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Resumen: Tanto la lengua árabe como la española tienen varios sinónimos que se con-

sideran uno de los recursos de su riqueza. En el Sagrado Corán se nota que todas las 
palabras usadas en las diferentes situaciones no son intercambiables con sus sinónimos 
parciales. En este trabajo, vamos a estudiar tres tipos de la sinonimia parcial en el 
Corán y cómo se transmiten al español en la traducción de Cortés, como modelo. 
Seguimos el método descriptivo-analítico. Tenemos como objetivo discutir si existe 
sinonimia en las dos lenguas estudiadas, en general, y en el Corán, en particular. Además, 
estudiamos cómo se traducen los sinónimos o pseudo-sinónimos en el Corán al español. 
Tenemos como conclusiones que se recurre a la adición de adjetivos, la elipsis o la 
repetición de uno de los sinónimos para traducir los sinónimos parciales en el Corán. 

Palabras clave: sinonimia, traducción, pseudo-sinónimos, contigüidad semántica. 

 
Abstract: Both the Arabic and Spanish languages have several synonyms that are 

considered one of the resources of their richness. In the Holy Quran it is noted that 
all the words used in the different situations are not interchangeable with their partial 
synonyms. In this article, we are going to study three types of partial synonymy in 
the Quran and how they are transmitted to Spanish in the translation of Cortés, as 
a model. We follow the descriptive-analytical method. We aim to discuss whether 
there is synonymy in the two studied languages, in general, and in the Quran, in 
particular. In addition, we study how synonyms or pseudo-synonyms in the Quran 
are translated into Spanish. We conclude that the addition of adjectives, the ellipsis 
or the repetition of one of the synonyms is used to translate the partial synonyms 
in the Quran. 

Keywords: synonymy, translation, pseudo-synonyms, semantic contiguity. 
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1. Introducción 
 
Tanto la lengua árabe como la española tienen varios sinónimos. Aunque 

no hay sinonimia absoluta, como vamos a ver más adelante, los sinónimos 
parciales con todos sus tipos se consideran uno de los recursos de la riqueza 
de cualquier lengua. En el caso del árabe, su rica sinonimia (parcial) permite 
escoger el término más adecuado en cada momento. 

El Sagrado Corán es la Palabra o el Escrito divino de Alá, por eso se nota 
que todas sus palabras usadas en las diferentes situaciones no son intercambia-
bles con sus sinónimos parciales. Pues, si sustituyéramos un vocablo por su 
sinónimo o pseudo-sinónimo no transmitiríamos el Mensaje coránico divino 
que Alá quiere expresar al utilizar un término fijo. 

Así, Mikel de Epalza señala que la traducción del árabe al castellano —y a 
otras lenguas europeas— ha de enfrentarse también al problema del léxico 
árabe (2004: 39). Las palabras árabes ofrecen una evidente polisemia, además 
de incluir muchos pseudo-sinónimos que a veces no tienen equivalentes en 
el español. 

En cuanto a la traducción del Corán, a cualquier lengua, se considera solo 
como unos comentarios para entender mejor, en otras lenguas, los sentidos del 
mensaje divino, es, pues, comentario de los sentidos del Sagrado Corán. Esto 
se debe a las características especiales del léxico coránico: tiene ampliación 
de significado; es agradable al oído y atractivo al corazón; coherente con el 
sentido; tiene armonía con los demás vocablos en el contexto; y es inter-
cambiable con sus sinónimos. Como consecuencia, es difícil traducir el 
Sagrado Corán a cualquier otra lengua manteniendo estas características. 

En este trabajo, vamos a estudiar la sinonimia en el Corán y cómo se trans-
mite al español en la traducción de Cortés, como modelo. Seguimos el método 
descriptivo-analítico. Tenemos como objetivo discutir si existe sinonimia en 
las dos lenguas, el árabe y el español en general, en el Corán en particular. 
Además, estudiamos cómo se traducen al español los sinónimos o pseudo-
sinónimos en el Corán: se utilizan los sinónimos, la adición de adjetivos, la 
elipsis o la repetición de uno de los sinónimos, etc. 

Empezamos por la definición de la sinonimia. Luego, tratamos el problema 
de la sinonimia citando los criterios de los clásicos y los modernos que están 
a favor o en contra de la existencia de sinonimia en las dos lenguas estudiadas. 
También, arrojamos luz sobre las clases de la sinonimia. La segunda parte se 
dedica a la sinonimia en el Corán. Estudiamos tres subtipos de sinonimia 
parcial: los pseudo-sinónimos, la contigüidad semántica y los sinónimos con 
grado de diferencia. Extraemos del Corán ejemplos de cada tipo explicando 
por qué el léxico y su sinónimo no son intercambiables en la misma aleya o 
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situación, luego, comentamos cómo se traducen al español y cuáles son los 
equivalentes correctos. 

Nos basamos en los diccionarios árabes «Al-wasīṭ», los libros de exegetas, 
los criterios de los lingüistas árabes especialistas en la semántica, además 
del Diccionario de la Real Academia española 2010 (DRAE) en su versión 
en línea. 

 
 

2. Sinonimia entre el español y el árabe 

2.1 Definición de la sinonimia 

La sinonimia se define como la relación semántica existente entre dos o más 
palabras que tienen significantes distintos y significados iguales o equivalentes 
(Gutiérrez Araus, 2005: 275). Stephen Ullmann cita que los sinónimos son 
términos que comparten el significado y son intercambiables en los contextos 
(kamāl Bišr, 1997: 112). Los lingüistas árabes están de acuerdo con Ullmann 
en su definición, y añaden que los sinónimos deben ser intercambiables en los 
contextos sin alterar el sentido del mensaje (Garīb, 2015: 16, 40). 

Tanto el español como el árabe son lenguas ricas y llenas de varios sinóni-
mos, entre los cuales podemos elegir para expresar un mismo significado, pero 
a veces no son sinónimos de verdad pues, como indica Peña Martín (2007: 253): 
«Aunque es la lengua con mayor número de nombres para un mismo referente, 
en ninguna otra se pueden expresar las ideas más económicamente». 

2.2 El problema de la sinonimia 

La existencia o no de sinónimos es un tema polémico en todas las lenguas. 
En español, unos lingüistas la afirman como Gili Gaya (1961) y otros citados 
por Regueiro Rodríguez (2013: 2): 

 
En el plano onomasiológico (Ullmann, 1962/1976, Coseriu, 1981; 

Baldinger 1970; López García, 1990, 2007; García-Hernández, 1997), 
como procedimiento de sustitución léxica y designación referencial 
en la Lingüística del Texto (Lyons, 1997, 1981; Bernárdez, 1983), o 
como condición de verdad proposicional en la lógica formal (V. 
Quine, 1952). 

 
En cuanto al árabe en general, y al Corán, en particular, ha surgido la discu-

sión sobre si existen los sinónimos o no. Los antiguos lingüistas árabes1 que 

 
1 Sibawāy y Al-ʾAṣṣmaʿī. 
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están a favor de la existencia de sinonimia argumentan que los diccionarios 
explican los términos con sus sinónimos (As-siyūṭṭī, 1998: 404). 

Por otra parte, hay lingüistas modernos que niegan la sinonimia en todas las 
lenguas. Bloomfield (1933) indica que no hay sinónimos absolutos ya que hay 
diferencia fonética que exige una diferencia semántica. Goodman (1949: 7) 
señala que no hay dos vocablos intercambiables en cualquier contexto sin alterar 
el significado real o el sentido del mensaje. F. H. George (1964: 110) argu-
menta que si hubiera dos sinónimos idénticos e iguales en todos los aspectos, 
¿por qué estarían los dos en la lengua? Lehrer (1974: 23) dice que si proponemos 
que dos palabras son idénticas, no habrá sinónimos sino términos cuyos sig-
nificados son semejantes y pueden ser intercambiables parcialmente. Respecto 
al español, surgen Levy (1942) y Salvador (1985), entre otros, que niegan la 
sinonimia, como menciona Regueiro Rodríguez (2013: 2). 

Jieyun Huang (2015: 116) señala que M. V. Escandell Vidal (2008: 57) busca 
una manera de terminar este debate doctrinal sobre la existencia o no de 
sinónimos y propone la necesidad de encontrar cuál es el interés descriptivo y 
explicativo de la noción. 

 
[…] estamos intentando caracterizar: ¿en qué sentido resulta útil la 
noción de sinonimia? […] Pues bien, una noción estricta de sinonimia, 
en la que sólo tengan cabida las palabras que se pueden intercambiar en 
cualquier contexto sin que ello afecte a ningún aspecto de la interpreta-
ción final tiene escasa rentabilidad, ya que el número de los términos 
que cumplen con este requisito es muy pequeño. 

 
En la lengua árabe, los afirmadores y los negadores de la sinonimia parten 

de la diferencia de definirla. Los que afirman la sinonimia se centran en los 
significados compartidos, mientras que los negadores se basan en las diferen-
cias de los significados (Aš-šāyiʿ, 1993: 303). Si unimos sus dos criterios en 
uno, podemos decir que dos sinónimos comparten uno o más de los significados 
y difieren en un aspecto como mínimo. 
En cuanto al Corán, según Aš-šāyi ̔, los exegetas2 que niegan la sinonimia 

afirman que, aunque dos términos se refieren a una misma identidad o entidad, 
sugieren matices distintos; además, no pueden ser usados siempre en el mismo 
contexto, pues hay diferencias en el significado (1993: 303).  

Estamos de acuerdo con dicho criterio, puesto que ningún vocablo citado 
en las aleyas del Sagrado Corán podría ser intercambiable con otro, sean sinó-
nimos o equivalentes como vamos a estudiar más adelante. 

