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0. Introducción 
 Los lingüistas no árabes suelen quedar perplejos a la hora de  interpretar el  fenómeno de 

Al-ḍ dad, −normalmente traducido en español como palabras  autoantónimas (1)− en la lengua 

árabe, en el que los arabistas, y entre ellos los españoles, han quedado sombrosos ante este 

fenómeno. El jefe del tribunal de la defensa de mi tesis me pidió que le explicara este fenómeno 

según mi teoría “El esquema básico de la referencia”; pues me dijo que no podía  imaginar que 

una palabra tuviera dos significados opuestos, y en ese momento le expliqué la palabra albayn  

 que significa la separación,  o la relación o  el enlace que comentaré más adelante. Esto me انجٍٛ

animó a plantear este fenómeno según mi teoría sobre el significado (2), lo que facilitará la 

comprensión de un fenómeno, que seguramente es general  en todas las lenguas, pero no se da 

cuenta de él. 

 Este tipo de antonimia – autoantonimia – es muy habitual en la lengua árabe y es común 

en la poesía, la prosa y las parábolas, por eso es más necesario todavía su conocimiento.   

  Hay mucha discrepancia entre los filólogos árabes por este fenómeno, porque hay 

filólogos que lo aceptan en la lengua, mencionando montón de razones y motivos de su 

existencia, entre estos filólogos encontramos Quṭ rub (m. 206 h.), Al-aș ma„ī (m. 215 h.), Al-

saŷistānī  (m. 248  h.), Ibn Al- sikīt (m. 244 h.), Abu Qasim bn Salām (m. 222 h), Al-`nbarī (m. 

328 h.) y Abū Al - ț ayb ̒ Abd Al -Waḥ id bn ̒ Alī Al- ḥ alabī (m. 351 h.) y otros (3). Esta 

aceptación de la autoantonimia es lo que encontramos claramente en sus libros. 

  Algunos de ellos, niegan totalmente la autoantonimia y entre ellos es  Ibn Darstuwayh 

quien ha escrito un libro titulado «Anulación de la autoantonimia», en el que niega  todos las 

palabras autoantónimas (4). 

 También encontramos  muchos lingüistas que consideran este fenómeno  en la lengua 

árabe, como un tipo de  falta de sabiduría y elocuencia –sin darse cuenta de que este fenómeno 

está en todas las lenguas−. Estos los que Al-`nbarī  les llama “gente que desprecian a los árabes” 

(5). 

 En nuestra investigación, vamos a analizar qué quiere decir de autoantonimia; las razones 

de su aparición en la lengua según las opiniones de los antiguos lingüistas árabes; luego vamos a 

escoger algunas palabras autoantónimas, tanto en la lengua árabe como en la lengua español, 

dando explicaciones de su aparición en la lengua  según  nuestra teoría ˗modelo .̠ “El esquema 

básico de la referencia”. No pretendemos ser totalizadores, sino sólo sugerir posibles métodos de 

análisis según nuestro modelo de la referencia, destacando el papel esencial de la comprensión 

imaginativa en la simbolización, la cual revela parte de la realidad, dependiendo de lo que llama 

la atención, e intenta resaltarla.  

 Esperamos facilitar la tarea para los investigadores en otras muchas lenguas, porque no 

encontramos un artículo académico sobre este tema −sino solo algunos diálogos entre los amigos 

en internet−, aunque podemos encontrar las palabras autoantónimas en cualquier lengua.    

 

1. Definición de la autoantonimia  
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 Según los dialécticos, el concepto de las palabras autoantónimas es diferente de lo que 

significan vocablos antónimos − aunque para nosotros los dos conceptos salen de la misma 

imagen esquemática superordinada oposición –. La antonimia es la oposición entre dos palabras 

complementarias (6). Entonces en la antonimia se estudian las palabras que no existen en un 

mismo lugar o tiempo, como la relación entre negro, blanco, rojo, ect. Mientras que la 

autoantonimia se dedica o se interesa estudiar las palabras que comparten el mismo significante, 

pero sus significados son opuestos, como en la palabra ػفب ̒ afā que puede significar en algunos 

contextos ,aumentar  ػاص   borrar, desaparecer, por eso يذب ، اَضعؽ crecer, y en otros significa  ًَب

los antiguos lingüistas árabes consideran la autoantonimia como un tipo de polisemia (7).  

