aw‘adat y la del el 
participio masraḥ por el compuesto modal kāna yarsum.  

Interesante, por otro lado, es la amplificatio que realiza del traductor árabe del 
sintagma ‘anwoyō d-men madbrō que es expandido en wa-qaddama la-hu Mūsā al-
nāsik min al-barriyyah li-ṣana‘a-hu usquf (‘y [el emperador] le ofreció a Moisés, el 
asceta del desierto, hacerlo obispo’) con la que el traductor árabe, además de incluir 
un segmento que se encuentra en el original siriaco, enfatiza narrativamente el 
cumplimiento de la orden de Ma‘wiyā por parte del emperador. 

5. La oración simple fa-qabala al-malik ḏalika es la adaptación de la siriaca hī bēt 
dkad qabel malkō, pero con la adición de la deixis ḏalika, ausente en el texto origi-
nal siriaco y la reductio del conector hī bēt (‘mientras que’), ausente en este caso en 
la traducción árabe, puesto que la conjunción fa- es la traducción de kad.  

6. En la oración con proposición adversativa ammā Mūsā fa-lam yaqbal al-risāmah 
min al-ariyūsiyyīn bal min mustaqīmī al-majd allaḏīna fī l-nafy tenemos varios 
elementos interesantes con respecto a su referente siriaco lā ṣbō Mūšē nettusroḥ 
men ʼaryonē ʼelō men trīṣay šu[bḥō] d-ʼeksūriyō.  

Destaca el conector sintagmático ammā para introducir el segmento de la ora-
ción principal, ausente en el texto siriaco, y dos calcos: ariyūsiyyūn, del siriaco 
ʼaryonē, que es la adaptación adjetival del antropónimo griego Ἄρειος (sir. 
ʼAryonō), nombre de Arrio, el fundador del arrianismo; el segundo caso es más in-
teresante, pues la iḍāfah árabe mustaqīmī al-majd (lit. ʻlos de la recta gloriaʼ) es la 
traducción literal de trīṣay šubḥō, expresión con la que los sirios ortodoxos desig-
nan a la ortodoxia siriaca, renunciando de este modo el traductor siriaco a las 
fórmulas árabes al-imānah al-mustaqīmah o al-imānah al-urṯuduksiyyah.31  

Además, finalmente, mientras que el texto griego recurre a un préstamo griego 
para refereirse al exilio en el que se encuentran los obispos sirios ortodoxos 
(ʼeksūriyō < ἐξορία)32 el traductor árabe traduce el préstamo como nafy. 

7. La oración fa-amara al-malik yuṣīru iḫtiyāra-hu wa-lammā urtusima wa-maḍā 
presenta, de nuevo, una traducción literal del original siriaco w-malkō fqad d-nehwē 
ṣebyoneh w-kad ettusroḥ w-ʼezal, si bien cabe considerar una precisión a un sustan-

_____________ 
 

29  MANNA, Y.A. Qāmūs kaldānī-‘arabī. Con un suplemento por Rūfā’īl Baydāwīd. Beirut: 
Manšūrāt Markaz Bābil, 1975 (2.ª ed.), 787a. 

30 BAR BAHLUL. Lexicon syriacum. Ed. Rubens DUVAL. 2 vols. Amsterdam: Philo Press, 1970 
(reed. de Paris, 1888-1901), col. 1972; COSTAZ, Louis. Dictionnaire syriaque-français. Beirut: Dar 
el-Machreq, 2002 (3.ª ed.), 367b. 

31 Cf. GRAF, G. Verzeichnis, 6; MONFERRER-SALA, J.P. Apocalipsis del Pseudo Atanasio [Ap-
PsAt(ar)II]. Edición, traducción anotada y estudio, en prensa, 74, n. 25. 

32 PAYNE SMITH, R. Theasurus syriacus, col. 185. 
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tivo: la voz siriaca ṣebyon, que significa ʻvoluntad, deseoʼ, expresa una voluntad 
derivada de una orden (fqad), en tanto que con el maṣdar árabe iḫtiyār (ʻelección, 
opciónʼ) el traductor árabe expresa, más bien, la elección adoptada como conse-
cuencia de la alternativa planteada por la reina Maʽwiyā. 