 
2 Los exegetas como Al-̕Andalusī, Ibn Katīr, Al Qurṭubī, Al Ṭabarī y As-syūṭṭī. 
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2.3 Clases de sinonimia 

M. L. Gutiérrez Araus (2005: 276) cita dos clases de sinonimia: sinónimos 
absolutos y sinónimos parciales: 

 
Cuando los matices son idénticos y pueden penetrarse en el mismo con-

texto, hablamos de sinónimos absolutos o totales. […] el segundo, se con-
sideran sinónimos, en la práctica, aquellos términos que, teniendo distintos 
significantes, comparten el mismo significado denotativo, aunque difieren 
en sus connotaciones. Se denominan entonces sinónimos parciales. 

 
Además, hay otros dos tipos: sinónimos de uso3 y sinónimos con diferencia de 

grado. Los primeros son palabras que tienen significado semejante, sin embargo, 
preferimos usar uno u otro según quién sea el receptor o de acuerdo con la si-
tuación en la que nos encontramos. Los sinónimos con diferencia de grado son 
palabras que tienen significado semejante, pero con una diferencia de intensidad. 

En la lengua árabe, los pseudo-sinónimos o los sinónimos de uso (šibh 
tarāduf en árabe) son un subtipo de los parciales. Sus significados son casi lo 
mismo, pero solo los especialistas pueden distinguir las diferencias. También 
están los sinónimos de diferencia de grado y Mujtār ʿUmar (1998: 221) añade 
otro tipo: la contigüidad semántica (taqārub dilālī en árabe) que se refiere a 
los dos términos que tienen significado semejante pero cada uno de ellos se 
distingue por un aspecto distinto al otro. 
Ibrāhīm ʾAnīs (1992: 176) menciona las condiciones para que dos vocablos 

sean sinónimos: los dos deben ser unidos en la época y el ambiente lingüísticos; 
comparten totalmente el significado, difieren en el significante de manera que 
uno no sea una evolución fonética del otro. Por otro lado, como asegura Araus 
(2005: 277), si el significado de un término es más general o más extremo que 
el del otro, no son sinónimos. 

En el Corán no hay sinonimia absoluta o total, sin embargo, se puede en-
contrar las demás clases. 

 
 

3. Sinonimia en el Corán 

3.1 Los pseudo-sinónimos o sinonimia de uso 

Al principio, en el árabe, la diferencia semántica entre los sinónimos 
depende de muchos factores, entre ellos, el uso del término en la situación y 

 
3 Son casi como los sinónimos contextuales. Preferimos utilizar «sinonimia de uso o pseudo-

sinónimos» siguiendo la clasificación de la sinonimia en el árabe y en el Corán. 
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los contextos; su estructura, es decir si es derivado debemos determinar el 
lexema; su antónimo, etc. (Aš-šāyi ̔, 1993: 114, 118) 

Los pseudo-sinónimos son los dos términos que muchos creen que son 
sinónimos o iguales, pero se usan en el Corán de una manera diferente y no se 
intercambian en los contextos. 

Citamos )غيث( )مطر(, «maṭar» y «gayt», que se traducen por «lluvia». En 
cuanto a «maṭar», se emplea en el Corán cuando la lluvia es molesta como en 
 .si la lluvia es molesta» (Las Mujeres, 102)» ,إنِْ كَانَ بكُِمْ أذَىً مِنْ مَطَر

En los demás contextos se cita como castigo a los infieles; sobre todo, la 
gente de Lot: الْمُنذرَِين مَطَرُ  فَسَاءَ  طَرًا ۖ  مَّ عَلَيْهِم   lluvia fatal para los que» ,وَأمَْطَرْناَ 
habían sido advertidos», (Los Poetas, 173).  Se repite en (Las hormigas, 58). 
Cortés añade el adjetivo «fatal» para indicar que «la lluvia» se utiliza en un 
sentido peyorativo. 

En lo que se refiere a «gayt» indica lo bien y está citada en el Corán como 
recompensa, como en: ۚ  َُلُ الْغَيْثَ مِن بعَْدِ مَا قَنَطُوا وَينَشُرُ رَحْمَته  envía […]» ,وَهُوَ الَّذِي ينَُز ِ
de lo alto la lluvia abundante, cuando ya han perdido toda esperanza y difunde 
Su misericordia» (La Consulta, 28). Se observa que Cortés la traduce por «lluvia 
abundante» que significa «chaparrón», ya que «gayt» significa lluvia recia. 

También se traduce por «chaparrón», como en 
 

ر   وَزِينةَ   وَلَهْو   لَعِب   الدُّنْياَ الْحَيَاة   انََّمَا غَيْث   كَمَثلَِ  وَالْْوَْلََدِ  الْْمَْوَالِ  فِي وَتكََاث ر   بيَْنَك مْ  وَتفَاَخ   
نبَاَت ه  الْك فَّارَ  أعَْجَبَ   

«¡Sabed que la vida de acá es juego, distracción y ornato, rivalidad en 
jactancia, afán más hacienda, de más hijos! Es como un chaparrón: la 
vegetación resultante alegra a los sembradores […]» (El Hierro, 20). 

 
Así, «maṭar» es siempre un castigo o molesta, mientras que «gayt» es una 

misericordia de Alá, por lo tanto, no son dos palabras intercambiables en el 
Corán. Las dos se traducen en español como «lluvia», aunque se añade un 
adjetivo para aclarar si su sentido es peyorativo o no. 

Otro ejemplo es ( سنة) y (عام), «sanatun» y «ʿāmun», que se traducen por 
«año(s)». Aunque son sinónimos totales en el árabe, se consideran pseudo-
sinónimos o bien sinónimos de uso en El Corán, ya que el uso de una u otra 
depende de la situación. Por eso, no son intercambiables en las aleyas. 

«Sanatun» en singular o «sinīn» en plural aparecen 18 veces en el Corán. Se 
utiliza el singular o el plural según la sintaxis árabe4. Se emplea en el Corán 
más que «ʿāmun», que se cita solo 7 veces. 

 
4 Se usa el plural si el número que la acompaña es de 3 a 10, mientras que el singular acom-

paña a los demás números, excepto con el número 2, con el que se utiliza el dual. Pero, el dual 
no se emplea en el Corán. 
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En lo que se refiere a «sanatun» o «año» se usa indicando los años de esfuerzo 
y fatiga. Por ejemplo, describe los 40 años en que los hijos de Israel se han 
extraviado en el desierto por su desobediencia a los órdenes de Alá: 

 
م   رَصَ  وَلتَجَِدنََّه  ة   عَلَى   لنَّاسِ ٱ أحَ  رَك واْ   لَّذِينَ ٱ وَمِنَ  حَيَو  ر   لَو   حَد ه م  أَ  يَوَدُّ  أشَ  فَ  ي عَمَّ سَنةَ   ألَ   

«Encontrarás, ciertamente, que son los más ávidos de vivir, más aún 
que los asociadores, hay entre ellos quien desearía vivir mil años, […]» 
(La Vaca, 96; se repite en La Mesa Servidora, 26). 

 
مًا إِنَّ  فِ  رَب ِكَ  عِندَ  يَو  ا سَنةَ   كَألَ  مَّ تعَ دُّونَ  م ِ  

«Un día junto a tu Señor vale por mil años […]» (La Peregrinación, 47). 

 
Se describe el Día de la Resurrección que equivale a 1000 años de lo que 

calculamos en la vida mundana; se repite en La Adoración, 5. En otra aleya se 
habla de este Día, en que ascienden los ángeles y el Espíritu, que equivale a 
50 mil años (Las Gradas, 4); además de la pregunta dirigida a la gente de 
gehena de cuántos años han vivido en la vida mundana (Los creyentes, 112). 
«Sinīn» o «años» en el plural se cita en las situaciones de cansancio, como 

los años que vivía Moisés con los medianitas  َت لِ  فيِ   سِنِينَ  فلََبِث  ينََ  أهَ  مَد  , «Viviste 
durante años con los medianitas» (Ta Ha, 40). 

Además, se refiere a los varios años que vivían los bizantinos después de 
su derrota por los persas (Los Bizantinos, 4), los años en que los egipcios 
sembraban y los de carestía en los tiempos de José (José, 47); y los años que 
pasaba José en la cárcel (José, 42); los 309 años en que durmieron los jóvenes 
de la caverna (La Caverna, 11, 25). 
En cuanto a «ʿāmun» o «año» aparece en su forma singular 6 veces y en 

dual, «dos años», solo una vez. Se utiliza para referirse a los años de bondad 
y prosperidad. Por ejemplo, es acompañada con la lluvia: 

 
لِكَ  بَعْدِ  مِنْ  يأَتِْي ث مَّ  ونَ  وَفيِهِ  النَّاس   ي غاَث   فِيهِ  عَام   ذَ  يَعْصِر   

«Seguirá un año en el que la gente será favorecida y podrá prensar» 
(José, 49). 

 
Y describe al que murió 100 años y luego se despertó (La Vaca, 259). 
Respecto al uso de la forma dual (عامين) «ʿāmain» o «dos años» se refiere a 

los años de destete del ser humano:   ل ه نِ  فيِ   ۥوَفِصَ  عَامَي  , «[…] y es destetado a los dos 
años» (Luqman, 14). La aleya siguiente aclara el uso de ambas palabras en el Corán: 

 
﴾ ١٤﴿  وَهمُْ ظَالِمُونَ  الطُّوفاَنُ  فَأخََذهَُمُ  عَامًا  خَمْسِينَ  إِلَّّ  سَنَة   ألَْفَ  فِيهِمْ  فَلبَِثَ  قَوْمِهِ  إلَِى   نوُحًا  أرَْسَلْنَا  وَلَقَدْ   

«Y ya enviamos Noé a su pueblo y permaneció con él durante mil años 
menos cincuenta. Y el diluvio los sorprendió en su impiedad» (La Araña, 14). 
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Los años que vivía Noé predicando a su gente para adorar a Alá son «sinīn» 
porque son años de cansancio y fatiga; pero los 50 años que no vivía son «ʿāmun». 