 

2. Las razones de la aparición de la autoantonimia en la lengua   
 Los filólogos árabes mencionan varios razones o motivos de la aparición de los 

autoantónimos como por ejemplo, motivos por derivación, motivos fonéticos,  motivos  

semánticos o pragmáticos, así como por la visión diferente de las cosas, por optimismo o 

pesimismo, por pertenecer a dos dialectos o épocas diferentes, por analogía con otras lenguas, y 

como la antonimia por cambiar el sentido de una palabra (8).  

 Como hemos probado en nuestra modelo (Hussein Abid 2008, 2011) y vamos a probar 

ahora que todos los aspectos del lenguaje son  de naturaleza imaginativa; es un conjunto de tipos 

de relaciones de semejanza y analogía entre forma y significado –sea fónica, gráfica o motivada 

por metáfora, metonimia o analogía–, que no es arbitraria, es decir, Los esquemas metafóricos e 

imaginativos cubren todos los aspectos del lenguaje. En todos estos tipos, la comprensión 

imaginativa desempeña un papel muy importante, que, posteriormente, adquiere un carácter 

convencional debido a la comprensión colectiva que comparten los hablantes de una comunidad 

de habla.  Así, la gramática no constituye solamente un nivel formal y autónomo de 

representación, sino también un nivel imaginativo y significativo. Por eso vamos a ver que casi 

todas estas razones participan en la existencia de una palabra autoantónima. 

 También  demostraremos que no hay unos límites concretos entre la semántica y la 

pragmática. Así, en nuestra comprensión imaginativa y enciclopédica de una entidad o 

significado existe una escala de centralidad que está basada en criterios tanto inherentes, que no 

pueden ser omitidos, como periféricos, que dependen de la comprensión colectiva de una 

comunidad de habla y de la comprensión individual de una persona que pertenece a  esta 

comunidad. 

 

3.  Algunas palabras autoantónimas en la lengua árabe 

̒ alqᾱni القاوع  .1 .3  

 Algunos lingüistas como Al-aș ma„ī, Al-saŷistānī, Ibn Al- sikīt creen que cada palabra 

que tiene dos sentidos opuestos, es  autoantónima, aunque sus significados opuestos derivan de 

dos raíces o nombres de acción diferentesيصضع . Como en la palabra  انقبَغ alqᾱ ni ̒  que  puede 

significar  satisfecho o mendigo; mientras que otros como  Abū Al- ț ayb excluye la palabra  

-que significa satisfecho, su raíz es   al انقبَغ de las autoantónimas, alegándose que la palabra انقبَغ

qana ̒ a  ّانقُبػ la satisfacción, mientras que  انقبَغ con sentido de mendigo viene de al-qunū ̒  

la humildadانقُٕع    o sumisión  (9). 

 Cuando buscamos en los diccionarios y los libros de antonimia (autoantonimia) en la 

lengua árabe (10), encontramos que algunos filólogos distinguen entre ّانقُبػ la satisfacción y 

 Vocalizada قُِغ la humildad, y no relacionan entre ellas de ninguna manera, afirmando que انقُٕع
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con kasra قُؼب y ّقُبػ significa estar satisfecho, mientras que قَُغ vocalizada con fatḥ a  ٚقُغ y قُُٕػب 

significa humillarse o mendigar.  Como por ejemplo en la súplica:    

˗ " انقُٕع َٔؼٕط ثبلله يٍانقُبػَّـبل الله "  

 ̠“pedimos de Dios la satisfacción y nos refugiamos en Él de la humildad” 

 

 Otros lingüistas no diferencian entre ّانقُبػ alqanā ̒ a y انقُٕع al/qunū ̒ , así  usan  انقُٕع   

en significado del ّانقُبػ y viceversa, como en el ejemplo: 

" ٔشغ انفقغ انشضٕعانقُٕعسٛغ انغُٗ "  −   

   −  “la mejor riqueza es la satisfacción y la peor pobreza es la humildad” 

 De la misma manera interpretan la aleya: 

          −     22/36" ٔانًؼزغانقبَغٔاطؼًٕا "       

 − “y alimentad a los necesitados y a los mendigos” (Melara Navío, A. G. 22/34) (11). 

−  “y alimentad al mendigo y al necesitado”(12). 