8. La oración fa-kaṯīrīn min al-ʽarab ṣārū masīḥiyyīn es traducción literal del siria-
co sagīʼē men ṭayyōyē hwaw krisṭyōnē, equivalencia que de nuevo posibilita una 
serie de comentarios interesantes a propósito de la traducción. Como hemos visto en 
§ 7 en el proceso habilitado para el nombramiento de Moisés como obispo, Miguel 
el Grande sólo se refiere a la negativa de éste de ser ordenado por los obispos arria-
nos, consiguiendo finalmente ser ordenado por los ortodoxos. La versión que ofrece 
Sozomeno es más detallada, hasta el punto de ofrecer detalles estratégicos intere-
santes que se hallan ausentes en el relato de Miguel el Grande.33 Obviamente, el 
texto de Sozomeno no es la fuente de Miguel el Grande, ya que sigue una versión 
sintética semejante a la que recoge Teófanes Confesor.34 

9. La oración wa-likawn al-amlikah kānat min ǧins al-rūmā es traducción del si-
riaco w-meṭul d-hī malktā min gensō d-rūmōyō hwat. Resulta de interés la 
estrategia sintagmática adoptada por el traductor al adaptar el terceto conjuntivo-
pronominal-verbal w-meṭul d-hī (...) hwat (ʻporque ella eraʼ) en el par conjuntivo-
verbal wa-likawn (...) kānat (ʻporque eraʼ). Interesante es, asimismo, el uso de la 
foma cognada ǧins (< sir. gensō) y el calco adaptado rūmā a partir del siriaco 
rūmoyō (< Greek ῥώμη). 

El origen étnico de Maʽwiyā es uno de los aspectos que han sido discutidos con 
cierto detalle por Shahîd.35 A partir de la información que proveen tres historiadores 
eclesiásticos griegos (Sócrates, Sozomeno y Teodoreto) Shahîd deduce que 
Maʽwiyā era una reina de los árabes, al tiempo que también era una reina árabe,36 i.e. 
una reina de etnia árabe, cristiana.37 Este origen árabe38 ha sido relacionado con la 
tribu de los Banū Tanūḫ, señalándose que Maʽwiyā se convirtió al cristianismo en 
_____________ 
 

33 SOZOMENO. Ecclesiastica Historia, VI,38, apud PG LXVII, colS. 1409-1412 (trad. inglesa en 
Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 2, VI,38). Cf. SÓCRATES. Historia ecclesiasti-
ca, IV,36,5-12. 

34 TEÓFANES. Chronographia. Ed. C. de BOOR, I, 100. Cf. The Chronicle of Theophanes Con-
fessor. Byzantine and Near Eastern History AD 284-813. Trad. C. MANGO, R. SCOTT, con la 
asistencia de G. GREATREX. Oxford: Clarendon Press, 1997, 99. 

35 SHAHÎD, I. Byzantium and the Arabs in the fourth century, 190-194. 
36 SHAHÎD, I. Byzantium and the Arabs in the fourth century, 190. 
37 SHAHÎD, I. «The Women of Oriens Christianus in Pre-Islamic Times». En Actes du 5e Congrès 

international d’Études Arabes Chrétiennes I. Ed. Samir Khalil SAMIR = Parole de l’Orient 24 
(1999), 64. 

38 HOYLAND, Robert G. «Arab kings, Arab tribes and the beginnings of Arab historical memory 
in late Roman epigraphy». En From Hellenism to Islam. Cultural and Linguistic Change in the Roman 
Near East. Ed. Hannah COTTON, Robert HOYLAND, Jonathan PRICE y David WASSERSTEIN. 
Cambridge UK: Cambridge University Press, 2009, 381. 
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tiempos del emperador Valencio,39 si bien también se ha apuntado su origen palesti-
nense, localizándola en la Palæstina tertia.40 

 La información que recoge Miguel el Grande procede de Teodoro Anagnostes 
(comienzos del s. VI AD), transmitida posteriormente en estos mismos términos por 
Teófanes.41 Éste, en su Historia tripartita dice que Maʽwiyā era de origen romano y 
la califica de cristiana (φησὶ δὲ ὅτι ἡ Μαυία Χριστιανὴ ἤν, Ῥωμαία ἐκ γένους). 
Además, como en el texto siriaco y la versión árabe, añade que fue hecha prisionera 
por un rey árabe, que acabó enamorándose y casándose con ella finalmente (καὶ 
ληφθεῖσα ἀιχμάλωτος ἤρεσε διὰ κάλλος τῷ βασιλίσκῳ τῶν Σαρακηνῶν καὶ τῷ 
χρόνῳ εἰς βασιλίδα προέψε). 

10. La oración wa-qad sabāhā malik al-ʽarab corresponde al original siriaco w-b-
šbītō ʼettūblot, donde hay que resaltar la recurrencia del traductor árabe a las formas 
cognadas, en este caso a la forma verbal perfectiva sabā a partir de la forma nomi-
nal enfática šbītō (ʻcautiverioʼ < šbō, ʻcautivar; hacer cautivoʼ). Pero, ante todo, 
destaca la adición del sintagma con función de sujeto malik al-ʽarab, ausente en el 
original siriaco. 