Cortés traduce los dos sustantivos con sus variedades por «año(s)», pues no 
hay sinónimo en español. Además, no añade adjetivo ya que podría estar de sobra. 

El ejemplo siguiente es )نعمة(  y  ()نعيم , «naʿīm» y «niʿmatun», «delicia» y 
«gracia» respectivamente. Son dos palabras que comparten el mismo lexema 
«na-ʿa- ma». Cada una tiene uso diferente en el Corán, puesto que «naʿīm» 
alude a las delicias en el más allá; mientras que «niʿmatun» indica las gracias 
en la vida mundana (Q. ʿĀšūr, 2001: 15). 
En cuanto a «naʿīm» se usa en 16 aleyas en el Corán, en la mayoría de ellas 

se dice  ِت لنَّعِيمِ ٱ جَنَّ  , «Jardines de la Delicia», como en La Mesa Servidora, 65; 
Jonás, 9; Luqman, 8; La Peregrinación, 56; Los Puestos en Fila, 43; El 
Acontecimiento, 12; El Cálamo, 34; o «ŷanntu» en singular —«Jardín de la 
Delicia»— en Los Poetas, 85; Las Gradas, 38. En las otras aleyas se refiere a 
«la delicia en el Paraíso», como en:   ت قِ  نعَِيم   فِيهَا لَّه م   وَجَنَّ  يم  مُّ , «así como jardines en 
los que gozarán de delicia sin fin» (El Arrepentimiento, 21), ya se repite en La 
Monte, 17; El Hombre, 20; La Hendidura, 13; Los defraudadores, 24, 24; El 
Afán de Lucro, 8. 
Respecto a «niʿmatun» aparece en más de 37 aleyas. A veces se utiliza como 

«niʿmatu Alá» o «niʿmatun min Alá», «la gracia de Dios». Se traduce 
como «gracia» en: 

 
ل   وَمَن مَةَ  ي بَد ِ ِ ٱ نِع  دِ  مِن   للَّّ ه   مَا بَع  َ ٱ فإَنَِّ  جَا ءَت  عِقاَبِ ٱ شَدِيد   للَّّ ل   

«Si uno después de recibir la gracia de Dios, la cambia… Dios es 
severo en castigo» (La Vaca, 211). 

 
Aparece en La Familia de Imran, 171, 174; El Botín, 53; Abraham, 34; Las 

Abejas, 53; Los Grupos, 8, 49; Los Poetas, 22; Las Habitaciones Privadas, 8; 
La Luna, 35. Se transmite como «favor» en مَة   مِن  ۥعِندهَ   لِْحََد   وَمَا زَى    ن عِ  ت ج  , «que no 
debe a nadie un favor que deba devuelto» (La Noche, 19). 

Así, se nota que «delicia», que significa «el placer muy intenso del ánimo», 
coincide con «naʿīm», mientras «gracia», que es sinónimo de «don o favor», 
transmite el sentido de «niʿmatun». 

Otras dos palabras, que comparten el mismo lexema, pues son de la misma 
familia de palabras, son )مَي ِت(  y  ()مَيْت , «mayt» y «mayyit». Difieren en 
«attaškīl o alḥarakāt», «la flexión o los signos diacríticos», ya que en la primera 
la «yā̕» lleva «sukūn»5; mientras en la segunda la «yā̕» lleva «šadda»6. 

 
5 Es un signo auxiliar que se representa en la escritura como un pequeño círculo sobre la 

consonante e indica que esta carece de vocal breve (Millar Cerda, 2005: 64). 
6 Indica la duplicación de una consonante en una palabra, la primera con sukūn y la segunda 

con vocal breve (Millar Cerda, 2005: 67). 
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Según Al-muʿŷam Al-wasīṭ, ( مَيْت) «mayt» significa «muerto», es decir, su alma 
se ha separado de su cuerpo. Se usa en el Corán para describir al calumniador: 

 
مَيْتاً  أخَِيهِ  لَحْمَ  يأَكْ لَ  أنَْ  أحََد ك مْ  بُّ أيَ حِ   

«¿Os gustaría comer la carne de tu hermano muerto?» (Las Habitaciones 
Privadas, 12). 

 
Otra aleya es  ْفأَحَْيَيْناَه   مَيْتاً كَانَ  وَمَن , «el que estaba muerto y que luego hemos 

resucitado» (Los Rebaños, 122). También, aparece para describir un país:  ًَمَيْتاً بلَْدة , 
«un país muerto» (El Criterio, 49), y se repite en (Qaf, 11; El Lujo, 11). 

El sustantivo (مَي ِت), «mayyit», se refiere, como indica Al-mu˓ŷam Al-wasīṭ, 
a «quien va a morir pero todavía está vivo, es decir que no es inmortal; o 
quien/que es como lo muerto». Cortés la traduce correctamente en tres aleyas: 

 
بِمَي تِ   ه و وَمَا مَكَان ك ل ِ  مِنْ  الْمَوْت   يأَتْيِه  

«La muerte vendrá a él por todas partes, sin que llegue a morir» 
(Abraham, 17). 

 
 إِنَّكَ  مَي تِ   وَإنَِّهُمْ  مَي تِوُنَ 

«Tú tienes que morir y ellos tienen que morir»7 (Los Grupos, 30). 

 
يَاحَ  أرَْسَلَ  الَّذِي اللَّّ   مَوْتِهَا بَعْدَ  الْْرَْضَ  بهِِ  فأَحَْييَْنَا مَي ِت   بلََد   إلَِى   فَس قْناَه   سَحَاباً فتَ ثِير   الر ِ  

«Dios es Quien envía los vientos y estos levantan nubes, que Nosotros 
conducimos a un país árido. Con ellas vivificamos la tierra después de 
muerta» (Creador, 9). 

 
Se repite la estructura siguiente en más de una aleya en el Corán: 
 

خْرِج   لْمَي تِِ ا مِنَ  الْحَيَّ  ي خْرِج   الْحَي   مِنَ  الْمَي ِتِ  وَم   
«Tú sacas al vivo del muerto y al muerto del vivo» (La familia de 

Imrán, 27). 

 
También está en Los Rebaños, 95; Jonás, 31; Los Bizantinos, 19. En estas 

aleyas «el muerto» se refiere al ser inanimado que no tiene alma, por lo tanto, 
es como lo muerto. 

En cuanto a )كُره(  y ()كَره , «karhun» y «kurhun», son otras dos palabras que 
difieren por la flexión o los signos diacríticos. En la primera, la consonante 
«kāf» lleva la vocal breve (a) o «fataḥatun», mientras en la segunda lleva la 
(u) o «ḍamtun». Son de la misma familia. 

 
7 Alá dirige sus palabras al Profeta Moḥammad, explicándole que él y sus paisanos infieles 

van a morir. 
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La palabra «karhun» significa «forzosamente». Aunque Cortés la traduce 
a varias palabras y expresiones como «por fuerza», «a disgusto», «contra 
su voluntad». Todas tienen el mismo sentido y transmiten el significado de 
la obligación. 

 
ِ  دِينِ  أفََغيَْرَ  وَكَرْهًا  طَوْعًا وَالْْرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  فِي مَنْ  أسَْلمََ  وَلهَ   يبَْغ ونَ  اللَّّ  

«¿Desearían una religión diferente de a de Dios, cuando los que están 
en los cielos y la tierra se someten a Él, de grado o por fuerza […]» (La 
Familia de Imrán, 83). 

 
كَرْهًا  الن سَِاءَ  ترَِث وا أنَْ  لَك مْ  يَحِلُّ  لََ  آمَن وا الَّذِينَ  أيَُّهَا يا  

«¡Creyentes! No os lícito recibir en herencia a mujeres contra su 
voluntad» (Las Mujeres, 19). 

 
كَرْهًا  أوَْ  طَوْعًا أنَْفِق وا ق لْ   

«Di: “Da lo mismo que deis limosna a gusto o a disgusto […]”» (El 
Arrepentimiento, 53). 

 
 ِ د   وَلِلَّّ مْ  وَكَرْهًا طَوْعًا وَالْْرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  فِي مَنْ  يسَْج  وَالْْصَالِ  باِلْغ د و ِ  وَظِلََل ه   

«Ante Dios se prosternan mañana y tarde los que están en los cielos y 
en la tierra, de grado o por fuerza» (El Trueno, 15). 

 
ينَ طَائِعِ  أتَيَْناَ قاَلتَاَ كَرْهًا أوَْ  طَوْعًا ائتِْياَ وَلِلْْرَْضِ  لَهَا فَقاَلَ  د خَان   وَهِيَ  السَّمَاءِ  إِلَى اسْتوََى   ث مَّ   

«Luego, se dirigió al cielo, que era humo y dijo a este y a la tierra: 
“¡Venid, queráis o no! Dijeron “venimos de buen grado”» (Han Sido 
Explicado Detalladamente, 11). 

 
Se nota que Cortés prefiere utilizar la oración elíptica «queráis o no» en vez 

de «Venid de grado o por fuerza». 
Refiriéndose a «kurhan», quiere decir hacer algo necesitado con cansancio. 

Se cita en el Corán con el acto del embarazo, dar a luz y combatir. 
 

لَك مْ  ك رْه   وَه وَ  الْقِتاَل   عَليَْك م   ك تبَِ     
«Se os ha prescrito que combatáis, aunque os disguste» (La Vaca, 216). 

 
También se puede traducirlo con el verbo «aborrecer», ya que conlleva el 

sentido de la molestia. Cabe mencionar que «aborrecer» es «tener aversión a 
alguien o algo», mientras «disgustar», usado como pronominal, es «causar 
enfado, pesadumbre o desazón». 

