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Los esfuerzos hechos hasta ahora en el estudio de estos estribillos de las 
muwaJsaJ.u1.t, con aciertos y errores, han permitido crear una metodología, a 
menudo contravenida, pero en inexorable progreso que exige a todo el que 
pretenda contribuir a este tema partir de las siguientes bases :, 

a) Máximo respeto posible a los textos transmitidos. Aunque éstos con· 
tienen errores que se debe corregir, todo editor debe tener en cuenta, no sólo 
la plausibilidad cualitativa paleográfica de las enmiendas, sino también que 
su porcentaje sobre el total de grafema s de cada texto disminuye, según se 
eleva, la verosimilitud de la lectura propuesta. A este propósito, no sólo nos 
hemos esforzado por reducir las enmiendas a un mínimo, descubriendo que, 
como en el caso del texto del ms. de lbn Quznci.n, muchas alteraciones eran 
innecesarias, sino que además hemos computado en cada texto la proporción 
de grafemas que nuestra lectura requiere sustituir con respecto al total de los 
presentes paleográficamente y establecido un porcentaje de enmienda (PE) 
que citamos en cada uno. El PE medio de nuestra edición de todas las xarajdl 

de la serie árabe ha sido 6,19 %. bastante inferior al de las ediciones anterio
res, y aún sería algo menor si excluyéramos del cómputo las enmiendas que 
reproducen lecturas de la serie hebrea. 

b) Respecto a la métrica subyacente: aunque hoy sabemos que el 'ari+<j 
adaptado I o ampliado 2 que sirve de falsilla métrica al mu'l.t.'tlJla?r admite oca-

J Según nuestra teoría, al ritmo acentual y no cuantitativo de la recitación andalusí, 
lo que explica la aparición de sílabas " largas" átonas en posición de "breve", y de 
"breves" tónicas en la de "larga": v. nuestro artículo "Modified 'a,.fltj: an integrated 
theory for the origin and nature of both Andalusi Arabic strophic poetry and Sephardic 
Hebrew ver!le", en Poerio Es".ó/ict}, Madrid, 1991, págs. 71-78. 

I Como empiezan a decir los no convencidos por nuestra hipótesis, vgr., A. lOReS, 
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sionalmente la sustitución de pies por otros de igual número de sílabas, no es 
recomendable abusar de esta hipótesis en ningún caso, ni se puede aplicar a 
los segmentos inmediatos a rima. En cuanto a teOlias métricas extra-xalilia
nas de la poesía estrófica andalusí, ante la realidad insoslayable de las es
cansiones, hoy predomina la opinión de que no resisten el contraste con la 
materialidad de los textos, por no hablar ya de su viabilidad en el contexto 
cultural de una sociedad islámica medieval. 

c) El romance de las xarojót no es castellano, sinu un haz dialectal con 
características propias, en general mucho más conservador y a menudo más 
emparentado con los romances orientales y occidentales de la Península Ibé
rica que con el del centro, aunque con todos ellos, si bien en esa distinta pro
porción, coincide ocasionalmente dentro de una típica situación de dialecta
lización que hasta cierto punto es simétrica a la existente al norte de la fron
tera. Esto debiera haber sido obvio y no requerir mención, puesto que desde 
un principio se habló de mozárabe 3, y se describieron sus rasgos generales 
pero, desgraciadamente, los descifradores han demostrado en muchos casos, 
o bien no conocer otras lenguas iberorromances, o bien haber sido víctimas 
más o menos involuntarias de una anacrónica preferencia por la que mejor 
sabían. 

d) El correcto desciframiento de estos textos requiere un buen conoci
miento, no sólo de la cultura islámica. sohre todo popular, para entenderlas 
en general, y del árabe clásico para poder leer el poema que las precede y 
contiene alusiones preciosas a la xarja, sino también del haz dialectal anda
lusi, pues éste, y nunca el árabe clásico, se mezcla en él constantemente con 

Romance Kharjas in Andalusion Arabic Muwass~ PQtt,-y, Oxford. 1988, que reseña
mos en Al-Qan/ara, lO, 1989, págs. 581-4 . 

J Término no particularmente feliz, puesto que este romanu fue utilizado tanto por 
cristianos como por musulmanes y judíos de Alandalús mientras duró el bilingüismo: 
nosotros preferimos " romance anda!usl". Recordemos a este respecto también aquí que, 
contra lo que a veces se dice, no hay ningún indicio textual o histórico-literario de que 
las xara;lJt procedan o, al menos, sean puestas en boca de esclavas recientemente llega
das del Norte. sino que, por el contrario, responden perfectamente al cuadro social de 
Alandalús más islámico y a la conducta que fue norma en aquella clase de las esclavas, 
muy islamizadas ya, aunque hubieran podido ser de origen cristiano, y caracterizadas por 
una libertad de costumbres mucho mayor que la de las mujeres libres, tolerada en ellas 
por una sociedad, no menos androcrática que la cristiana septentrional de entonces y que 
encontraba en ello determinadas ventajas, sin perjuicio de que esa misma libertad expu
siera a las esclavas, más que a las horras, a terribles consecuencias a manos de amos 
celosos, como atestiguan, vgr., el Mt4qJabis de lbn l:Iayyin, V, 23-4, y la misma frecuen
cia en las xcwa;4t de un no ne<:esariamente metafórico tema del temor a que las mate el 
amo-amante. Por otra parte, es también obvio en el caso de la serie hebrea (vgr., la mu
chacha que defiende sus volubilidades amorosas ante su madre eSgTimiendo un texto de 
Job es seguramente judía y no esclava), y se puede sospechar por el modo de expresión 
en algunos de la árabe, que no todos los textos están puestos en boca de esclava musul
mana: de 10 único que falta totalmente indicio es de cristianismo. 
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el romance, siendo necesario saber detectar su presencia y conocer las reglas 
de cambio de código que pueden hacer aquélla más o menos probable. 

Teniendo en cuenta esta metodología, haciendo cierto esfuerzo y utilizan
do experiencias previas, hemos tenido recientemente la satisfacción de descu
hrir que el panorama de inteligibilidad de las xaraj41 no es tan uscuro como 
nos temíamos anteriormente" por 10 que nos parece oJXlrtuno ofrecer ya a 
todo lector interesado el resultado de esta labor. 

Por razones que resultan obvias de este mismo estudio y su enfoque , nos 
abstenemos de emprender la crítica comparativa y detallada de las ediciones 
generales anter iores de Hegel", Sola~Solé y García Gómez y de otros estudios 
parciales, s;:¡lvo en puntos muy particulares, limitándonos a dar la identifica
ción numérica y versión p.'lleográfica más recomendahle según datos de la 
citada y fundamental obra de A. Jones, nuestra interpretación fonémica del 
texto en sus segmentos romances oS y andalusies, con las notas más necesarias, 
traducción al castellano y falsilla métrica de vueltas. Con esto y las ediciones 
principales, en part icular la últirt'k1. mencionada)' realmente más útil por con
tener facsími les, a la que también nos remit imos por lo que a bibliografía más 
necesaria se refiere, el lector podrá por sí mismo establecer comparaciones, 
si tal es su deseo, y llegar a las conclusiones pertinentes sobre la exactitud 
de cada lectura . 