 Melara Navío interpreta انقبَغ con sentido de satisfacción (los necesitados que no piden de 

la gente), mientras que en la segunda traducción interpreta la palabra  انقبَغ  con su sentido 

opuesto que es humildad (los mendigos que piden limosna).  Asimismo algunos de los 

intérpretes árabes  del Corán  como Al- ṭ abᾱ ṭ bᾱ  ̀ī no distinguen entre los dos significados, 

sino consideran que انقبَغ es el pobre el que tanto si pide de la gente  como si no pide (13). 

Mientras que Al-Suyūț ī  cosidera que   انقبَغ es el que necesita, pero no pide de la gente, es decir, 

está satisfecho (14). 

 Al- frā ̀ afirma que انقبَغ es el que pide  limosna (el mendigo), y acepta lo que van a dar 

tanto sea poco como sea mucho (15). 

  En el diccionario “Lisān al- „arab”  se arguya que “puede ser que se llame el mendigo قبَغ 

está satisfecho, porque acepta lo que dan y está contento con lo que tiene, por eso las dos 

palabras   salen de la misma raíz  que es انغضب la complacencia” (16).  

 Entonces vemos que la palabra انقبَغ alqāni ̒  que tiene dos sentidos  opuestos que son 

satisfecho y mendigo, salen de la misma imagen esquemática superordinada ˗ más simple  ̠que 

es  انغضب la complacencia ,  pero   ّانقُبػ significa  عضب ثضٌٔ ؿؤال la complacencia Sin pedir 

(limosna), mientras que  انقُٕع significa la complacencia con pedir  (limosna), como en el 

esquema: 
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 الرضا

la complacencia 

 

 

 

 

 

 

la complacencia 

Con pedir 

 رضا مع السؤال

 

la complacencia 

Sin pedir 

 رضا بذَن سؤال

 قىُع، قاوع
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  قىاعت، قاوع 
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La parte superior de la figura denota el nivel superordinado de la imagen esquemática la 

complacencia, abajo se designan dos sentidos – usos convencionalizados de la palabra 

complacencia−. Podemos notar que entre ambos está perfilada una flecha discontinua que 

designa una cierta relación entre los dos conceptos. Según la categorización, se muestra que el 

eje horizontal indica que las categorías no son discretas, sino relacionadas entre ellos por algunos 

rasgos comunes. Y todo depende de la comprensión imaginativa de una realidad. Por otro lado, 

las dos flechas que vinculan el esquema de arriba – la imagen esquemática más simple o 

superordinada– son continuas indicando según el planteamiento de la categorización que la 

jerarquía vertical va de lo más abstracto a lo más específico o concreto.  

 También esto demuestra que las categorías complejas se organizan a partir de una 

vinculación eslabonada entre los miembros centrales y otros miembros, y  entre éstos y otros. 

Como en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos que la complacencia no se relaciona directamente con la satisfacción, sino a 

través de la imagen compleja la complacencia Sin pedir. Asimismo ocurre con humildad donde 

se vincula con  la complacencia por medio de la complacencia con pedir, como en la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así es  انغاضٙ / انقبَغ  el satisfecho y  انـبئم/ انقبَغ  

 

 el mendigo forman un tipo de  homonimia (17) en árabe actual,  porque constituyen dos 

significados opuestos −autoantónimos− para el hablante actual. Pero si se siguen los pasos de su 

evolución en el pasado, se ve que los dos significados salen de la misma imagen esquemática 

más simple la complacencia como mencionamos más arriba. De este modo, el cambio de la 

polisemia a la homonimia del vocablo انقبَغ puede representarse en la figura: 
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Así, a largo del tiempo, se pierde el nexo que existe entre los dos sentidos opuestos de 

 es decir, el resultado de estas relaciones son estructuras semánticas que construyen ,انقبَغ

encadenamientos de significados, donde no todos los nudos de la red están directamente 

vinculados unos con otros. Ahora tendríamos una cadena basada en una relación de semejanza de 

familia (18). Contemporáneamente ésta es la base de la teoría de categoría radial de Lakoff, 

categoría compleja de Langaker y semejanza de familia de Ludwig Wittgenstern (19). 

 Asimismo de la imagen, ّقُبػ satisfacción, sale ّيقُؼ velo قُبع mascar, يقُغ enmascarado, 

porque uno de los dominios cognitivos de ّقُبػ satisfacción, es decir, una de las imágenes que 

viene a la mente al mencionar la palabra ّقُبػ satisfacción,  es ؿزغ انذبجخ Ocultar la necesidad. Al 

mismo tiempo surgen de las dos imágenes, complejas la  عضب يغ انـؤال  complacencia con pedir y 

 /la complacencia sin pedir, cualidades opuestas,   como por ejemplo: sumisión عضب ثضٌٔ ؿؤال

orgullo, etc.   