 
ه   لتَهْ  حمَ  ك رْهًا  وَوَضَعَتهْ   ك رْهًا أ مُّ  

«Su madre le llevó con molestia y con molestia le dio a luz» (Al-Ahqaf, 15). 
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3.2 La contigüidad semántica 

Estas palabras tienen significados que parecen semejantes, pero cada una 
se distingue por un aspecto diferente. 

Estudiamos las dos palabras  )رؤيا(  y   ( )أحلام , «ʾaḥlām» y «ruʾyā» o los 
«sueños». Alá no las usa en el Corán como sinónimos y no son intercambiables. 
Al hablar sobre «ʾaḥlām» notamos que aparece solo en su forma plural y alude 
a la alucinación de sueños, es decir los sueños no reales. Otra diferencia entre 
ambas palabras es que «ʾaḥlām» o «los sueños» no tiene interpretación, pero 
«ruʾyā» o «el sueño», sí. 
La palabra «ʾaḥlām» está citada en el Corán en tres aleyas: 
 

بِعاَلِمِينَ  الْْحَْلََمِ  بِتأَوِْيلِ  نَحْن   وَمَا   أحَْلََم   أضَْغاَث   قال وا  
«Dijeron: “¡Amasijo de sueños! Nosotros no sabemos de interpretación 

de sueños”» (José, 44). 

 
افْترََاه   بَلِ  أحَْلََم   أضَْغاَث   قاَل وا بلْ   

«Ellos, en cambio, dicen: “¡Amasijo de sueños! ¡No! […]”» (Los Profetas, 5). 

 
ه مْ  أمَْ  ر  مْ  تأَمْ  ه  ذاَ أحَْلََم  طَاغ ونَ  قَوْم   ه مْ  أمَْ    بِهَ   

«¿Se les ordena en sueños que hablen así o es que son gente rebelde?» 
(El Monte, 32). 

 
Así, se utiliza la palabra «ʾaḥlām» acompañada con «ʾaḍgāt», es decir, 

«amasijos». En general se traduce como «sueños». 
Para «ruʾyā», siempre se emplea en su forma singular y la encontramos en 

6 aleyas; 3 de ellas en la sura de José, ya que en el cuento del profeta José los 
sueños desempeñan un papel importante: se empieza con un sueño, además de 
incluir 3 sueños —uno del rey y 2 de los presos—. También el profeta José 
sabe interpretar los sueños. 

 
ؤْياَ كُنْتمُْ  إِنْ  ؤْياَيَ رُ  فِي أفَْتوُنِي…﴾٥﴿ …إِخْوَتِكَ  عَلَى   رُؤْياَكَ  تقَْصُصْ  لَّ  بنَُيَّ  قاَلَ يا   ﴾ ٤٣﴿  تعَْبرُُونَ  لِلرُّ

ذاَ أبََتِ  يا…  ﴾١٠٠﴿  …حَقًّا رَب ِي جَعلََهَاقَدْ   قبَْلُ  مِنْ  رُؤْياَيَ  تأَوِْيلُ  هَ 
«¡Hijito! ¡No cuentes tu sueño a tus hermanos […] (5) […] ¡Aclaradme 

mi sueño, si es que sois capaces de interpretar sueños! (43) […] ¡Padre! 
He aquí la interpretación de mi sueño de antes. ¡Mi Señor ha hecho de 
él una realidad! […] (100)» (José). 

 
ؤْياَ جَعلَْناَ وَمَا لِلنَّاسِ  فتِْنةًَ  إلََِّ  أرََيْناَكَ  الَّتِي الرُّ  

«No hicimos del sueño8 que te mostramos y del árbol maldito mencionado 
en el Corán sino tentación para los hombres» (El Viaje Nocturno, 60). 

 
8 Se refiere al viaje nocturno del Profeta Moḥammad. 
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ؤْياَ صَدَّقْتَ  قَدْ  لِكَ  إنَِّا   الرُّ حْسِنيِنَ  نَجْزِي كَذَ  الْم   

«Has realizado el sueño9. Así retribuimos a quienes hacen el bien» 
(Los Puestos En Fila, 105). 

 

ؤْياَ رَس ولهَ   اللَّّ   صَدقََ  لَقَدْ  باِلْحَق ِ  الرُّ  

«Dios ha realizado, ciertamente, el sueño de Su enviado […]» (La 
Victoria, 27). 

 
Podemos observar que «ruʾyā» o «sueño» en el Corán es de los profetas 

excepto el del Aziz de Egipto. En todos los casos es interpretable. 
Ambas palabras se traducen por «sueño», ya que no hay otro sinónimo del 

vocablo español que pueda transmitir la diferencia entre ellas. Pero, vemos 
que «sueño» no es una traducción perfecta de «ruʾyā», porque según DRAE 
(2010) se refiere a «cosa que carece de realidad o fundamento, y, en especial, 
proyecto, deseo, esperanza sin probabilidad de realizarse». 

Los dos verbos (يفعلون) y (يعملون), «yaʿmalūn» y «yafʿalūn», «hacen u obran» 
y «hacen» respectivamente, parecen sinónimos, pero hay muchas diferencias 
semánticas entre ellos conocidas solo por los especialistas. Según Al-ʾaṣbahānī 
-alʿamal» o «la obra» es la acción que tiene lugar inten» ,(العمل ) ,(315 :2008)
cionalmente y tiene influencias. Además, se realiza en un tiempo un poco 
largo comparándolo con (الفعل), «alfiʿl», «la acción». Cada «ʿamal» es «fiʿl», 
es decir que la obra es parte de las acciones. 

Otras diferencias entre ambas es que quien hace ( العمل), «alʿamal» o la 
obra es un ser animado, mientras que el ser inanimado hace ( الفعل), «alfiʿl» o 
la acción. 
Cabe mencionar que los dos verbos «yaʿmalūn» y «yafʿalūn», «hacen u obran» 

y «hacen» se usan varias veces a lo largo del Corán con sus diferencias semánticas.  

Empezando por «ya˓malūn», se traduce como «hacer» en: 

 

ا ل ونَ   ت س   وَلََ  مَل ونَ  كَان واْ  عَمَّ يَع   

«[…] No tendréis que responder de lo que ellos hacían» (La Vaca, 134). 

 
También, aparece en La Vaca, 96, 141; La Familia de Imrán, 120, 163; La Mesa 

Servidora, 62, 66, 71: Los Rebaños, 108, 132; Los Lugares Elevados, 118, 147; El 
Botín, 39, 47; El Arrepentimiento, 9; Hud, 111; José, 19, 69; Los Profetas, 82; 
Los Poetas, 169; Sabaa, 13, 33; La Discusión; Los Hipócritas, 2. 

Se traduce como «obrar» cuando se refiere al bien y al mal, como en: 

 

 

 
9 El sueño de Abraham de sacrificar con su hijo Ismail. 
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ر   ؤْمِنيِنَ  وَي بشَ ِ الِحَاتِ  يَعْمَل ونَ  الَّذِينَ  الْم  الصَّ  

«[…] y anuncia a los creyentes que obran bien» (El viaje nocturno, 9; 

se repite en La Caverna, 2; Los Profetas, 27; Los Relatos, 84; La Araña, 4; 
La Adoración, 19). 

 
Cuando lo que se hace es malo como: 
 

يَعْمَل ونَ  كَان وا مَا وَبطََلَ " – "السُّوءَ  يَعْمَل ونَ  للَّذِينَ " – "السَّي ئِاَتِ  يَعْمَل ونَ  لِلَّذِينَ   

 
Se traduce por «las obras son vanas» o «malas obras» o «peores obras», 

como en: Las Mujeres, 17, 18; Los Rebaños, 88, 122, 127; Los Lugares Ele-
vados, 118, 180; El Arrepentimiento, 121; Jonás, 12; Las Abejas, 96, 97; La 
Araña, 7; La Adoración, 17; Los Grupos, 35; Se Han Explicado Detallada-
mente, 20, 27; Al Ahqaf, 14; El Acontecimiento, 24. 

 
مْ  عَليَْهِمْ  تشَْهَد   يَوْمَ  مْ  وَأيَْدِيهِمْ  ألَْسِنتَ ه  ل ه  يَعْمَل ونَ  كَان وا بِمَا وَأرَْج   

 
En esta aleya solo, se transmite en «cometen el mal»: «el día que sus lengua, 

manos y pies atestigüen contra ellos por las obras que cometieron» (La Luz, 24). 
El verbo «yafʿalūn» se emplea solo 15 veces en el Corán y Cortés lo traduce 

por «hacer» como en: 
 

ناَ   بَل   قاَل واْ  لِكَ  ءَاباَ ءَناَ وَجَد  علَ ونَ  كَذَ  يَف   
«Dijimos: “¡No!”, pero encontramos que nuestros antepasados hacían 

lo mismo» (Los Poetas, 74). 

 
Se repite en La Vaca, 71; La Mesa Servidora, 79; Los Rebaños, 159; Jonás, 

36-46; Hud; 36; Las Abejas, 50; La Luz, 41; Los Poetas, 226; Las Hormigas, 34; 
Los Grupos, 70; La Prohibición, 6; Los Defraudadores, 36; Las Constelaciones, 7. 

Así, se observa que Cortés utiliza los verbos «hacer» y «obrar» para traducir 
el verbo «yaʿmalūn», pero el verbo «hacer» es el único para transmitir 
«yafʿalūn». Por eso, Cortés considera los dos verbos como sinónimos usando 
un solo verbo para transmitirlos al español, aunque se usan de una manera 
diferente en el árabe, como hemos aclarado. 