=#= 1 6
. > miw sidi 'brahim ya nwamin dalji fanta myb gy nbtí 'n nwn 

snwn kárs f)'rym 1 t)'b grmy 'wb lqrt i < = J MEW sídi abráhiml ya+ NWtMNE 

oót.CEI VÉNT+ A( O)MfB! 01:: NÓXTE! 0" NÓN SI' NON KÉRES! VIRÉM 10+ 

t V. nuestro "The behaviour oí Roman and Andalusian utterances in the kharjas 
under fue constraints oí '/Jrad" , en S tudies 0 " the MuwasSal) CJ'td Ihe Kharja, Oxford, 
1991 (Actas del coloquio de Exeter), págs. tIJ-67. Con respecto al estado anterior de la 
cuestión, nuestras nuevas leduras disc:repan de las anteriores al menos en un 37 % de 
las palabras editadas en la serie arabe (201 sobre 541) y en un 2S % en la serie hebrea, 
cuya edición en colaboración con e l Pro Saenz-Badillo! publicaremos también próxima
mente. El porcentaje medio de disc::repancia en ambas series (260 sobre 744 palabras) es 
de 33,6?é. 

I Transcribimos éstos con mayúscula con e l fin de permitir captar de un golpe de 
vista el porcentaje de árabe andalusí sobre texto, que viene a ser de un 37,1 % (en total 
unas 200 voces sobre d total de unas S40 en la serie árabe, frente a un 32,1 % en la 
hebru), aunque por supuesto tiene importancia cualitativa decisiva el hecho de que los 
términos fundamentales del léxico lírico sean de esta lengua. El porcentaje sobre léxico 
es un 52,47 % para la serie árabe, frente a 30,5 % para la hebrea. 

• Recoge la queja y solicitud de cita nocturna de la esclava enamorada al amante 
desdef'loso. 

? >f< o >b< no esti claro. 
• La lectura • f in NONI .. si no" nos parece un cambio de código improbable, por lo 

que preferimos suponer una fácil confusión gráfica entre >n< y >w<; en cuanto a 
la disyuntiva romance, bien podría haber conservado (opeionalmente 1) el diptongo, o 
incluso tener una forma como el portugu~s o ... a la vista de otros rasgos en estos textos 
que recuerdan el romance hispinito occidental. 
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AtD)TÍB! GARRt(O)ME ÓB I IiqáRTE 11 1/ : .. Mi señor A., nombre dulce, ven a 
mí de noche, o no, si no quieres, vendréme a ti, dime donde encontrarte." 
Estructura métrica y estrófica : muslaf'ilult fa'lunA. mu.staf'ilun musB/af'ilunc 
'lUlf'wiunD mustaf'i/lm /0'1""1:: mustaril","c ,nustaf'ilunc maf'ülunD (deriva
do de ha.ri!). PE : 4 %. 

*' 2 u. > g3r kn lbry ga 'lgybat nwn tnt ya walnys ~ '1' Sq snnt < 
/ GÁR KÁN LEBARtv 0+ algáyba NO+ :"óTÁNTO ul ya WÉLYOS 14 DE aJ'ás iqa SI 

NÓN T U !JI/: "Di cuánto soportaré de ausencia mientras tanto, ¡ ay, ojos de 
la enamorada, si por ti no fuera! EME: fa ' muslof'ilu" mustaj'iflm Ja'lunA x2 
(derivado de hasf!). I'E : 4,5 70 . 

=#= 3 ". > yá iatn 'fatn ws )'tnra" kngí xalS karº-< = /VA vÉT+ EN+ 

I':(D) VÉT+ EN 1'1 WÚC 18 YA TENRÁDI Kí+ lujar 19 xalijti 20, KÉREO? !/: "i Vete 

• En ute trabajo transcribimos la > ¡¡< del alifato por > s< cuando equivlllc a la 
apical romance, y por >;< sólo cuando es palatal, ya que Ilrobablemente las distinguía 
el romance andalusí fonimicamente, aunque el alifato 110 hiciera fácil su distinción gra
ff:mica, y hasta hay algún indicio esporádico de uso de tai dld en el segundo caso (vgr., *" 21 >IISSi<J<), cosa luego más frecuente en aljamiado. 

10 O ./v.:(R ) M ~N:/, con caída de Inl intervocalica, como en romance occidental, o 
con asimilación de InI a Ir l. 

11 Verbo formado sobre el masda,. árabe andalusí I liqál, como en otros casos (vgr., 
Ibn Quzmán, en adelante abreviado 10 76/ 7/ 4 l' i;qtvAI "amé"), particularmente abun
dantts en aljamiado. 

12 La enamorada llora y se !.lucja de las ausencias que habrá de soportar de " la 
mis hermosa criatura de Dios". 

13 Esta coincidencia con el romance occidental no es única, habiendo en el romance 
andalusí otras caídas de /1/ intervocálica (vgr., en IQ 20/6/ 3 y 49/5/2 >do < "del") 
o en cauda (vgr., en :#=*" 12 y 17 de la serie hebrea /ÓTRI(S) y en el frecuente / Sawt/ 
"bosque" < sldtiU) : obstrvese por otra parte la sorprendente rareza en todos estos ma
teriales y en IQ de un artículo romance masculino con /1/, frente a algún caso del 
fem. l LA/ , lo que probablemente implica que está enmascarado bajo formas sin / 1/ . 
Tambim podría sugerirse " por tanto", cambiando sólo el diacrítico de la primera >n<, 
puesto que la segunda carece de él, pero ello supondría una enmienda y media sin ne
cesidad. 

l. La grafía manuscrita con una >n< parásita refleja prob<tblemente un .ho!kan 
sobre la > 1 < desplazado y mal interpretado. 

l' Esta expresión en romance macarrónico, que ha extrañado a algunos, es un mero 
calco del árabe / Iawlika/: ello nos puede recordar que el romance de estos textos, frag
mentos de antiguos cejeles mayoritariamente compuestos primero en árabe andalusi, es 
a menudo un calco literal, si no una semi-retraducción, normal dentro de una comunidad 
bilingüe de lengua dominante árabe. 

l. El poema no está dedicado, como se ha dicho, a un joven guerrero : la guerra es 
aquí metáfora por las lides amorosas y la sangre de que se habla es el resultado de una 
desfloración. La amada pide luego, al amanecer, que el amante se retire sin exigirle más 
y sin alertar a los parientes o vecinos, como en IQ 137/ 8/ 4 : / annahár há![a+ xrúj la 
yarlwk jirinil "Ya es de día, sal, no te vean mis vecinos". 