  Todo esto muestra que el significado es de naturaleza enciclopédica, y se explica como 

una red compleja o radial que une los numerosos nudos de conocimiento que configuran una 

palabra. Una red de estas características es abierta e infinita y puede reproducir tanto relaciones 

jerárquicas de nivel de esquematicidad como extensiones entre el centro y la periferia, así como 

grados de fijación cognitiva. Las redes de conocimiento no deben interpretarse como mapas 
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donde se sitúan los conceptos, sino como un concepto –dominio cognitivo o imagen – que sirve 

como un punto de acceso a una red, esto lo podemos esquematizar en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Parte de la red ilimitada de la palabra complacencia, y sus palabras autoantónimas 

 

̒ عفا  .3.2 afā  

 ػفب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ̒ afā forma una palabra autoantónima en árabe porque en algunos contextos puede significar  ػاص  

aumentar, .borrar , desaparecer يذب ، اَضعؽ crecer, y en otros  significa   ًَب    Así vemos en la 

interpretación de la siguiente aleya: 

−      7/94"صى ثضنُب يكبٌ انـٛئّ انذـُّ دزٗ ػفٕا ٔقبنٕا "     

− “ Inmediatamente pusimos, en lugar del mal, el bien hasta que ellos borraron de su 

memoria el castigo y dijeron” (Juan Vernet (20), 7/93) 

− “Y luego les dábamos bienestar en lugar de mal. Pero cuando se veían prósperos decían ” 

(Melara Navío, A. G. 7/94) 

   satisfacción     عتقىا
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 انغضب

 

                                         

Complacencia con pedir  

               رضا مع                   
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pedir      رضا بذَن سؤال  

                                       

            

 
 Mendicidad، humildad    قىُع         
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 وعمق
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Ocultar la necesidad 

                مقىع
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enmascarado 
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   Según la comprensión imaginativa de Juan Vernet, ػفب significa borrar, mientras  que 

Melara Navío percibe que  ػفب es ver prósperos, que  uno de sus dominios cognitivos es 

„abundante‟, „opulento‟, etc., es decir, comprende  ػفب en este aleya como un tipo de aumento. De 

la misma manera  hacen los intérpretes árabes (21), comprendiendo la palabra ػفب de manera 

opuesta en la misma aleya. 

 En nuestra investigación sobre la palabra  ػفبen los libros de autoantonimia y diccionarios 

árabes, encontramos que  ػفب sale de la imagen esquemática superordinada− prototipo−  ٔػفب انشؼغ ا

crecer el pelo o la planta (22). Así se dice el profeta –sobre él sea la paz− en  al- ḥانُجبد adiz –

dicho atrubuido al profeta−: 

" انهذٗرُؼفٗرُذفٗ انشٕاعة ٔ " −  

− “Que se afeite el bigote y deje crecer la barba”. O en la enunciado: 

"(اصبع انضٚبع)ػفذ انغٚخ الاصبع "  −   

− “El viento borró las huellas de las casas” (esto ocurre en el desierto). 

 Ibn Al- i ̒ rābī comentó este enunciado, afirmando que en la frase “El viento borró las 

huellas de las casas” significa que el polvo aumenta hasta que cubre las casas, luego borra las 

huellas.   

  Vemos que de la imagen ػفب ̒ afā que significa aumentar el polvo  nace la imagen  

borrar las huellas, y con el paso del tiempo  de éste  surge otros sentidos de „borrar‟, como  ػفب

 la salud, que se puede imaginar como انؼبفّٛ  ,perdonar, es decir borrar las faltas, o picados ػٍ