11. La oración wa-li-aǧl ḥusni-hā tazawwaǧa-hā corresponde al siriaco w-kad meṭul 
šūfrah nsabh malkō d-ṭayyōyē, aunque como hemos podido comprobar en § 10, el 
traductor árabe ha optado por un cambio en el orden de las palabras al desplazar el 
sintagma malik al-ʽarab (< sir. malkō d-ṭayyōyē) al segmento oracional precedente, 
frente al texto original siriaco, que lo ha conservado en éste. Hay que resaltar, asi-
mismo, la equivalencia del par preposición + adverbio li-aǧl por el par adverbio + 
conjunción kad meṭul con idéntico sentido. Otro aspecto resaltable es la interpreta-
ción del perfecto peal nsabh (ʻ(el rey) la tomó/recibióʼ) por el más denotativo 
tazawwaǧa-hā (ʻ(el rey) la desposóʼ). 

12. La oración wa-lakin lam taġayyara īmānuhā es interpretación del siriaco lō ḥla-
pat haymen, con la equivalencia de las formas cognadas īmān (sustantivo) < 
haymen (verbo) y la adición en la versión árabe de la conjunción adversativa lakin, 
ausente en el original siriaco. 

Hay que precisar, con respecto al cristianismo de Maʽwiyā, que éste, necesaria-
mente, ha de ser contextualizado en el marco socio-histórico de las alianzas y 
_____________ 
 

39 BOWERSOCK, G.W. «Mavia, Queen of the Saracens». En Studien zur antiken Sozialgeschich-
te. Festschrift F. Vittinghoff (Kölner historische Anhandlungen, 28). Köln: Bohlau, 1980, 477-495. 
Véase, además, BOWERSOCK, G.W. Roman Arabia, 141, y más recientemente BOWERSOCK, 
G.W. Mosaics as History. The Near East from Late Antiquity to Islam. Cambridge, MA – London: 
Harvard University Press, 2006, 115. 

40 TRIMINGHAM, J.S. «Mawwya, the First Christian Arab Queen». Theological Review of the 
Near East School of Theology 1 (1078), 3-10. 

41 TEÓFANES. Chronographia. Ed. C. de BOOR, I, 100-101. Cf. The Chronicle of Theophanes 
Confessor. Trad. C. MANGO, R. SCOTT, G. GREATREX, 99. 
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conversiones que se produjeron durante los siglos IV-V AD, como de facto sucedió 
en el siglo V AD,42 en época del emperador Arcadio, con los grupos árabes lidera-
dos por el filarca Zōkómos (Ζωκόμος … φυλάρχος).43 

13. La oración wa-lammā tasallamat al-mulk ṣāra bi-wāsiṭati-hā šaʽban kaṯīr 
masīḥiyyīn es la versión del siriaco w-kad ʼeḥdat l-malḵūtō ʽamō sagyō b-ʼīdah 
pnaw l-krisṭyanūṯō, con una interesante equivalencia idiomática: el modismo siriaco 
b-ʼīdah (ʻpor mano de ellaʼ) es traducido por la expresión bi-wāsiṭati-hā (ʻpor me-
dio de ella; gracias a ellaʼ).  

Como sucede en §§ 4 y 8 con krisṭyonē, llama la atención la traducción del prés-
tamo krisṭyanūtō como masīḥiyyūn. Resulta interesante, desde el punto de vista 
redaccional, que Miguel el Grande no recurra a las formas siriacas masīḥī ( ) 
ni naṣrāyē (ܐ ܪ ) para referirse a los árabes (ṭayyōyē) que se hicieron cristianos, 
sino que recurra al vocablo neo-siriaco krisṭyōnē (ܐ ), que es un calco del 
griego χριστιανοί. El traductor de la versión karšūnī, de no mediar otro texto, no ha 
captado este aspecto crucial en el texto siriaco, ya que ha traducido el término con 
el genitivo masīḥiyyīn. 