If No es muy probable que aquf se repita la voz árabe / fátin/, usada en una rima 
anterior, y ademb wrprenderia esa mera repetición cambiando la marca de vocativo. 
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ya y vete! i Cara ya tendrá! ¿ Quién alert;¡r a la parentela quiere ?". EldE : 

mllstaf'j/un fa 'lunA mustaf'iltmB fo ' j/U" tnaf'ull/tlc (derivado de basi!). PE: 

Or,· 

=#= 4 21 • >'Ib qd mri 'wr 'Imsj yjnj wQ)' mw QIQwr bstml Ilrraqib 'st 

I1WXt 'mir< = j ÁI.BO U qád lJ fIlF.W FOGÓHE141 almúgi 25 MEW DOLED6RE I 

Creemos se trata del imperativo " vete", acompailado del adverbio pronominal ablativo 
como en romance oriental (d. ** 21 y 25) . En este estudio transcribimos como >v< 
los casos de grafia obvia >f<. aunque ocasionalmC'nte puedan ser error por >b<. ya 
que la posición del romance andalusi con respecto a la confusión de Ibl y / v/ no tiene 
por c¡ué coincidir con la del castellano. Por supuesto, manttnemos la >b< de los mss .. 
ya que tampoco se puede C'xcl uir c¡ue dicha confusión se diera idiolé-cticameni; en el haz 
dialectal que es ac¡uél. 

I1 Aunque esta voz normalmente se escribe como >l')wj < en árabe andalusí, rQ 
prese'nta varios casos con >i< (v. nuestro Lh-ica tstándar )' andalusi del Drwdn de 
l b" O_..,"<1n, Zaragoza, 1993), no aislados dentro de las prácticas ortogrificas del an
andalusí, y precisamente alguno, como 130/ 6/5 , donde .. rostro" entra ya en metáfora 
sobre la .. vergüenza ", lo que, por otra parte, tampoco es privativo del castellano con
temporáneo, y no carece de antecedentes tan clásicos como los fictj simf4/atiq¡¡e wlt14S 
de Quintiliano. 

l. La grafia >kn!!r<, en lugar de >ky 'n~ir<, que hubiese ayudadO un poco a 
los descifradores a acertar por lo menos alguna palabra de todo este texto, no es segu
ramente resultado de descuido. lino que va encaminada a garantizar una. correcta reci
taci6n con dos silabas y suprimiendo por exigencia métrica el acento normal de la se
gunda voz, / inQár/, para que esa sílaba cuente como "breve", según venimos propug
nando, vgr .. en nuestra G,.cmlática, m"'rica y tndo del Ca"cwnI'''o hispallo.árabe de 
Aball Q ¡¡':lIIáll, Madrid, 1980, pág. 22. 

JO la rderencia a los parientes. en general, y a los amados, en particular, con las 
voces /'amm/ "do patC'rno" y /ul/ "tío paterno" es frecuente en todo el mundo islá
mico, y está atestiguada para Alandalús, vgr., por las mismas xara;1.1t árabes andalusíes 
(para ambas, d . nuestro articulo en AI·Qanlara, 8, 1987, pág. 236), por el Ibico de IQ 
(para la segunda en femenino, /rila/) y ampliamente por la literatura aljamiada (para 
la primera voz árabe con plural romance, d . Relatos píos y I>t'ofmws del "..1. aljcnttUulo 
de U,.,.eG de Jalón, Zaragoza, 1990, pág. 322) . En cuanto al uso de la marca del pI. ro
mance en voces árabes, que veremos varias veces en estos materiales, parece haber sido 
un rasgo frecuente en bilingües, bastante explicable por la complejidad de la marcación 
del pi . árabe, y tiene un ejemplo ya chisico en ]Q 12/ 3/ 4 /q ulyáybas/ "putil1as". Es po
sible que, como en aljamiado >·ammi~<. hubiera aglutinación de posesivo en un sg. 
/xáli/. 

11 La doncella enamorada se queja de su ardor y se regocija ante la perspectiva de 
un inmediato encuentro con su amante rubio : hte bien puede ser el destinatario del pa
neglrico, el visir 1ful:mmmad, lo que resolvería el problema de la conexión, que pare« 
faltar, entre estribillo y poema. 

JI En nUC'stra lectura de estos textos desaparecen todas las tan traídas y llevadas 
"albas", no constando una segunda a/il en ningún caso. El " albo" (d. el uso contem
poráneo brasilefio frlt1f br'anc(), expresión de catino para personas de tez clara) parece 
ser antitético de /asmárl (¡siempre en árabe!) " moreno", y rdleja las dos estiticas de 
Alandalús (¡ y de todo el mundo 1), donde algunos preferían el color rubio, y otros, el 
mOreno. IQ sí tient un "alba" romanee en 82/10/1, ~ro tampoco se trata de ninguna 
"albada". como puede verse en nuestra edición y traducción de dicho pasaje. 

u Un ei. del uso de este adverbio en Alandalús es IQ 20/ 16/ 4. 
M La corrt"cción de >'< en >g < para ~sta misma voz se apoya en ::#= 7. 
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PÉSED 21>+ AL arraqibi¡ ÉS TÚ+ (STA ] n NÓXTE amírij: "Rubio, basta de mi 
ardor daiiino, mi atormentador, pese al vigilante, tú eres esta noche mi prín
cipe." EME: 1d';III11 ¡,fiidtUnA mus/afilun fij'illitwnA fá'ilun !a'ildtunB tJlUS

larilun ja'il<itunA (xafif con aféresis o combinado con mumtadd). PE: 10.4 %. 

=#= 5 21, > 'man 'man yalmlil) gilr brqy N nw qrs yallah rntta:r< = 
j amáni amáni ya+ Imalíry GÁRREI PORQÉ T Ú QERÉS/ :JO balláhi MATTÁRE¡;: 

"i Gracia, gracia! Hermoso, di: ¿ Porqué tú quieres. pardiez, matar?" EME: 

fa'üllHl mafd'ilun mafii'UtmA x2 Oa'WiJ). PE: 5,2 %. 

*" 6 31
, > 'Is'm mn Qal mw!1 !:tali qrbar kfry ym fanq bd lbar< = 

j assa'áma min xáli nj mú~i 33 !:táli QERP/BÁRE 3041 KÉ FARÉYO 35 yámmi 36 1 '\lA 

NON PÓDa LEBÁREI/ : " El hastío de mi amigo daña mi condición hasta que· 

25 Este verbo es un tecnicismo del fiqh con que se alude a las servicias o mal trato 
dcol marido a la esposa, aquí (como en IQ 9/42/ 3) aplicado en general al maltrato de 
amantes e inmediatamconte traducido al rumance como una estrategia de neutralización 
en cambio de código. 

• Parece evidente que una mala lectura de los tres puntos de la >;; < es la que ha 
gconerado la inoportuna secuencia >nl<, d. el equivalente exacto de IQ 52/ 3/ 5 /,ala 
gay~ arraqlb/. Se observará que la 3.;1 sg. del verbo romance en estos textos no pierde 
la desinencia >2 < salvo por asimilación a una consonante siguiente. 

21 Haplografía que restauramos. 
JI Queja de enamor ... d ... por la crueldad de un ... mado que la está matando, identi

ficable con el bello .A.~ad, destinatario del panegirico que precede. 
18 En nuestra fonemización romance transcribimos tanto >d< como >!!< por / d/, 

puesto que no reflejaban fonemas distintos, sino alófonos percibidos desde la fonología 
árabe: en cambio, mantenemos las problemáticas >q < y > t <, que podrían haber re
presentado un cierto grado de sonorización, no presente en /k/ y / ti . 

., En estos materiales parece alternar casi libremente el tuteo con la forma de res
peto (= .. queréis vos "), lo que permite en casos como el presente no tener que suponer 
una sustitución de pie. 