„borrar la enfermedad y aumentar la salud‟, etc. Esto significa que  la extensión del significado , 

no es pura casualidad, sino operaciones cognitivas, mentales e imaginativas por medio de la 

metáfora y la metonimia, pero con el paso del tiempo se olvida su desarrollo significativo, 

mientras que si pudiéramos seguir estos pasos uno a uno, encontraríamos el significado real de 

una palabra y luego veríamos que este significado sigue desarrollándose y viste cada día un 

vestido nuevo –es decir, adquiere cada día un sentido nuevo– y se interpreta en cada ámbito 

lingüístico de manera diferente y concreta, esto puede esquematizarlo en la siguiente figura:  
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̒-al العافيً .3.3 āfīh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la misma palabra  ّٛانؼبف salud que acabamos de ver  que sale de la imagen esqueámtica 

superordinada ػفب crecer forma autoantonimia,  ya que en árabe clásico y casi en todos los 

dialectos árabes significa salud, como se dice por ejemplo en la súplica: 

"−، ٔاطقُٙ ثغص انـلايّانؼبفّٛٔأجضَٙ دلأح "     

−“Hazme degustar la dulzura de la salud, y permíteme saborear el deleite de estar sano” (23) 

 Sin embargo, en el dialecto marroquí  ّٛانؼبف significa fuego. En una ocasión, hablando con 

una chica marroquí en España, le dije:  

 literalmente “Que Dios te de la salud” que es la forma habitual del dialecto ,”الله ٚؼطٛك انؼبفّٛ “− 

iraquí. La chica se enfadó y me respondió: 

  

− “ (انؼبفّٛ)اٌ شبء الله رشؼم فٛك  ”, literalmente “Ojalá que te quemes –el fuego−”. 

 En ese momento me quedé sorprendida, no entendí nada de lo que dijo. Más tarde 

pregunté a otra amiga marroquí sobre el significado de la palabra ّٛانؼبف al-̒ āfīh en su dialecto; y 
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me explicó que la palabra ّٛانؼبف al-‘āfih significa en este dialecto el fuego, porque como tienen 

temor por el fuego, o son pesimistas por el fuego, así lo denominan salud. 

 Esto mismo lo podemos encontrar en otras muchas palabras autoantónimas en 

árabe, como لسليم ا  al-salīm, que puede significar sano o mordido por una serpiente o herido de 

muerte, porque auguran el bien  del sano, por eso llaman al mordido o herido de muerte sano 

(24). Así en el dialecto iraquí se dice al enfermo,  herido o accidentado سلاماث  −  que deriva de 

baṣ بصير ,Que te mejores”. De igual forma, en árabe llamamos  al ciego“− ؿهٛى yir persona que 

ve, por optimismo. Y llaman a una مٍري potra bonita o bella, fea para que no la envidien, (25) 

etc.  

Todo esto muestra que la realidad se puede concebir de manera ilimitada según el nivel 

de la comprensión imaginativa colectiva e individual que nace de nuestras experiencias y 

entornos. Pero debemos aceptarlas todas para incrementar nuestras dimensiones de esta misma 

realidad. 

 Así en gramática cognitiva el tratamiento del polo semántico de un enunciado fomenta la 

activación de más espacio –para nosotros imagen esquemática – congruente de conocimiento, 

dichas estructuras de conocimiento se llaman dominios cognitivos que, según María Josep 

Cuenca y Joseph Hilferty, “son representaciones mentales de cómo se organiza el mundo y 

pueden incluir un amplio abanico de informaciones, desde los hechos más indiscutibles y 

comprobados empíricamente hasta los errores más flagrantes, las imaginaciones más peregrinas 

o las supersticiones. Es, por tanto, importante insistir en la naturaleza inherentemente 

enciclopédica de la semántica, lo que nos lleva a no disociar los aspectos denotativos 

(estrictamente léxicos) de los connotativos (tradicionalmente considerados como atribuibles al 

contexto, a lo pragmático)” (26). 

 al- ŷawn  الجُن .3.4 

 Se trata de una palabra autoantónima, porque en algunos contextos se refiere al color 

blanco, como por ejemplo se denomina el sol  َّٕج, es decir blanca, mientras que la palabra ٌٕانج 

en otros contextos que pertenecen a otros dialectos árabes, significa el color negro, así se dice 

“ ”los negros de los camellos y caballos“ ,” يٍ الاثم ٔانشٛمانجٌٕ . En un verso de la poetisa Al - 

jansā ̀, en que dice (27): 

ُٓى           دزٗ ٚؼٕص ثٛبضب  − انقبعجَٕخنٍ اصبنخ قٕيب كُذ دغثُ  

− “No voy a reconciliarse con una gente que estaba en guerra con ellos 

Hasta que vuelva el negro de alquitrán blanco”. 