Los dos sustantivos ( ثياب), «ziyāb», «ropa», y (لباس), «libās», «vestidura», 
no son un ejemplo de palabras intercambiables en el Corán ya que tienen 
referentes diferentes. 

En cuanto al primero, (ثياب), «ziyāb», se utiliza en el Corán 8 veces. Según 
M. N. Al-munŷid, siempre indica el vestido exterior que cubre el cuerpo. 
Además de tener varios tipos, es visible por la gente y se puede poner o 
quitarse muchas veces al día. Aparece en el Corán en el plural solo para señalar 
la variedad en su forma (1997: 223). 
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Se emplea para describir la ropa que se pone la gente en general, y la mujer 
en particular como: 

 
ن قبَۡلِ   ۡ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ لِيسَۡتَ يَ    ت ٖۚ م ِ ثَ مَرَّ  نكُُمۡ وَٱلَّذِينَ لمَۡ يبَۡلغُوُاْ ٱلۡحُلمَُ مِنكُمۡ ثلََ  ذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتۡ أيَۡمَ 

ةِ ٱلۡفَجۡرِ  ...صَلَو  ةِ ٱلۡعِشَا ءِٖۚ نَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعۡدِ صَلَو  عِدُ مِنَ  . 58 وَحِينَ تضََعوُنَ ثِياَبَكُم م ِ وَٱلۡقَوَ 
تِي لَّ يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فلََيۡسَ عَليَۡهِنَّ جُناَح  أنَ يضََعۡنَ ثيِاَبَهُنَّ غَيۡرَ مُتبََر ِ 

ۖ ... ٱلن سَِا ءِ ٱلَّ  تِۢ بِزِينةَ  60جَ   
«¡Creyentes! Los esclavos y los impúberes, en tres ocasiones, deben 

pediros permiso: antes de levantaros, cuando os quitáis la ropa al 
mediodía y después de acostaros […] 58. Las mujeres que han alcanzado 
la edad crítica y no esperan ya casarse, no hacen mal si se quitan la ropa, 
siempre que no exhiban sus adornos […] 60» (La Luz, 58, 60). 

 
Tenemos en cuenta que Cortés aclara a pie de página lo que significa la ropa 

en la aleya 60: [se entiende: «la ropa de calle» (velos, mantos…)]. 
También la palabra (ثياب), «ziyāb», se traduce por «ropa» cuando se habla 

de los incrédulos, describiendo cómo se cubren sus caras con sus ropas para 
evitar escuchar a los profetas, como en: 

 
م   ألَََ   ن ونَ  إنَِّه  ف واْ  ص د ورَه م   يَث  تخَ  ه    لِيسَ  ش ونَ  حِينَ  ألَََ  مِن  تغَ  م   يسَ  لَم   ثِياَبَه  ونَ  مَا يَع  وَمَا ي سِرُّ  

لِن ونَ   د ورِ ٱ بِذاَتِ  عَلِيم    ۥإنَِّه   ي ع  لصُّ  
«Se repliegan en sí mismos para esconderse de Él. Aunque se cubran 

con la ropa, Él sabe lo que ocultan y lo que manifiestan: sabe bien lo 
que encierran los pechos» (Hūd, 5; se repite en Noé, 7). 

 
ر   وَثيِاَبَكَ  فَطَه ِ  

«La ropa, ¡purifícala!» (El envuelto en su manto, 4). 

 
Sin embargo, se puede entender por la ropa en la aleya anterior (El Alma), 

como explica Cortés a pie de página siguiendo los criterios de los exegetas. 
Cabe mencionar que en el DRAE (2010) ropa es «prenda de vestir»; prenda es 

cada una de las partes que componen el vestido y calzado del hombre o de la mujer. 
En lo que se refiere a la ropa de la gente del paraíso, se transmite (ثياب), 

«ziyāb», en el verbo «vestir», que es «cubrir o adornar el cuerpo con ropa»: 
 

ئِكَ 
م   أ وْلَ   ت   لَه  ن   جَنَّ  رِي عَد  تِهِم   مِن تجَ  ر  ٱ  تحَ  هَ  نَ  نَ  لْ  ذهََب   مِن أسََاوِرَ  مِن   فيِهَا ي حَلَّو   

بسَ ونَ  رٗا ثِياَباً وَيلَ  ض  ن خ  رَق   س ند س   م ِ تبَ  وَإسِ   
«Para esos serán los jardines del edén, por cuyos bajos fluyen arroyos. 

Se les adornará allí con brazaletes de oro, se les vestirá de satén y 
brocados verdes […]» (La caverna, 31). 

 
También aparece en El hombre, 21. La elección de Cortés del verbo «vestir» 

en las dos aleyas anteriores es muy adecuada, porque el vestido de los del 
paraíso es tanto para cubrir el cuerpo como para adornar. 
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واْ  لَّذِينَ ٱ عتَ   كَفَر  م   ق ط ِ ن ثيِاَب   لَه  نَّار  م ِ  
«A los infieles se les cortarán trajes de fuego […]» (La peregrinación, 19). 

 
El empleo de «traje» está muy bien, pues «traje: vestido completo de 

una persona». Según M. Al munŷid, la ropa de fuego aquí incluye todo el 
cuerpo (1997: 220). 

La otra palabra es ( لباس), «libās», «vestidura», que se utiliza en el Corán 
para referirse a la vestidura interior que cubre la desnudez del hombre. 
Aparece solo en su forma singular. En cuanto a su origen, M. Garīb dice que 
viene del verbo ( لَبَس(, «labas», que significa «cubrir» o «confundir e intervenir» 
(2015: 35). Así, se observa que se usa también figurativamente como vamos a 
ver en los ejemplos. Otra diferencia entre ( ثياب), «ziyāb», y ( لباس), «libās», es 
que la primera se quita fácilmente, como hemos explicado, mientras la segunda, 
no. Por eso, se emplea el verbo (يضع), «yaḍaʿ», «quitarse», con la primera, y 
el verbo (ينزع), «yanzi˒», «despojarse», con la segunda. Se cita 9 veces en el 
Corán, 3 de ellas se emplea figurativamente. 

 
بنَِي   ناَ قَد   ءَادمََ  يَ  ك م  عَ  أنَزَل  رِي لِباَسٗا ليَ  تِك م   ي وَ  ءَ  وَى  ٱ وَلِبَاس   وَرِيشٗا   سَو  لِكَ  لتَّق  ذَ   

ر    بنَِي  ) 26… (خَي  تِننََّك م    لََ  ءَادمََ   يَ  ن  ٱ  يَف  طَ  رَجَ   كَمَا    لشَّي  ك م   أخَ  نَ   أبََوَي  جَنَّةِ ٱ  م ِ مَا   ينَزِع   ل  ه  مَا  عَن  لِبَاسَه   
 … تِهِمَا لِيرُِيَهُمَا   سَوۡءَ   

«¡Hijos de Adán! Hemos hecho bajar para vosotros una vestidura para 
cubrir vuestra desnudez y para ornato. Pero la vestidura del temor de 
Dios, esa es mejor […] 26. ¡Hijos de Adán! Que el Demonio no os 
tiente, como cuando sacó a vuestros padres del Jardín, despojándoles de 
su vestidura para mostrarles su desnudez […] 27» (Los lugares eleva-
dos, 26, 27). 

 
La palabra «vestidura» utilizada por Cortés es mejor que «vestido», porque 

indica prendas con que se cubre el cuerpo, pero «vestido» se define como 
prenda exterior. 

La expresión «la vestidura del temor de Dios» se refiere a que es difícil 
quitarla pues se interviene en el alma. Lo mismo ocurre en el ejemplo siguiente 
al describir la relación entre el hombre y su mujer. Alá dice que las mujeres 
son vestidura para sus esposos ya que sus almas se entremezclan, y uno cubre 
al otro: 

 
لَةَ  لَك م   أ حِلَّ  ياَمِ ٱ ليَ  فثَ  ٱ لص ِ لَّه نَّ  لِباَس   وَأنَت م   لَّك م   لِباَس   ه نَّ  نسَِا ئِك م    إلَِى   لرَّ  

«Durante el mes de ayuno os es lícito por la noche uniros a vuestras 
mujeres: son vestidura para vosotros y vosotros lo son […]» (La Vaca, 187). 

 
Al hablar sobre la gente del Paraíso y como se visten de seda, se utiliza 

 :«libās» ,(لباس)
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نَ  ل ؤٗا   ذهََب   مِن أسََاوِرَ  مِن   فيِهَا ي حَلَّو  م  وَلِباَس   وَل ؤ  حَرِير   فيِهَا ه   
«Allí se les adornará con brazaletes de oro y con perlas, allí vestirán 

de seda» (La peregrinación, 23). 

 
Se repite la misma aleya en la sura de Creador, 33. Así, tenemos una visión 

completa del vestido de la gente en el paraíso, se visten de seda como vestidura 
interior, mientras el vestido exterior es de verde satén y de brocado. Cortés 
usa el verbo «vestir» en las dos situaciones para designar tanto el vestido in-
terior como el exterior, puesto que no tenemos datos de cómo estará el vestido: 
ropas, trajes… 

3.3 Con diferencia de grado 

En este tipo de sinonimia, la diferencia entre las palabras reside en la inten-
sidad del significado de cada una. 

Un buen ejemplo de este tipo de sinonimia son las dos palabras (خِشية), 
«jišya», y ( خَوْف), «jawf», que significan en español «temor». El significado de 
la segunda es más amplio que el de la primera. En cuanto a (خِشية), «jišya», es 
un temor siempre acompañado de tranquilidad ya que resulta del conocimiento 
y del saber. Por eso, se evita que lo temido ocurra. Al contrario, (خوْف), «jawf», 
es un sentimiento unido al terror y provoca la tristeza porque no se puede 
prohibir que ocurra lo que se teme. Es una emoción hacia lo ignorado y des-
conocido. Šukrān Šūlāka dice que, en el Corán, el sustantivo ( خِشية), «jišya», 
o el temor se cita para expresar dicho sentimiento en la vida mundana solo, y 
es un temor de Alá, El Todopoderoso, o del Día de la Resurrección, por eso lo 
sienten los creyentes, los profetas y los científicos al conocer a Alá, El Grande 
(2005: 6, 7). 