31 La guerra, como enamorada que se queja de abandono, canta esta endecha al 
rey cuyo panegírico hace el poema : diríase que es una incitación del poeta a que aquél 
combata. 

iD Cf. :#=- 3 para esta voz que ha perdido un punto diacrítico en el ms. 
:ss Caso único de mala concordancia, quizás a causa del metro, en estos materiales, 

por /múgiya/, si no es que se deda */mú!l.a/ por interferencia romance. 
:M La sonorización de /k/, /p/ y /t/ intervocálicas parece haber sido opcional en 

esta lengua. Debiera ser · / A(n) XIlEPÁU/, pero la preposición /A(n)/ " hasta el punto 
de" (d. =#= 17) ha desaparecido, como vocal menos importante, en sandhi con la voz 
anterior (v. nuestro Ara/I/' andalusí )' lenguns roma"u.f, Madrid, 1992, n. SO) . 

:ss As! leemos la 1.a sg. del futuro, no porque vaya seguido del pronombre "yo" 
(d. :#=-="= 13,21 y 40), ya que no es concebible tal alomorfo de lo que siempre es >'w< 
= /r.wf(sin ejs. en estos materiales, pero con varios en los de IQ), sino, como sugería 
Menéndez Pidal, por evolución de hdblo > */ áyo/, etc. Dicha pronunciación es atesti
guada por algunas xarajlJt romances de la serie hebrea con formas como /faréyo/ y 
Ibibréyol en posición de rima. 

,. Esta pronunciación se apoya en IQ 58/4/5 y 148/3/4, donde es también la solu
ción más probable del sa..¿hi. 
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brarla : ¿ Q ué he de hacer , madre? Ya no puedo soportar, " EME : }d'ildtu 
tIIaj'illunA }a'i/alu mO}'illunB }a'i/alun }a' /un e }a'iliitu "taj'il/unB (mllqtatfab), 
PE : 7,8 %. 

=#= 7a y b l7
, >by ya s1:tt:tará 'lb qst kn b'lfgwr kn bna:bd,y J8 bwr < = 

/ BÁV)9 ya saJ:¡J:lára ! ÁLBO Q+ ESTÁ(O) KON BÉL(LO) «) FOGÓRE! XÁN BÓN+ 

ÁBEO+ i PÓRE¡/: "¡ Fuera, hechicera ! Rubio que está en hermoso ardor, 
¡ cuánto hermoso tiene ahí miedo!" EME: musla}'ilun }a'" }a 'ildtu muslaj'ilu" 
}a'll1no }li ' il<1 tu mo}'a/uno (,nunsari~I), PE: 0%, 

=#= 8 41 . > mw 'lJ,lbyb 'nfrOl gy IllW 'mar karrag snar ynqys 'm byr ksad 
mw 19ár< = / MF.W al1:tabib ENFÉR MO DE MEW "MÁR¡ KERRÁO SANÁRI V" 

NI (N) Ois+ ,,(0)+1II1(B) BÉR KOSÉO MEW LOGÁR/: "Mi amante, enfermo de 
mi amor, querrá sanar: ya ni quísome ver: ponéos en mi lugar." EMI:: : 
mlutafi/un musla}' ilun }4'i/u1I" mustafilu1I" mustaj'i/u1l mltsta}' iJun }a' j1u"" 
(.mri' ). PF. : 010. 

=#= 9 4l . >tn tmtray 'la kn assar! 'n (jOl ' xlxaly m' qr~< = / NON TE 

MATRÉV 41 ilIá KON+ asSár~¡¡ '<ln tijamlllá' xalxali ma' qúqij: "No te mataré 

sino con la condición de que juntes mi ajorca con mi zarcillo +'." EME: 
}ó'ilátun muslaj'iJu1l }a'I"1I" x2 (:ro}i}). PE: 2,7 %' 

Ji De los dos poemas que usan esta :rarja, el o r iginal, un panegírico de Almu'tadid, 
la introduce después de decir que la gloria ha embrujado sus atributos, como menos
preciando la capacidad de la hechicera, inferior incluso al decto de una ~rsona tan her 
mosa como el loado. En cambio, su mu'llrada par~ce afirmar el hadiz, quc cita IQ 381 
29/3 y no está en Wensinck, según el cual la magia es cierta, y dudar de la veracidad 
de una muchacha que cantaría esta zarja, de ~ntido contrario, El papel de hechiceras y 

adivinas en la sociedad árabe e islámica es importante; dentro 5610 de la literatura po
pular occidental aparecen en IQ 84/10/ 3, donde pr~c i samente la adivina cita o prOllo~
tica amorios al poeta, y en *' 2 de la serie hebrea. 

38 Esta grafía, en lugar del más habitual >bwn < se debe al metro, que requiere 
aquí silaba átona, como en el caso de >kn~r < en :;:ü:; l . Tambi~n cabría leer, cam
biando la posici6n de un punto, / xl+ N NON ÁBf.D/"Qu¡'~n de t:1 no tiene" . 

• I mperativo de "ir", como en romance occidental, en el sentido de "1 fuera 1" o 
"largo de aqul'"' (= l amsl/, vgr" en *' 31), expresado con más ~nfasis en =#= 19 de 
la serie hebrea /BÁV TÓ BlvAI " 1 vete tú, fuera! ", Tampoco, pues, se excluye una lec
tura /BlvA ~raj "1 Fuera, hechicera 1", 

40 Esta sílaba, seguramente opcional en este romance, falt a en el metro de 7b que 
termina esta secci6n con fa'. 

41 Curiosa queja de amor que hace el amado retrechero como remedo de la ault:nti
ca: d , =#= 33. 

ü R~plica provocativa y desconcertante por su atrevimiento de la moza, hasta en
tonces esquiva, al que la solicita, 

q Se ha querido corregir en /T' AllAdv/: si se ha de alterar la grafia del ms" 
también se podría pensar en In \01' IRtv/ "me irt: de tu lado" : nada de ello es nece
sario, pues las amenazas de muerte entre amantes son cosa frecuente . 

.. Sobre esta posición erótica, v, Iones, (l P, rit., pág. 88. 
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32 .". COMR1EN'n: RFE. LXXIII. ]993 

*' 10.5, >'st 'lrraqi' rnmman 'st 'Il)rk by J)m qhrh 'in nbydw 'w 'lfalk< 
/ EST+ arraqí' MÁMMA EST+ alJ:1arakí l BÉvJA(n)ME qáhra 4 1 E(O) ROMPioo 

alfanakt 4111: "Este desvergonzado. madre, este alborotador, bésame a la 
fuerza. y roto está el alfaneque." EME: mus/aril,," fa 'j/u" mufta'ilunA 
ml/stafilun ta'B fó'ilátu mufto'ilu1IA (munsari~). PE: 8,3 %. 

=#: 11 "'. >skars km bün mib byjm 'ga 'lo+m ~wk bkalh º~ J:¡bbi 
'lm!ük< = /SI KÉRES KOMO 49 BÓN A(O)MiBl BtVjAME 50 E n+ anná+m+ 51 

AOÚK I BOKÉU.A DE J:¡ább+ almulúk l/: "Si me quieres como (a) hermoso, 

bésame y por el añazme lIévame, boquita de cereza," EME: ¡a'u/un fa'íllun 
ja'aA fa'ülun fa'üllm !a'fiB x2 (mulaqlirib). PE: 2,2 %. 