 La imagen esquemática superordinada –el prototipo− de la palabra ٌٕانج es „el color‟, se 

trata de una palabra persa; se traslada a la lengua árabe por el contacto con el pueblo iraní, y 

luego se difunde entre los dialectos árabes.  Por eso en un barrio o una comunidad de habla árabe 

se nombra el color blanco ٌٕج, mientras que en otra se llama ٌٕج al color negro. 

 

 

  albayn البيه .3.5
 La imagen esquemática superordinada –el prototipo− de la palabra ٍٛانج albayn es „la 

distancia entre dos puntos‟, como en la figura: 
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Según la comprensión imaginativa de algunas personas en algunas situaciones se perciben ٍٛانج 

como un tipo de separación, diferencia, etc., mientras que se imagina en otros contextos como 

un tipo de enlace, conexión, unión, relación, etc. Así  ٍٛانجforma una palabra autoantónima como 

se nota en las siguientes aleyas: 

−" ٔضم ػُكى يب كُزى رؼػًٌٕ  ثُٛكى نقض رقطغ"  

− “se han roto ya los lazos que con ellos os unían, se esfumado vuestras pretensiones” 

(Cortés, J. 6/94) (28) 

− “Vuestro vinculo se ha roto y os ha extraviado aquello que  afirmabais” (Melara Navío, 

6/95). 

 En esta aleya se entiende que la palabra ٍٛانج significa un tipo de vínculo o lazo. 

Mientras que en la siguiente aleya se imagina como  un tipo de diferencia, separación: 

− 8/1" ثُٛكىفبرقٕا الله ٔاصهذٕا طاد"  

−“¡Temed a Dios! Arreglad vuestra diferencia!” (Juan Vernet, 8/1). 

Asimismo en estos versos (29): 

 

  قض ْجذ نٕػخانجٍٛالا ٚب غغاة                                                                                            

                                فٕٚذك سجغَٙ ثًب اَذ رصغر  

نجُٗ؟ فبٌ كُذ صبصقب                                                                       يٍ اثبنجٍٛ               

    فلا ػال ػظى يٍ جُذك ٚفضز                                           

 

¡Oh cuervo de la separación!, me has provocado ansiedad 

¡Maldito seas! dime qué estás gritando, 

¿mi separación de Lubna? Si es así, 

que continúen brotando los huesos de tus alas. 

̒ al- samī السميع .3.6   

 Es una palabra autoantónima que puede significar el oyente quien escucha o oye o quien 

hace oír, eso ocurre por un cambio fonético en el verbo de la forma morfológica افزؼم hasta que 

se asemeja el gerundio  ًُـًغ almusmi ان ̒  con el participio alsami ̒    :como en la aleya , انـًٛغ

−58/1"اٌ الله ؿًٛغ ثصٛغ"  

− “Realmente Allah es Quien oye y Quien ve” (Melara Navío, 58/1) 

ًُـًغ" − "انضاػٙ انـًٛغ ا٘ ان  

− “el que llama  y el que hace oír (30). 

 

4. Algunas de las palabras autoantónimas en la lengua española, según mi experiencia 

 En mi estancia en España he descubierto algunas palabras  autoantónimas, por mi 

contacto con los españoles –que la verdad, es muy buena gente−, aquí hay algunas de ellas: 

4. 1. Regular La palabra regular, como la aprendí según los diccionarios españoles (31) 

significa normal, corriente, ٘ػبص, que según nuestra comprensión imaginativa en árabe ٘ػبص da 
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un sentido de bien. Un día pregunté a una amiga española sobre la salud de su madre que estaba 

enferma, y me respondió que “está regular”. Yo me alegré y le dije “gracias a Dios”, luego ella 

continuó sorprendida diciéndome que “está muy mal”; en aquel momento yo cambié mi cara y 

mis palaras, diciéndole ¡ay que lastima!. Entonces comprendí que la palabra regular significa 

mal también. Según mi comprensión imaginativa los españoles auguran mal de algo malo como 

la enfermedad, por eso lo llaman regular. 

4. 2. Adiós también forma una palabra autoantónima en español, porque significa hola, la 

descubría cuando encontraba con gente que conocía en la calle, y me decían ¡adiós! que significa 

¡hola!.  

4. 3. Voy  que significa vengo,  si llamas a una persona para que venga, se grita voy. etc. 