En lo que se refiere a ( خوْف), «jawf», «temor», exige movimiento y acción 
como por ejemplo huir o correr, pero en ( خِشية), «jišya», no. 
Aš-šāyi ̔ menciona dos causas que aseguran la existencia de unas diferen-

cias en el significado entre ambas palabras no intercambiables: las dos apare-
cen unidas con la conjunción coordinada ( و), «wa», «y», que no une dos sinó-
nimos en el árabe; además, se cita (زْن  «al-ḥuzn» o «la tristeza» ,(الح 
acompañada con (خوْف), «jawf», «temor», en estructuras negativas en 17 situa-
ciones, pero nunca viene con (خِشية), «jišya» (1993: 270). 

De los ejemplos del uso de ( خِشية), «jišya», como sustantivo o verbo en pre-
sente «yajašya/wn» en el Corán mencionamos: 

 
نَ  لَّذِينَ ٱ شَو  بِ ٱ بِ  رَبَّه م يَخ  غيَ  ل   

«Que tiene miedo de su Señor en secreto» (Los Profetas, 49). 
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Se repite la aleya en las suras Ya-Sin, 11; Qaf, 33; El dominio, 12; y La 
prueba clara, 8. En todas, Cortés traduce «yajašyawn» por «tener miedo». 
Miedo es «angustia por un riesgo u opresión que alguien tiene de que le suceda 
algo contrario a lo que desea». 

 
لِكَ  عنََتَ ٱ  خَشِيَ  لِمَن   ذَ  م   فَرِيق   إِذاَ  25…مِنك م    ل  ه  ن  نَ  م ِ شَو  يَةِ  لنَّاسَ ٱ  يَخ  ِ ٱ  كَخَش    أشََدَّ  أوَ   للَّّ

 
يَةٗ 77 …خَش   

«Esto va dirigido a aquellos de vosotros que tengan miedo de caer en 
pecado […] 25 […] algunos de ellos tienen tanto miedo de los hombres 
como deberían tener de Dios […] 77» (Las mujeres, 25, 77). 

 
كِرَةٗ  إلََِّ  شَى   ل ِمَن تذَ  شَى أوَ   يَتذَكََّر   ۥلَّعلََّه   3 يَخ  44 يَخ   

«[…] sino como Recuerdo para quien tiene miedo 3. Quizás, así, se deje 
amonestar o tenga miedo» (Ta Ha, 3,44). 

 
شَى إنَِّمَا َ ٱ يَخ  اْ  ٱ  عِباَدِهِ  مِن   للَّّ ؤ  ع لَمَ   ل   

«Solo tienen miedo de Dios aquellos de Sus siervos que saben» 
(Creador, 28). 

 
تِ  ي بَل ِغ ونَ  لَّذِينَ ٱ لَ  ِ ٱ رِسَ  نهَ   للَّّ شَو  نَ  وَلََ  ۥوَيَخ  شَو  أحََداً  يَخ   

«[…] que transmiten los mensajes de Dios y Le tenían miedo, no te-
niendo miedo de nadie más que Dios» (La coalición, 39). 

 
También el verbo «yajašyawn» aparece en El trueno, 21; Creador, 18; y Los 

grupos, 23. Refiriéndose al verbo «jāf» o «yajāf/ūn» aparece en más de 20 aleyas: 
 

جَنَفاً  مُّوص   مِن خَافَ  فَمَن    
«[…] pero, si alguien teme una injusticia o ilegalidad por parte del testador» 
(La Vaca, 182). 

 
لِكَ  وَعِيد  وَخَافَ  مَقاَمِي خَافَ  لِمَن   ذَ   

«Eso es para quien tema Mi condición y tema Mi amenaza» 
(Abraham, 14). 

 
Cortés traduce el verbo «jāf» como «temer», que significa «tener a alguien 

o a algo por objeto de temor», y «temor» es «pasión del ánimo que hace huir o 
rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso». Así la 
traducción es la más adecuada. 

 
مَل   وَمَن تِ ٱ مِنَ  يَع  لِحَ  مِن   وَه وَ  لصَّ  ؤ  مٗا يَخَاف   فَلََ  م  مٗا  وَلََ  ظ ل  هَض   

«Quien, en cambio, obra bien, siendo creyente, no tiene por qué temer 
injusticia ni opresión» (Ta Ha, 112; también en Los genios, 13). 
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فَ  تِي فسََو  م   للَّّ  ٱ يَأ  م   بِقَو  مِنيِنَ ٱ عَلَى أذَِلَّة   ۥ  وَي حِبُّونهَ   ي حِبُّه  ؤ  م  ة   ل  فِرِينَ ٱ عَلَى أعَِزَّ كَ  هِد ونَ  ل  فِي ي جَ   
ِ ٱ سَبيِلِ  مَةَ  يَخَاف ونَ  وَلََ  للَّّ لََ ئِم    لَو  … 

«Dios suscitará una gente a la cual Él amará y de la cual será amado, 
humilde con los creyentes, altiva con los infieles, que luchará por Dios 
y que no temerá la censura de nada…» (La mesa servida, 54). 

 
Se repite el verbo «yajāfūn» en las suras de Los rebaños, 51; El trueno, 21; 

Las abejas, 50; El viaje nocturno, 57; La Luz, 37, 50; El hombre, 7; etc. 
Ya hemos dicho que los dos sentimientos, el temor y la tristeza, aparecen 

juntos en el Corán en 17 situaciones. Se utilizan los dos verbos en la forma de 
imperativo negativo. Los sustantivos están en estructuras negativas: 

 
ف   فَلََ  ه داَيَ  تبَعَِ  فَمَن هِم   خَو  زَن ونَ  ه م   وَلََ  عَليَ  يَح   

«[…] quienes sigan Mi dirección no tendrán que temer y no estarán 
tristes» (La Vaca, 38). 

 
قِيهِ  يمَ ِ ٱ  فِي فأَلَ  زَنِي    وَلََ  تخََافِي وَلََ  ل  تحَ   

«Ponlo en el río ¡No temas por él, no estés triste!» (El relato, 7). 

 
ا   س ل ناَ جَا ءَت   أنَ وَلَمَّ زَن   وَلََ  تخََف   لََ  وَقاَل واْ  …ل وطٗ  ر  تحَ   

«Habiendo llegado nuestros mensajeros a Lot, […] Pero, estos dijeron: 
“¡No temas ni estés triste! […]”» (La araña, 33). 

 
Se repiten en las suras de La Vaca, 62, 112, 26, 274, 277; La familia de Imran, 

170; La mesa servida, 69; Los rebaños, 48; Los lugares elevados, 35, 49; Jonás, 
62; Han sido explicadas detalladamente, 30; El lujo, 68; y Al-Ahqaf, 13. 

El uso de ( خِشية), «jišya», y ( خوْف), «jawf», juntos en la misma aleya demues-
tra que no son intercambiables como en: 

 
شَ  يَخ  فِهِم   مِن   ترََك واْ  لَو   لَّذِينَ ٱ  وَل  يَّةٗ  خَل  فاً ذ ر ِ هِم   خَاف واْ  ضِعَ  عَليَ   

«Quienes dejen menores de edad y estén intranquilos por ellos, que 
tengan miedo» (Las mujeres, 9). 

 
Cortés explica a pie de página «que tengan miedo de Dios». Sería mejor 

traducir «yajša» como «temen». En cuanto a «jāfū ˒alayhim», «temen por él», 
la traduce por «estén intranquilos por ellos». 

 
نَ  شَو  م   وَيَخ  ءَ  وَيَخَاف ونَ  رَبَّه  حِسَابِ ٱ س و  ل   

«[…] y tienen miedo de su Señor y de que les vaya mal al ajustar las 
cuentas” (El trueno, 21). 

 
Aquí se traduce el verbo «yajšawn» por «tienen miedo», eliminando «yajāfūn» 

para evitar la repetición desde el punto de vista de Cortés. Pero, cada verbo 
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tiene su uso fijo en el Corán y no son intercambiables: «yajšawn» siempre 
viene con Alá; en cambio, «yajāfūn» con todo excepto Alá. 

 
ناَ   وَلَقَد   حَي  وسَى    إلَِى   أوَ  رِ  أنَ   م  رِب  ٱفَ  بِعِباَدِي  أسَ  م   ض  رِ ٱ فِي  طَرِيقٗا  لَه  بَح  ف   لََّ  يَبسَٗا  ل  وَلََ  درََكٗا  تخََ   

شَى    تخَ 
«Inspiramos a Moisés: “¡Sal de noche con Mis siervos y ábreles un 

camino seco en el mar! ¡No temas que os alcancen, no tengas miedo!”» 
(Ta Ha, 77). 

 
Cortés traduce los dos verbos correctamente en la aleya citada arriba. 
Otro ejemplo de la diferencia de grado en el significado de palabras son los 

verbos (يسمع), «yasmaʿ»; ( معيست  ), «yastamiʿ»; (ي نصت), «yunṣit»; y (ي صغِي), 
«yuṣgī»: «oír o escuchar». El primer grado es el verbo (يسمع), «yasmaʿ», que 
significa «oír involuntariamente sin atención ni comprensión». Todo lo que oímos 
en la calle, en los medios de transporte, etc. es (سَمَع), «samaʿ», «oír». Cuando 
oímos voluntariamente con atención para comprender y analizar lo oído, es ya 
 istimāʿ» o «escuchar». Al concentrar bien en lo oído para realizar un» ,(استماع)
objetivo fijo, nos transmitimos de (استماع), «istimāʿ» a ( إنصات), «ʾinṣāt». Cabe 
mencionar que ( إنصات), «ʾinṣāt», es escuchar sin interrupción, mientras durante 
la acción de (استماع), «istimāʾ», podría ser interrumpida. Cuando nos gusta lo 
oído afectando el corazón ya es «إصغاء», «ʾiṣgāʿ». 