=#= 12 32. >nbº IYSqh 'ywn sul J:1:;;ry IllW qrl).wn brl< = j BÉNED SJ. LA 

I'ÁSKA AYÚN ~IN ÉLLEI xasr~:Y A. SI MEW QORA.CÓN POR ÉLLEI/: " Resulta la 

Pascua (como el) ayuno sin él: perdí (o lástima de) mi corazón por él." 
EME : tnlulaf'i/un ¡ir j/I/H maf'üIUHA. xl (derivable de basi! o tnltjtat.1) . PF. : 
17 % 55. 

4' La muchacha se queja a su madre de los modos violentos del amante. 
4\! V. Arabr nuda/usí )' le1lguos romc)1Icn. pág. 83. acerca de los adverbios en 

{-a #1. 
41 Ditografia de >'w<. El ms. lleva >'lflk<, pero dicha voz está ya en el prelu. 

dio, y además el pasaje. que refleja en mudanzas el tema de la ropa ajada. se apoya en 
IQ 127/6: curiosamente, Sayyid Gazi en su Di'WI'I1I olmuwaJl~t ol'andafusiy)'ah, Ale· 
jandria, 1979. 11, 620, también leyó >fanaki<. La opcionalidad de vocal final. pues di· 
cha prenda se llamaba. según IQ 11 /9/3, / fanák / . e incluso el acentuarla por exigen· 
cias de rima, es otra de las coincidencias de estos textos romances con las licencias de 
la poesía árabe, como señalamos en la ponencia de Exeter. Oración nominal sin cópula, 
si nuestra interpretación es correcta. 

48 Galanteo de la amante en solilOQuio con el amado. 
48 Aquí parece haber sustitución de pie, a menos que se lea ·/XOM+ 0\(0)+ 8Ó'Nj. 
)(J Así se impone leer el ms. con esta forma propia del romance occidental que se 

repite en estos textos. 
'1 Obsérvese la libre opción entre afi! a#WQ.J1 y olí! alqat' en estos texos (d. en *" 2 

/ d+ algáyba/ frente a / de al'áSiqa/), según sdialamos en nuestra ponencia de Exeter. 
u La amada expresa sentimientos de ausencia. Igual a =#= S de la serie hebrea. 
ss Hay acuerdo en leer así. como efectivamente viene en *' S de la serie hebrea, 

pero aquí "venir" significa .. resultar M, como es normal en andalusi (probable calco se
mántico del romance, v. léxico de IQ y otros ejemplos en nuestro A grammatical sketch 
o! the Spa1luh A.,.abic dialeef bw"dle, Madrid, 1977, pág. 150) y actualmente en marro
quí: el pasaje, tipicamente islámico, compara la dicha de la Pascua con el sufrimiento 
de Ramadán. 

al Lección impuesta por la versión hebrea con >k<, aunque no se puede excluir 
divergencia textual y existencia de una variante · / )p.Sr!VA/ "eché de menos" o, dada la 
proximidad de >y< y >d< en algunas graflas, !\l,ásra DE/ " lástima de". Antiguo im 
perfecto con valor de indefinido. Acerca de los verbos híbridos, v. =#: t. 

l1li Excepcionalmente alto, por paradoja. en uno de los textos más seguros, gracias 
al *" S de la serie hebrea. 
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RFE, LXXIII, 1993 N(TEVA PROPUESTA DE LECTURA DE LAS CXARA]AT:' 33 

* 13 56. >nwn kir ywn l).lillu 'La 'lsrnraIlu< = /NON XÉRO YA UN 

xalÉLLO S71 iIlá assarnréLLO 51/: "No quiero ya un queridillo, sino el more
nillo." EME: "lIufari/un fó'jlátunA mustaf'ilun fa'lunA (mujlal..1). J'E: 3,7 %. 

* 14". >mamma 'ay hbyb; sljmalh Sqrlh 'Iql 'lb 'bklh rymdh< = 
/MÁMNA áy ~abíbq 50+ ljurnmÉLLA SaqrÉLLAI fUE t(I QÓLLO ÁLBol E BOKÉ
LLA ~arnrÉLI.A I/: "Madre, ¡ qué amado! Bajo la melenilla rubita, aquel cue
llo blanco y la boquita rojita 61." EME: lá'itatu fa'lunA fd'üolu marÜlUnA 
(muqtcu.lab) x2. PE: 0%. 

* 15 62
. >nsy kyzy nmkynj gryr klma. nzy sn/rjw SW~ drmyr mmma< 

/NI(S)SI KÉRAD 6J NO(M)+ ME KÉREO GAHRíkEI kílma l TfRA(O)ME 64 ~E\V 

[SOBRE]SÁWTo M OORNiREI MÁMMAIl : "Ni siquiera (no) me quiere decir pa
labra: quitame su sobresalto el domr, madre." EME: mustaj'ilun fó'iÚltu 
maf'alunA fa'lunB x2 (munsari~). PE: 23 %. 

* 16 66
. >kt.al my ma. 'lmah kkry roa 'lmh< /xi TÁLU(D)J4E MA 

58 Un amante remeda la canción de una muchacha. 
51 Había cierto acuerdo en leer /xillb.z..o/, como diminutivo romance de /xill/ "ami

go", pero esta voz árabe, aunque está en el preludio, parece ajena al dialecto, por lo que 
preferimos pensar que la voz base es el frecuentísimo /xal/ (v. =#= 3): la misma voz 
podría hallarse en la hasta ahora no bien entendida xo,.ja del poema /alwajdu wajdi/ 
de Aljazxar, que se leería /ummi tinálli usáymar xalellól ikkán hulú/ '"Madre, consí
gueme un morenito de queridito, si es agradable". Otra posibilidad, sin alterar la grafía 
del ms., sería un diminutivo romance haplológico (t jl:laIU:u.o/ < /ballál+ tLLO/) de 
/J)allál/ "Iadron", en conexión con las anécdotas de ladrones galantes o con la metáfora 
del ladrón de corazones. 

511 Obsérvese cómo los derivados romances de los adjetivos fal2áJ} se retroforman 
siempre sobre la base de su femenino {1á2Ja}. vgr.. "zarco", "zambo" y aquí. 

58 Así cantaría una muchacha a su madre acerca del elogiado. 
110 Parece tratarse del demostrativo, y no aún de mero artículo: de no ser así, éste 

seria otro raro caso de artículo masculino con /1/ (con =#= 18, donde puede ser artículo 
árabe y =tf:* l y 9 de la serie hebrea, /E!. KE/, con relativo y /L+ albabíbl) en estos 
materiales i por supuesto, el metro requiere leerlo así, con vocal final, y nada justifica 
diptongar la voz siguiente en */OWÉLLO/ para arreglar el caso. Tampoco se puede ex
cluir que lo que parece >1< con .fuklin sea >n<, con lo que tendríamos ./ÓNO/ que 
está en IQ, 13/14/1. 

el Sobre el tema del cuello de gacela y boca de perdiz, d . IQ 67/2/2. 
52 El poeta, desatendido por una amada sofiolienta. remeda la queja de amor de una 

muchacha a su madre. 
as Corrección probable por la similitud de >y< final y >d< y desplazamiento de 

diacríticos. 
M Desplazamiento de diacríticos y omisión de una >m< previa a la >y< final. 
" El sentido sugiere haplografía en una secuencia ·>sw sbrswt<. La vocal final, 

como el "ROMPtoo de *" 10, podría ocultar un artículo masculino ./0/ tal vez requerido 
por la secuencia. 

el Un enamorado casto se compara con la muchacha que se queja de amores a su 
madre. 
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34 r . CORRTF.NTF. RFE, LXXIII, I9QJ 

ÁLMA[ KÍ KÁR[PE)(O)ME07 YA ÁLMAI/: " ¿Quién me corta mi alma, quién me 

desgarra mi alma?" EME: fa'u/un tnald'ilu" .... x2 (tawil). PE: 8,6 %. 