Obviamente, el fragmento que recoge Miguel el Grande en su ‘Cronografía’ de-
pende de la tradición textual griega en esta información concreta, pues Sozomeno 
referiéndose a la conversión de los árabes dice que gracias a Moisés el asceta ‘mu-
chos se hicieron cristianos’ (πολλοὺς χριστιανίσαι παρεσκεύασε).44 E indica, al final 
del relato, que ʻlos sarracenos empezaron a pasar al cristianismo’ (Σαρακηνοὶ τὴν 
ἀρχὴν εἰς Χριστιανισμὸν μετέβαλον),45 en tanto que Teófanes precisa que ‘Ma‘wiyā 
hizo muchos cristianos entre los sarracenos’ (Μαυΐα πολλοὺς χριστιανοὺς ἀπό 
Σαρακηνῶν ἐποιήσατο).46 Así, pues, la terminología para referirse a los cristianos en 
los textos griegos es la misma que la utilizada por Miguel el Grande: mientras Teó-
fanes recurre al nombre χριστιανός, Sozomeno utiliza el mismo concepto en su 
doble realización verbal y nominal: χριστιανίζω (‘hacerse cristiano; profesar el cris-
tianismo) y Χριστιανισμός (‘profesión del cristianismo; creencia cristiana’).47 

Por lo demás, al indicar Miguel el Grande que Ma‘wiyā había preservado la fe, 
se deduce obviamente que era cristiana, pero el sentido que Miguel confiere al tér-
mino ‘cristiano’ en el texto dedicado a Ma‘wiyā es sui generis. El cristianismo al 
que se refieren Sozomeno y Teófanes es el de la ortodoxia calcedonia, pero no la 
doctrina que profesa Miguel, la sirio ortodoxa, cuyo dogma nunca han conciliado 
_____________ 
 

42 RETSÖ, J. The Arabs in Antiquity, 517-518. 
43 SOZOMENO. Ecclesiastica Historia, VI,38, apud PG LXVII, cols. 1409-1411. 
44 SOZOMENO. Ecclesiastica Historia, VI,38, apud PG LXVII, col. 1412. 
45 SOZOMENO. Ecclesiastica Historia, VI,38, apud PG LXVII, col. 1413. 
46 TEÓFANES. Chronographia. Ed. C. de BOOR, I, 100. Cf. The Chronicle of Theophanes Con-

fessor. trad. C. MANGO, R. SCOTT, G. GREATREX, 99. 
47 LIDDELL, H.G. – SCOTT, R. A Greek-English Lexicon, 1472b. Cf. LAMPE, G.W.H. A Patris-

tic Greek Lexicon, 1529-1530. 
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con el dogma greco-ortodoxo.48 Ésa parece ser la razón por la cual Miguel el Grande 
no utiliza las voces masīḥī ( ) ni naṣrōyē (ܐ ܪ ), sino que recurre a ܐ  
(krisṭyōnē), vocablo que remite a krīsṭiyanūṯō (‘fe cristiana’), también utilizado por 
Bar ʻEbrōyō.49 Con este término no se refiere Miguel a la que para él es la fe verda-
dera, la ortodoxa siria (trīṣay šūbḥō, cf. § 6), sino a la ortodoxia caldenonia, 
Χριστιανισμός, de la que krīsṭiyanūṯō es un calco léxico. 

3. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Como podemos apreciar, la versión árabe karšūnī sigue de cerca al texto siriaco, 
aunque el traductor recurre a una serie de cambios que presentan interés desde el 
punto de vista textual. Estos cambios son, fundamentalmente, de carácter léxico, 
como podemos apreciar en las conclusiones que se deducen del análisis realziado en 
cada uno de los apartados. Sin embargo, tambien se dan cambios de diversa índole 
gramatical y semántica, como os propiamente sintagmáticos (§ 11), las adaptacio-
nes de modismos (§ 13), la opción del traductor de recurrir a formas cognadas (§ 
10), etc. 

Con todo, uno de los aspectos más significativos que exhibe la traducción árabe 
es la readapción del original siriaco en árabe, dando lugar a una suerte de ‘pseudo-
reescritura’ de la que se sirve el traductor para establecer una serie de cambios con 
respecto al texto original. Todos estos cambios que presenta la versión son, dentro 
de una perspectiva diacrónica, de una importancia enorme para los estudios acerca 
de los traductores árabes cristianos, puesto que los datos que nos suministra nos 
permite disponer de una serie de informaciones acerca de la actitud adoptada por los 
traductores árabes cristianos en general,50 y del traductor de este texto en particular, 
anet los textos originales que tradujeron al árabe.  
 

 

_____________ 
 

48  WELTECKE, D. «Les trois grandes chroniques syro-orthodoxes». En L’historiographie sy-
riaque. Ed. M. DEBIÉ (Études syriaques, 6). Paris: Geuthner, 2009, 117. 

49 BAR HEBRAEUS. The Chronography, I, 63 (inglés), II, 25 col. b, línea 33 (siriaco). 
50 Véase MONFERRER-SALA, J.P. «Plumbing the depths: sidelights and strategies of the Medie-

val Christian Arab Translators». Journal for Semitics 19:2 (2010), 661-697. 