Los dos verbos ( يسمع), «yasmaʿ», y ( يستمع), «yastamiʿ», se utilizan en el Corán 
con todas sus variedades, es decir en todos los tiempos y están conjugados con 
todas las personas. 

Se usa el verbo ( يسمع), «yasmaʿ», con sus variedades más de 66 veces en el Corán: 
 

تجَِيب   إنَِّمَا مَع ونَ   ذِينَ لَّ ٱ  يسَ  يسَ   
«Solo escuchan quienes oyen» (Los rebaños, 36). 

 
ناَ وَلَقَد   نَ  كَثِيرٗا لِجَهَنَّمَ  ذرََأ  جِن ِ ٱ م ِ نسِ  ٱوَ  ل  ِ م   لۡ  قَه ونَ  لََّ  ق ل وب   لَه  م   بِهَا يَف  ي ن   وَلَه  ونَ  لََّ  أعَ  صِر  بِهَا ي ب   

م   مَع ونَ  لََّ  ءَاذاَن   وَلَه  بِهَا يَس   
«Hemos creado para la gehena a muchos de los genios y de los hombres. 

Tienen corazones con los que no comprenden, ojos con los que no ven, 
oídos con los que no oyen» (Los lugares elevados, 179). 

 
مَع ونَ  لََّ  وًا فيِهَا يسَ  مٗا   إلََِّ  لَغ  سَلَ   

«No oirán allí vaniloquio, sino ¡Paz!» (María, 62). 

 
رَضَ  وَنَذِيرٗا بشَِيرٗا ه م   فأَعَ  ثرَ  م   أكَ  مَع ونَ  لََ  فَه  يسَ   

«[…] como nuncio de buena nueva y como monito. La mayoría, empero, 
se desvían y, así, no oyen» (Han sido explicados detalladamente, 4). 
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Así se usa el verbo (يسمع), «yasmaʿ», en su forma afirmativa o negativa 
cuando se habla de los creyentes, los infieles, o la gente en el Paraíso o en 
gehena, los genios, etc. En todos los casos se traduce por «oír», que es «per-
cibir con el oído los sonidos». Se repite el verbo en las suras La Vaca, 75; Los 
lugares elevados, 195; El botín, 21; Jonás, 67; las abejas, 65; Los Profetas, 100, 
102; La peregrinación, 46; El criterio, 44; Los Bizantinos, 23; La adoración, 
26; Qaf, 42; El acontecimiento, 25; Los genios, 13; y La Noticia, 35. 

El verbo (اسْتمََع), «istamāʿ», y su variedad (يستمعون), «yastamiʿūn», se repite 
en el Corán 10 veces: 

 
تيِهِم مَا ن يأَ  ر   م ِ ن ذِك  ب ِهِم م ِ دثَ   رَّ ح  تمََع وه  ٱ إلََِّ  مُّ عبَ ونَ  وَه م   س  يلَ   

«Cuando reciben una nueva amonestación de su Señor, la escuchan 
sin tomarla en serio» (Los Profetas, 2). 

 
ه م تمَِع   مَّن وَمِن  كَ   يسَ  ناَوَجَعَ  إلَِي  قَه وه   أنَ أكَِنَّةً  ق ل وبِهِم   عَلَى   ل  رٗا   ءَاذاَنِهِم   وَفِي   يَف  وَق   

«De ellos hay quienes te escuchan, pero hemos velado sus corazones 
y endurecido sus oídos pero no lo comprenden […]» (Los rebaños, 25; y 
en Mohammad, 16). 

 
ه م تَ  مَّن وَمِن  كَ   مِع ونَ يسَ  مِع   أفَأَنَتَ  إلِيَ  مَّ ٱ ت س  قِل ونَ  لََ  كَان واْ  وَلَو   لصُّ يَع   

«De ellos hay quienes te escuchan. Pero ¿puedes tú hacer que los sordos 
oigan, aun cuando no comprendan…?» (Jonás, 42). 

 
Como lo oído debe ser comprendido, se utiliza ( يستمِعوا), «yastamiʿū», «escu-

chan». Hay quienes escuchan, pero no creen ni comprenden, a causa de que se 
vela sus corazones. 

 
ن   لمَ   نَّح  تمَِع ونَ  بِمَا  أعَ  تمَِع ونَ  إِذ    ۦ بهِِ  يَس  كَ  يسَ  وَى    ه م   وَإِذ   إلَِي  ونَ ٱ  يَق ول   إِذ   نَج  لِم 

إلََِّ  بِع ونَ تتََّ  إِن  لظَّ   
لَٗ  ورًا  رَج  ح  س  مَّ   

«Nosotros sabemos bien lo que escuchan cuando te escuchan o cuando 
están en conciliábulos, cuando dicen los impíos: “No seguís sino a un 
hombre hechizado”» (El viaje nocturno, 47). 

 
تمَِع ونَ  لَّذِينَ ٱ لَ ٱ يسَ  قَو  سَنهَ   تَّبِع ونَ فيََ  ل  ئِكَ  ۥ   أحَ 

م   لَّذِينَ ٱ أ وْلَ   ه  ئِكَ  للَّّ   ٱ هَدىَ 
بِ ٱ أ وْل واْ  ه م   وَأ وْلَ   بَ  لَ  لْ   

 «[…] que escuchan la Palabra y siguen lo mejor de ella. ¡Esos son los 
que Dios ha dirigido! ¡Esos son los dotados de intelecto!» (Los grupos, 18). 

 
Alá describe a quienes escuchan el mensaje coránico como que están dotados 

de intelecto, pues escuchan y comprenden. 
 

ناَ   وَإِذ   كَ  صَرَف  نَ  نَفَرٗا إِليَ  جِن ِ ٱ م ِ تمَِع   ل  ءَانَ ٱ ونَ يسَ  ق ر  ل   
«Y cuando te llevamos un grupo de genios para que escucharan la 

Recitación…» (Al Ahqaf, 29). 
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م   أمَ   تمَِع ونَ  س لَّم   لَه  فيِهِ   يسَ   
«¿O tienen una escala que les permita escuchar? […]» (El Monte, 38). 

 
Cortés traduce bien el verbo ( عاستمََ  ), «istamāʿ», y su variedad (يستمعون), 

«yastamiʿūn», como «escuchar», que significa «1. Prestar atención a lo que se 
oye. 2. Dar oídos, atender a un aviso, consejo o sugerencia». 

En cuanto al verbo (استمِع), «istamiʿ», en imperativo, incluye la orden de 
escuchar con atención alejándose de todo tipo de ruido, prestar atención, 
comprender, analizar y seguir lo oído. 

 
ءَان  ٱ ق رِئَ  وَإِذاَ ق ر  تمَِع واْ ٱ فَ  ل   ۥلهَ   س   

«Y cuando se recite el Corán, ¡Escuchadlo en silencio […]» (Los 
lugares elevados, 204). 

 
ت كَ ٱ وَأنَاَ ترَ  تمَِع  ٱفَ  خ  ي وحَى    لِمَا س   

«Y te he elegido Yo. Escucha, pues, lo que se va a revelar» (Ta Ha, 13). 

 
تمَِع واْ ٱفَ  مَثلَ   ض رِبَ  لنَّاس  ٱ يَ  أيَُّهَا  ۥلهَ   س   

«¡Hombres! Se propone una parábola. ¡Escuchadla!» (La peregrinación, 74). 

 
تمَِع  ٱوَ  مَ  س  ناَدِ ٱ  ي ناَدِ  يَو  م  كَان   مِن ل  قَرِيب   مَّ  

«Estate atento al día que el pregonero llame de cerca» (Qaf, 41). 

 
Alá dirige la orden de escuchar con atención para comprender lo oído a sus 

Profetas Mohammad y Moisés; a los creyentes, para escuchar la recitación del 
Corán; y a toda la gente, para escuchar una parábola de la Omnipotencia de 
Alá. Cortés traduce el verbo como «escuchar» en el imperativo, salvo en la sura 
de Qaf. Él prefiere usar «estar atento», acción que debe acompañar a escuchar.  

En la sura de Los genios, se utilizan los dos verbos ( سمِع), «samaʿ» y (استمَع), 
«istamaʿ» juntos en la misma aleya: 

 
تمََعَ ٱ  أنََّه   إِلَيَّ  أ وحِيَ  ق ل   نَ  نَفَر   س  جِن ِ ٱ م ِ اْ  ل  ناَ  إِنَّا  فَقاَل و  ءَاناً  سَمِع  ع د   ك نَّا  وَأنََّا  1 عَجَبٗا  ق ر  هَا مِ  نَق  عِدَ  ن  مَقَ   

عِ   تمَِعِ  فَمَن  لِلسَّم  صَدٗا  شِهَابٗا  ۥلهَ   يَجِد   لْ  نَ ٱ  يسَ  9 رَّ  

«Di: “Se me ha revelado que un grupo de genios estaba escuchando y 
decía hemos oído una Recitación maravillosa” 1. Y: Nos sentábamos 
allí en sitios apropiados para oír. Pero todo aquel que escucha, al punto 
encuentra una centella que le acecha 9» (Los genios, 1, 9). 