=#: 17 63, >nn dmlry mmma 'ray ~mnymanah buo 'bulqasm tfaj dm!ra
na< = ¡ NON DORMIRtyO MÁMMA [ A(D) RAyo DE MAÑÁNA 69[ nÓN ro abulqásiml 

LA FÁCE DE MArRÁNAI!: "No dormiré, madre, hasta la raya del alba : her
moso es A., rostro de amanecer," EME: mustaf'i/un fa'al"n .... fa'alun mafej'flunB 

fá 'ihm la'lune fa'úlun maftf'rlltnB (combinación de rajaz o basi! con !(J'UJU). 
PE: 2,1 %. 

=#: 18 71
, >klll s flywl ' lbynu l nun ms Ifnnis 'mw s ... n< = / KÓMO 

si ... n F1LVÓW ALYÉNOI NO:-< MÁS+ A(D)DÓRMES+ 13 AlU) ME\\' SÉNol/: 

"Como si fueses hijito ajeno, no duermes más en mi seno." EME: ¡a'ilatun 
mustaf'ilun fa 'lunA ¡atila/un fa 'ulun fo 'lunA (xafif). PE: 9,370 . 

=#= 19 7•• >ya ma~ari 'Iraximah arrayu ~i manyanah bün abü 'l~ajjaj 

lfaj ~e matranah< = Iya MÁTRI:: arraJ:aíma 75
1 A(n) RÁYO DE MAÑÁNAI B6~ 76 

abulJ:lajjájl LA FÁCE DE MATRÁNA I/: "Madre compasiva, hasta la raya del 
alba, hermoso es A., rostro de amanecer." EME: como =#= 17. PE : 3.2%. 

=#: 20 77• >sysbys ya sydy knbabS ws ... bkalh ~mra dybray k'lwr~< 

a1 Suponemos pérdida de >bm< sobre la cabeza de la >y< final. 
se Elogio de la muchacha a su madre acerca del amado. Cf. =#=- 19. 
Si Corrección obvia y apoyada por # 19. 
10 Obsérvese la falta de cópula. de adstrato árabe, extraña en romance. Se evitaría 

leyendo" por", pero esto no es posible en :#= 17, del que éste es mu'lJra(ja. 
71 Canto nostálgico de amada abandonada. 
'11 Aqu! parece haber una laguna métrica, pues el sugerido */FILIY6w/ no pare~ 

realización probable de la palatal, como lo demuestra su forma en =#: 28. Extraña tam
bién >s< en lugar de la esperable >s< y falta el verbo copulativo, por lo que es pro
bable una desaparición haplológica de alguna forma de "ser": nos atrevimos a sugerir 
*/KOM Si vóSd/ o *!X6MO Si vM/. 

?S Lectura procedente de la serie hebrea =#= 7, según Stern en Hispano-Arabic 
strophic poetry , Oxford, 1974, pág. 138, que parece mejor conservada que en la tradición 
árabe y que. además, permite asegurar FsÉNO! , pero aquélla parece separarse de ésta en 
metro, ocasión y algunos puntos (vgr. , un */ bibátsi! "pronto"), por lo que la lectura en 
grafía árabe no excluye una variante legible de varios modos, vgr., *! A(O)FhMIIS! " te 
aprietas n. 

14 Hipotética endecha, en confidencia a su madre, de cualquier muchacha a persona 
de prendas como las del visir loado. 

10 Es casi segura la errata. 
'It Obsérvese la ausencia de cópula como en :#= 17. 
71 La amada canta al amado recuperado. 
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HFF., LXXIII, 1993 NUEVA PROPUESTA DE LECTURA IlE US CXARAJAT lo 35 

ISi SABÉS7t ya sídij Ki+ N BEBÉS (SEJW [b]ásSE191 (DE) 8J BOKÉLLA J:lámral 
(,Iaybarán 81 kalwár~EI/: "¡ Si supieras, mi señor, de quién bebes los besos! 

De una boquita roja, menta como jaguarzo." EME: fó'ilátun fa'/unA fa'ílmun 
fa'lunB fá'ildtun fa'June fd'iJatun fa'/uno (madid). PE: 7,3 ro. 

=#= 2la y b 82. >ya oun mw 'lJ:lbyb fys 'n nn trna<) gilr kfry ya mnuna 
'nn byjnal 'llss.a4 tJ< = Iya MÁMIdA MEW alJ:labibEj FÓYSE EN+ E(N)NON 

TORNÁOE I GÁR KÉ FARÉVO ya MÁMMA I E+ (N)+ UN BEVJÉLLO" LESÁDE &SIl: 
"Madre, mi amado se fue y no ha vuelto: ¿Qué haré, madre? Y ni un beso 

ha dejado," EME: mustaf'ilun ja'ilátunA mustaf'ilun fa'ilatunB mustaf'üun 
fa'ilátunc mustaj'illln fti'ilat1tnB (mujtat.J.), PE: 5,6 %. 

=#= 22 86. >'lfa dyh 'sta dyh dy g.a'l'n~r J:¡qa bStry mw 'lmdbj wnsq 
'IrmJ:l sqa< = JÁLBA DivA 87 ESTA OiVA I DivA 0+ al'án~ara J:láqqaJ BESTIRÉV 

MEW almudabbáj I wanisúqq+ arrúrnJ:ta sáqqa l/: "Blanco día [es J este día, 
la Sanjuanada, en verdad: me pondré mi traje de brocado y bien quebraré 

la lanza." EME: tó'iúHun f4'illitunA tirilatun fa'iliitunB ja'itatun fli'ildtunc 
ja'ildtun tá'ülitunB (ramal). PE: O %. 

18 Suponiendo vocalismo regular como en romance oriental, y no, como en el cen
tral y occidental, 10/ u /ow/. 

'IlI Suponemos pérdida haplológica de >~< y de una >b< delante de la >s< 
final. 

eo Interpretación hipotética de un tra:to no muy diferente de >d<, pero que no 
debiera de estar conectado y cubriendo el rasgo principal de la siguiente > b <, que es 
segura. 