 

5. Conclusiones  

Siguiendo los objetivos propuestos en esta investigación, hemos llegado a las siguientes 

conclusiones, todas ellas relacionadas entre sí y mutuamente complementarias: 

1. La autoantonimia según nuestro planteamiento del significado, es el fenómeno por el 

cual una sola imagen esquemática  superordinada y convencional presenta dos significados 

−imagenes− inspirados por ella y opuestos  –sentidos autoantónimos–, es decir, que se diferencia 

de ella por intentar llamar la atención de otro rasgo o dominio cognitivo más preeminente, según 

la comprensión individual en primer lugar –antes de ser convencionalizada– y luego se 

convencionaliza  por la comprensión colectiva, es decir, se codifica. Así nace la autoantonimia. 

 2.  la autoantonimia no sucede por casualidad sino por operaciones cognitivas en las que 

la imaginación y la comprensión imaginativa juegan un papel primordial en su simbolización , es 

decir, el fenómeno de la autoantonimia  no es pura casualidad, sino operaciones cognitivas, 

mentales e imaginativas por medio de la metáfora, la metonimia o  la analogía, etc., en que la 

comprensión imaginativa de una comunidad de habla juega un papel principal en su formación, 

pero con el paso del tiempo se olvida su desarrollo significativo, mientras que si pudiéramos 

seguir estos pasos uno a uno, encontraríamos el significado real de una palabra –la imagen 

esquemática superordinada−, como hemos hecho en nuestro trabajo. 

3. Tanto en el significado simple como en el significado complejo son un tipo de redes 

polisémicas que muestran una organización interna en torno a una imagen esquemática 

superordinada, donde no todos los nudos de la red están directamente vinculados  con esta 

imagen. 

 4. Algunas veces el motivo de la autoantonimia es por intervención de los dialectos de 

una lengua, es decir, cuando en dos dialectos de una lengua uno de ellos establece un significante 

–símbolo– para un significado y el otro adopta el mismo significante para otro significado, sin 

saber el uno del otro –como pasa ahora entre los dialectos de los países árabes, por la diferencia 

de la comprensión colectiva–, y luego se difunden los dos significados entre los dos dialectos, 

como hemos visto en la palabra autoantónima ّٛانؼبف al- ̒ āfīh . 
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 ظاٌرة الاضذاد في اللغاث َ علم اللغت الحذيث

 

 ملخص البحث
نذ  ْظِ انظبْغِ  يذط اػجبة ػهًبء ظاٌ ظبْغح الاضضاص فٙ انهغّ انؼغثّٛ دٛغد انهغٍٕٚ الاجبَت فٙ كٛفٛخ رفـٛغْب، دٛش   

فقض طهت يُٙ عئٛؾ نجُخ انًُبقشّ اصُبء رقضًٚٙ  نغؿبنخ انضكزٕعاِ اٌ اشغح نّ كٛف ًٚكٍ . انًذجٍٛ نهؼغثّٛ، ٔيُٓى الاؿجبٌ انهغّ الاجبَت

 لاًٚكٍ اٌ ارصٕع :فقض قبل نٙ. (انصٕعِ الاجًبنّٛ نلاشبعِ انهغّٕٚ)رفـٛغ ْظِ انظبْغِ انغغٚجّ يٍ سلال َظغٚزٙ فٙ الاشبعِ انٗ انًؼُٗ 

 يٍ سلال يٕضٕعيًب شجؼُٙ نطغح ْظا ال. َبْب فٙ ثذضُبٔقض شغدذ نّ كهًخ انجٍٛ ٔانزٙ ؿٛبرٙ طكغ. َفؾ انكهًّ رذًم يؼٍُٛ يزضبصٍٚ

 انزٙ رُـٓم (نًؼٚض يٍ انًؼهٕيبد ػٍ ْظِ انُظغٚخ عاجغ كزجُب ٔيقبلارُب فٙ الاؿجبَٛخ ػٍ ْظِ انُظغٚخ ٔانزٙ طُكغد فٙ انًصبصع) َظغٚزٙ

 . انزٙ اُػُزجغد يٍ قجم انغغة ادضس يب رٕصم نّ ػهى انهغّ انذضٚش  ٔ .فٓى ْظِ انظبْغِ ثزٕؿٛغ اصعكُب نلاشٛبء ٔانًؼبَٙ