 
Cortés traduce bien los dos verbos en las dos aleyas. Como ya hemos dicho, 

el hecho de emplear los dos verbos juntos demuestra que no son sinónimos, sino 
que tienen grados diferentes de significado. 
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Refiriéndose al verbo ( ينصت), «yunṣit», se usa solo en imperativo para 
ordenar que se escuche la recitación del Corán. Este verbo quiere decir «escuchar 
continuamente y en silencio». 

 
ءَان  ٱ ق رِئَ  إِذاَ ق ر  تمَِع واْ ٱ فَ  ل  ونَ  لَعلََّك م   وَأنَصِت واْ  ۥلهَ   س  حَم  ت ر   

«Y cuando se recite el Corán, ¡Escuchadlo en silencio! Quizá, así, se 
os tenga piedad» (Los lugares elevados, 204). 

 
Cortés elimina el verbo (استمِعوا), «istamiʿū» para evitar la repetición del 

verbo «escuchar». 
 

ناَ   وَإِذ   كَ  صَرَف  نَ  نَفَرٗا إِليَ  تمَِع ونَ  جِن ِ ل  ٱ م ِ ءَانَ ٱ يسَ  ق ر  ا ل  وه   فلََمَّ اْ  حَضَر  أنَصِت واْ  قاَل و   
«Y cuando te llevamos un grupo de genios para que escucharan la 

Recitación. Cuando están presentes a ella, dijeron: ¡Callad!» (Al Ahqaf, 29). 

 
Cortés utiliza el verbo «callar» para evitar la repetición del verbo «escuchar», 

porque Alá quiere decir «escuchad en silencio sin interrupción ninguna». Así, 
los dos verbos pueden aparecer juntos en árabe y uno tiene un grado de significado 
más intenso que el otro, pero en español se debe añadir un sintagma adverbial 
para diferenciarlos. Por último, el verbo ( يصغي), «yuṣgī», implica la inclinación del 
corazón a lo que se oye, por lo tanto Alá lo usa con los corazones no con los oídos, 
ni las orejas. Al Muʿŷam al-wasīṭ explica que durante la acción de ( صغي), «ṣagā», se 
escucha atentamente inclinándose la cabeza o el cuerpo para mostrar atención. 

 
غَى    هِ  وَلِتصَ  مِن ونَ  لََ  لَّذِينَ ٱ دةَ    ِأفَ   إلَِي  ه   لْ  خِرَةِ ٱ بِ  ي ؤ  ضَو  ترَِف واْ  وَلِيَر  ترَِف ونَ  ه م مَا وَلِيَق  ق  مُّ  

«¡Que los corazones de los que no creen en la otra vida se vean atraídos 
a ello! […]» (Ello: es las pomposas palabras) (Los rebaños, 113). 

 
ِ ٱ إلَِى تتَ وباَ   إِن ق ل وب ك مَا   صَغتَ   فَقَد   للَّّ  

«Si os volvéis ambas, arrepentidas, a Dios, es señal de que vuestros 
corazones han cedido […]» (La prohibición, 4). 

 
Se traduce el verbo como «atraer» y «ceder». En cuanto a «atraer» es «ganar la 

voluntad, afecto, gusto o atención de otra. Dicho de una persona o una cosa». 
Es correcto. Sería mejor sustituir el verbo «ceder» por «inclinar» cuando se 
usa como pronominal. Cabe mencionar que «ceder» es «rendirse, someterse»; 
mientras «inclinar: Prnl. Mostrar preferencia por algo o por alguien». 

Las dos palabras ( أمَْن), «ʿamn», y ( أمََنَة), «ʿamanatan», «seguridad», parecen 
sinónimos, pero no lo son. La primera indica la seguridad permanente que 
sustituye una sensación de temor. La segunda, al revés, es un sentimiento de 
seguridad temporal que sustituye la inquietud y la tristeza. Como no son dos 
palabras intercambiables en el Corán, la segunda se utiliza solo en las aleyas 
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que tratan las batallas solo como Badr y Úhud. En cuanto a (أمْن), «ʿamn», 
aparece 5 veces en el Corán: 
 

ناَ وَإِذ   تَ ل  ٱ جَعلَ  لنَّاسِ  مَثاَبةَٗ  بيَ  نٗا  ل ِ وَأمَ   
«Y cuando hicimos de la Casa lugar de reunión y refugio para los 

hombres» (La Vaca, 125). 

 
Cortés usa «refugio» que es «acoge, amparo o asilo». Todos son símbolos 

de la seguridad para un hombre extranjero. 
 

ر   ءَه م  جَا   وَإِذاَ نَ  أمَ  نِ ٱ م ِ مَ  فِ ٱ أوَِ  لْ  خَو  ۦبهِِ  أذَاَع واْ  ل   
«Cuando se enteran de algo referente a la seguridad o al temor, lo di-

funden» (Las mujeres, 83). 

 
فَ  ت م   مَا   أخََاف   وَكَي  رَك  ت م  أنََّك م   تخََاف ونَ  وَلََ  أشَ  رَك  ل  ي نَ لمَ   مَا  للَِّّ ٱ بِ  أشَ  ك م    ۦبِهِ  ز ِ نٗا   عَلَي  طَ  نِ ٱ  فَأيَُّ  س ل  فَرِيقيَ  ل   
نِ  ٱبِ  أحََقُّ  مَ  ونَ  ك نت م   إِن  لْ  لَم  اْ  وَلمَ   ءَامَن واْ  ٱلَّذِينَ  81 تعَ  بِس و 

نَه   يلَ  م   م إيِمَ  ئِكَ  بظِ ل 
م   أ وْلَ   ن  ٱ لَه  مَ  وَه م  لْ   

تدَ ونَ  ه   مُّ
«¿Cómo voy a temer lo que Le habéis asociado si vosotros no tenéis 

que asociar a Dios algo para lo que Él no os ha conferido autoridad? 
¿Cuál, pues, de las dos partes tiene más derecho a seguridad? Si es 
que lo sabéis […] 81. Quienes creen y no revisten su fe de impiedad, 
esos son los que están en seguridad, los que están bien dirigidos» (Los 
rebaños, 81, 82). 

 
تِ ٱ  وَعَمِل واْ  مِنك م   ءَامَن واْ  لَّذِينَ ٱ  للَّّ  ٱ  وَعَدَ  لِحَ  م   لصَّ  لِفنََّه  تخَ  ضِ ٱ  فِي  ليََس  رَ  لَفَ ٱ  كَمَا  لْ  تخَ  مِن  لَّذِينَ ٱ  س   

لِهِم   نَنَّ  قبَ  م   وَليَ مَك ِ م   لَه  تضََى  ٱ  لَّذِي ٱ  دِينَه  م   ر  م  لَه  لَنَّه  ن   وَلَي بَد ِ دِ  م ِ فِهِم   بَع  نٗا أمَ   خَو   
«A quienes de vosotros crean y obren bien, Dios les ha prometido que 

ha de hacerles sucesores en la tierra, como ya había hecho con sus 
antecesores. Y que ha de consolidar la religión que le plugo profesaran. 
Y que ha de tocar su temor en seguridad» (La Luz, 55). 

 
Cortés elige la palabra «seguridad» para transmitir el significado de (أمْن), 

«ʿamn», algo muy adecuado. 
Refiriéndose a ( أمَنَة), «ʿamanatan», aparece citada en dos aleyas que tratan 

el tema de la batalla: 
 

ك م أنَزَلَ  ث مَّ  ن   عَليَ  دِ  م ِ غمَ ِ ٱ بَع  شَى   نُّعاَسٗا أمََنَةٗ  ل  نك م    طَا ئِفةَٗ  يَغ  م ِ  
«Luego, pasada la tribulación, hizo descender sobre vosotros seguri-

dad: un sueño que venció a algunos de vosotros» (La famila de Imran, 
154). 

 
يك م   إِذ   ه  أمََنَةٗ  لنُّعاَسَ ٱ ي غشَ ِ ن  م ِ  

«Cuando hizo que se entrara sueño, para daros sensación de seguridad 
venida de Él» (El botín, 11). 
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En la sura de La famila de Imran, habla sobre la batalla de Úhud, y en El botín 
trata de la batalla de Badr. En ambas la seguridad se representa en el sueño 
para que los soldados descansen olvidándose el temor. 

 
 

4. Conclusiones 
 
Al estudiar la sinonimia en el Corán y cómo se traduce al español, se nota 

que tanto en español como en árabe no hay sinonimia absoluta. En cuanto al 
Corán, hay sinonimia parcial como los pseudo-sinónimos o sinónimos de uso; 
la contigüidad semántica y los sinónimos con diferencia de grado, pero estos 
sinónimos no son intercambiables. 

En cuanto a los pseudo-sinónimos, las dos palabras árabes se traducen al 
español con una sola palabra, añadiendo un adjetivo a una para mostrar la 
diferencia entre ellas. Cuando los dos vocablos son de la misma familia (com-
parten el mismo lexema), se transmite cada una mediante una palabra española 
equivalente, pero distinta. 

En el caso de la contigüidad semántica, se observa que las dos palabras 
usadas tanto en el árabe como en el español parecen sinónimos, aunque no lo 
son. Cada palabra árabe tiene una equivalente española adecuada, pero distinta. 

También, se utilizan dos palabras adecuadas españolas para traducir los 
sinónimos con diferencia de grado, sin embargo, cuando los dos sinónimos 
aparecen juntos en una sola aleya, se recurre a la eliminación de uno o la 
repetición del mismo léxico. 

En lo que se refiere al sentido de las palabras, unas se citan mucho en situa-
ciones determinadas, como el vocabulario del temor que se repite mucho en 
el relato de Moisés; el vocabulario del sueño, en el relato de José, y el voca-
bulario de la seguridad temporal, en las aleyas que tratan las batallas. 
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