11 Palabra clave para la interpretación del conjunto e indudable, a pesar de la de
turpación de >n< final como >y<: es una alteración de l¡jay/wmaran/, "menta", 
expresión apropiada puesto que se está hablando de la fragancia de una boca. Ello per
mite suponer que el enigmático término que sigue, y con el que se compara a la menta, 
sea también una planta aromática: se nos ocurre se trate de aféresis del nombre del 
jaguar1!o, normalmente recogido en andalusí como >saqwi$<. Esta forma debió ser 
precedida en el uso de */sakwársj, que bien pudo ser, por poco pronunciable, metana
lizada como ·/Sáqqi warsl "medio w. ", suprimiéndose enseguida la primera vo:t por 
ilógica. 

a Quejas de ausencia de una doncella a su madre. 
a > '1 < parece ditografía. 
M La >n< del ms. es el resultado de un exagerado pico de otra >n< anterior. 
85 /TORNÁDE/ y /LESÁDE/, a pesar de la apariencia, serán participios construidos 

como predicados nominales, como el /ROMPioo/ de =#= 10, con /-F./ paragógica tras per
der su propia /-0/, caso contrario al gerundio /AMÁNDE/ de =#= 36. 

M La amada canta el solaz que espera con ocasión de la fiesta del solsticio de ve
rano: las "eafiu" que piensa quebrar son metáfora del sexo masculino, vencido tras 
el goce. 

n Aunque las >:i< finales no están muy claras, esta voz era aún femenina, a juz
gar tambiEn por IQ 82/10/1. 
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36 F. C-ORR1ESTE RFE, LXXIII, lQ93 

*' 23a y bU. > mo mmrds ya l)ahibi kanqrdnis 'Igléilh Tx~h bst '~w~a 
rny refysu< = / NON ME w:6RDAS " ya ~abíbi k:mniqnrrád EN+ Éso 901 algilála 
ráx~a níSTO E(O) TÓTA ME REVÉsol/ : "No me muerdas, querido, no, que me 
encojo en eso 91 : camisa fina vi sto 92 y toda me revuelvo." EME: ¡ótila/un 
fá'iJatun jo 'ito/un fa'ülunA x2 (ramal combinado con mumtadd O mulaqárib). 
PE: 0%. 

* 24 93
, >qltu 'as ... }:ly bakalah 1)lw m!1 '5';< = / qúltu asl taJ:¡yí[ni] 

BOKÉLUI ryúlwa mi!l+ as l/ : "Dije : i Cómo me revives, boquita dulce como 
qué!" EME : fú ' iúiAlIW 11IU5101'i/ll" Jan ja'ilotunA (xafiJ). PE: 1 G %. 

* 25 !u. > 'roan ya l)abyb 'lwQ su mnfras bwn bal,l ma bkalh Iwsk 
tnyrás< = j amán; ya l)abíbi¡ alwál)sa JoIE+ N 95 FARÁ S! BÓN Bf:JA MA BOKÉ
Lul liwÉSKA TE+ N+ lRÁSIJ: "¡Gracia, amado mío, nostalgia con ello me 
causarás ! Bueno 96, besa mi boquita y a Huesca le irás." EME : mustaj'i!un 
fa'uluIIA mustaf'ilun ja'us 1nllStaf'ilun ja'alune tuu.staf'illln ja'üB (raja::). 
PE : 4,4 %. 

=#: 26 97. >d~más kn alSáms Olrdys 98 km 'lIzms 'qw~s km 'IInjs kmal 

8lI Melindres de la amada, ya entregada, ante el rudo t.rato. 
88 Así en 23a, en cam!lio, 23b, paralelo al =#= 8 de la serie hebrea >mtnqs<, tiene 

>mtnks < = j n TÉNK/ GAS/ " me tengas o sUjetes (con fuerza)" , y no · j tángaSj "to· 
(IUeS ", como se ha dicho, 10 que no es una derivación probable de long/as ni tiene senti· 
do en la circunstancia descrita : además curiosamente, ambas variantes romances res
ponden a los dos sentidos del andalusí j'ádd/ "morder " y "apretar", sugiriendo una vez 
más que estos textos romances reposan sobre un precedente andalusi. La velar pudo ser 
sorda o sonora : la serie hebrea con > q< podría sugerir lo segundo, aunque tal vez 
sólo como otro idiolecto. 

10 La serie hebrea * 8, de metro más corto y de contexto más casto, en que la 
amada se resiste a escarceos amorosos que dice no haber aún conocido tiene la varo 
>f'nkrdn'sw<, pero la coincidencia semántica entre / kanniqarrád j y / ME REVÉSo/ in
clina a pensar que la varo de la sede hebrea tiene sencillamente, además del frecuente 
>p< por >k<, alguna corrupción debida a la relativa rareza del verbo /qarrádj, o 
ha tenido que ser arreglada por ser el metro una silaba más corto. 

81 O sea, en ese momento, como en castellano actual, como continuación histórica 
de PlUllt ¡"sum, pero también calco próximo del á rabe /fi+ lbAl/. 

n Esta lección está apoyada por la rima en la serie hebrea. Metáfora de la des-
nudez. 

t3 El amante contesta a la amada que le despierta. 
1M La amada solicita al amado que parte. 
N Este adverbio pronominal genitivo-ablativo (" de él", ello "), curiosamente nunca 

detectado hasta ahora, salvo muy dubitativamente por Sola-Solé en =#= 23 de la ~rie 
hebrea, ~s bastante frecuente en estos t~xtos, como en el romance oriental, así como no 
falta algún caso de su homólogo locativo j i / " aUl, en ello". 

M Si es adverbio, como en IQ, aunque también podría ser el vocativo "hermoso", 
de la voz que se repite en estos materiales. 

" El poeta ha evocado los pechos erectos de la amada, pero en la :raria ya no habla 
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rntri g'lms< = jo+ a<;l<;lámmas KON+ asSámaSl M.IRÁOA5 KOU:+ allázmasl 
AQÚTA5 KOM+ alLÁNtAs¡ KE M.ÁLE MATAR 0+ ÁLMAsI/: "De abrazos con lu

nares miradas como mordiscos, agudos como lanzas: j qué mala muerte de 
vidas!" EME: ja'ülun mojd'UunA x4 (!awil). PE: 1,9 %. 

'* 27 99
. >wajals kry mo mrt l!ry 'art kul moY I 'tSgg b'lIah kufry l< 

j mujális 100 KERÉV! min MÓRTE 101 LETARtv l 'árif kúllu mio áy l aní 

nasSag.~ág l balláhi KÉ FARÉVI! : "Compañero, crée[me1: de morir me ale
graré: ¿cómo sabe él todo? Huiré, por Dios, ¿qué haré?" EME: maj'ülátu 

ja'A ",aj'ata/Il fa'lunA maf'üldtu fa'lunA muslaj'ilun fa'B maf'ük'Uu fa'lunA 
(muq/a4ab o munsarid). PE : 6,8 %. 

'* 28 IOl. > kg.'m} flywl 'lIin 'gl mb kgjzl drny b!ari sr 'rraqib< = 
IK+ AO,\MÁv l FJLVÓL ALVÉNO I ED ÉLL+ A MfDEI KÉRELLOI DE MÍB DETÁREI 

SEW arraqibEI/ : "Porque amé a chiquillo ajeno y él a mi. me lo quiere vedar 
su vigilante. " EME: j<l' ilunA fa fa ' iliitunn musla!'ilu» ja'c j¡¡'iluno fa' 

jei'iúI/unE tnustaj'ilun fatc (derivado de xajlf). PE: 7,5 %. 