َقضو نكم   صى ، ٔاؿجبة ٔقٕػٓب فٙ انهغّ دـت اعاء ػهًبء انهغّ فٙ انؼغثّٛ، ؿُزؼغف ػٍ يبطا ُٚقصض يٍ الاضضاص ْظافٙ ثذضُب 

. (انصٕعِ الاجًبنّٛ نلاشبعِ انهغّٕٚ)ظبْغِ  شغدب دـت َظغٚزُب

  يٍ سلال ثذضُب ْظا رٕصهُب ػهٗ اٌ الاضضاص ْٙ ػجبعِ ػٍ صٕعِ اجًبنّٛ ثـٛطّ ٔيزؼبعف ػهٛٓب، ُٚجغ يُٓب يؼٍُٛ يزضبصٍٚ، 

رجظة  (انصٕعح انجـٛطخ)اٌ انًؼٍُٛ انًزضبصٍٚ ٚشزهفبٌ ػٍ انًؼُٗ الاصهٙ فقط آًَب ًٚضلاٌ ٔجٓخ َظغ يشزهفّ نٓظا انًؼُٗ انجـٛط 

ْٔظا ٚغجغ نؼضح ػٕايم، آًْب يـزٕٖ انفٓى انجًبػٙ نًجزًغ  نغٕ٘ يؼٍٛ، فًضلا كًب . الاَزجبِ ٔ نظانك  ُٚذبٔل اثغاػْب ػٍ طغٚق انغيؼ

نظانك اصُبء اقبيزٙ فٙ . انُبع فٙ انؼغاقّٛ ٔكضٛغ يٍ انٓجبد انؼغثّٛ رًضم انصذّ، نكٍ فٙ انًغغثّٛ رًضم انؼبفّٛؿُشبْض فٙ انجذش اٌ 

ٔػُضيب ؿبنذ ػٍ انـجت ٔجضد اٌ انؼبفّٛ " اٌ شبء الله رشؼم فٛك:"، فغصد ػهٙ ثغضت قبئهّ"الله ٚؼطٛك انؼبفّٛ"اؿجبَٛب قهذ نفزبح يغغثّٛ 

 .انؼبفٛخ: فٙ انًغغثّٛ رؼُٙ انُبع، دـت يـزٕٖ فًٓٙ اٌ انًغبعثّ ٚزطٛغٌٔ يٍ انُبع ٔٚزفبئهٌٕ ثبنؼبفٛخ، فبطهقٕا ػهٗ انُبع

. ٔ ؿٛئ ٔنكٍ نٓب يؼُٗ اسغ ِػبص٘،يُزظى،رؼُٙ فٙ انقٕايٛؾ الاؿجبَّٛ regular َفؾ انًطت ٔقغ نٙ يغ صضٚقّ اؿجبَّٛ، فكهًخ 
، "يغٚضّ جضا"، اؿزغغثذ ٔاطغقذ رقٕل "انذًض لله"اَب اججزٓب يجزـًّ "regular" فؼُضيب ؿبنذ صضٚقزٙ ْظِ ػٍ صذخ ٔانضرٓب فقبنذ نٙ 

فؼُضْب ػغفذ اٌ كهًّ ػبص٘ أ يُزظى رـزشضو ". لا يغ الاؿف اٌ شبء الله رزذـٍ دبنزٓب"اَب دبلا غٛغد يلايخ ٔجٓٙ ٔقهذ ثـغػّ 

 .ٔعثًب اٚضب نهزطٛغ يٍ انـٛئ دـت يـزٕٖ فًٓٙ نهـٛئ فٙ الاؿجبَّٛ، 

 اطٌ ظبْغح الاضضاص نٛـذ يصبصفبد يذضّ ، ثم ْٙ ػًهٛبد اصعاكّٛ رصٕعّٚ ٚهؼت يـزٕٖ انفٓى  انزصٕع٘ صٔع اؿبؿٙ 

 ، نكٍ رُٕؿٛذ فٛٓب سطٕاد نجٌٕفٛٓب، ركٌٕ ػٍ طغٚق انًجبػ ٔانكُبّٚ أ الاقزغاض يٍ نغبد اسغٖ كًب ؿُشبْض فٙ انجذش فٙ كهًخ ا

 .يب فؼهُبِ فٙ ثذضُبانزطٕع انضلانٙ، ٔنٕ رزجؼُب ْظِ انشطٕاد   نٕقؼُب ػهٗ انًؼُٗ الاصهٙ ْٔظا 

  

 