=#= 29 103. >ya qrjwny kkrs bwn 'mar '!frar Iys ... wls gmar< = j ya 
QORACÓNE KE KERÉS BÓN AMÁRI AL POLORÁR I yassár IOC ••• WÉLY05 DE MÁRIJ: 

"Corazón que quieres a hermoso amar, para llorar, prepara ... fuentes como 
el mar ." EME : ml/staj' ¡/lIn mustaj'iltm fa ti/unA Jltustaf'ilunA mustaf'ilun 

mustaf'ilun fd'ilu.n'\ (sari') . PE: 11,4 %. 

-* 30a y b 11lS. >ya mm sd (l)ys I1jnh 'llSjsmw/ ry t (d)ry xmrya mna 

'1I.1ajib 'si sa snr(y)< = Iya MÁMMA+ ssú yásin laljínna l íIla 51 MORRÉv1 

de ellos, ni de estar mordidos, como se viene diciendo, aunque posiblemente aproveche 
el pícaro juego de palabras. sino que lo que compara con lanzas letales y rectas (mor
didas, según expresión habitual en árabe, o sea, enderezadas con el /!iqaff) son las mi~ 
radas de la amada tfas abrazarla y besarle sus lunares . 

• La >y< no está clara y sobra. 
119 Canción báquica solicitada a la escanciadora. 
100 Así parece se deba corregir por la situación, con una voz que recoge el V oca· 

bulista i,. o,.abico (pág. 69 de nuestra edición), aunque también podría ser una marca de 
vocativo (aunque en estos materiales sólo se registra j ya! o j2») o una deturpación de 
jwayj "¡ayl". 

101 Quizás jmáwti/ en árabe y oon sufijo. 
lOS Queja de los vigilantes. Edici6n apoyada por la versión de la serie hebrea. 
101 Despedida de la amada a orillas del mar. 
11M Desde > '!frar < texto muy problemático que no puede darse por establecido y 

laguna métrica: sin embargo, el contexto hace plausible lo que sigue. 
1011 Confidencia a la madre de muchacha que teme enIoquCi:eT de amor. 
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TARÁYE xámn abll+ a1~ájib 1061 'así SANARÉvl/: "Madre, ¿de qué sirve la 
sura yasin 107 en la locura? Mas bien, si fuera a morir, tráeme como jara~ 
be 11:1 a A. o Y tal vez cure." EME: mustafilun fo ' jIun fa'lunA fa 'ülun fa'luna 

1Hustaj'ilun fd'ilun la'/une fa'illutl fa'luna (basi,t). I'E: 6,H %. 

=#= 31 109
, >ya mm tnt ¡ah cJ.a'lw"d ga' lQjj da' hjT mm qf f'lqr by 

smj< = Iya MÁMYA TÁNTO LÉBO I D+ alwá'di n+ alJ:tujájl dá' hájru 
mirnma 110 qáfi l falqá~'a bí samájj: "Madre, j llevo tantas promesas y ex
cusas! Más vale que me haga ausencias que romper yo, pues romper estaría 
en mí feo." EME: mustaf'ilun fa'útu"A tnusla!'ilun ¡a'ila mustafilutl fa'ülunc 
mustaj'ilun fa 'úH (raja::). PE: O %. 

*' 32 111 . >b' nays lod)1 'o 1I)t km hls mn ydy bwn bias mt,-¡T 'whl!t 
mm ' n kfry< = fbi'ináyas lamaryta in lúrytu l kám MÁLES mili yadáyl BÓN 

bilási MATTÁRE awbárytu 1121 MÁMMA GÁR xÉ FARÉy l/ : "Con (malas) inten
ciones miras, si aparezco: ¿cuántos males (son) de mis manos ? Al que es 
bueno por nada matar legitimaste; madre, dime qué he de hacer." EME: 

fd'iUitun ,nustaf'ilun ¡a'/unA fd'ilun /ifilllnn x2 (;t'elfifJ. PE: 2 %. 

"* 33 113, >f:'"mh ' nd myby (n]syas mstwr ~rhyrh smaj h 'mnt 11~ 
'dwnwn< = I VÉN(T)E 'ind+ A(D)MfB11 NO(N)+ SÉYAS MESTÓRE 1151 TU 
MiRA 116 samájal amsí 117 adunúni 11811 : " Vente conmigo, no seas revoltoso : 

108 Así en JOa, mientras que 30b parece decir jTARÁ'i EL. BÍNO [abú ...., abán] já'far/, 
con nombre propio distinto (dudoso su primer elemento perdido por haplografia) y el 
nombre romance del vino. 

un Parecidamente habla Hind a Bisr en el ms. de Urn~a de Jalón, fols. 108-9, 
106 Propiamente, vino, que era utilizado como cura de ciertos males: d. IQ 29j4j l. 

que lo llama "médico de mi enfermedad" y 75/6/4 "yo se quien es mi electuario, jarabe 
y médico". 

1. Queja de ausencias a la madre. 
110 Esta construcción comparativa / dá' mimma/ es un hápax, apoyado en usos co

nocidos de / dá' mini " déjame de". 
111 Protesta de fidelidad al amante enojado y Queja a la madre. 
tU Aunque esta forma es un hápax, hemos señalado otros casos paralelos de me-

tanálisis radical, vgr., en Skelch 4.3.1., particularmente el idéntico /astawmát;' 
m La esquiva finge reclamar cita y reprochar desvío. 
114 Como en =#= 4, hay confusión de >s< en >nt< o >t<. 
lIS Cf. nuestro mislurcro y el portugués mexerico, 
11' Este segmento parece corrupto y su interpretaci6n, suponiendo sustitución de pie, 

es mera hipótesis: la idea podría ser la del dicho marroqul jdlx~uma Q.suma/ "pelear es 
una vergüenza", 

111 Corrección fácil : parece exhortativo: "anda". 
11. No creemos esta voz, también en =#= 36, de ~timo romance, sino adaptación del 

masdar con artículo, jaddunú/ "acercamiento", habiendo aquí un escandaloso cambio de 
código entre el verbo, ya romance, de modo que su raíz se usa como imperativo, y el 
sufijo árabe, explicable sólo por la esclavitud de rima y la proximidad a una frase ára
be, aunque con solecismo, jadnúni/ "acércateme". 
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mira que feo haces, venga, ac~rcateme," EME: f4'ikilu fa'lunA musla!,ilu" 
fo'/unB fa'ilatu fa'lzmc musla!,ilun fa'/uno (muqttl{lab). PE: 12 %. 

=#= 34 lit, >Ia kan fj bwn 'sa rndwry fm.a: 'lw" sny nwn mw rnw ... ry 
... ry ya 'ma < = j la kán fi BÓNO asá AMAOÓRE I:MII fámmal ILÚOO sínoi NON 
MEW MOROEOOREI yammall: "Maldito el hermoso que hace daño al amante: 
allí me figuro (tener) mi diente, no mi mordedor 1lI, madre." EME: muslaf'ilu" 
fti'ila!!, maf'r'UunA fa'¡"nB x2 (tnunsari~). PE: 4,8 %' 

=#=: 3S lll. >gryrn 'In yámm 'kn yrtab "wyh mI' nay 's~r 123 mma 'sry 
'llsyh< = j C.ARRiM+ AM ya MÁMM+ ikkán(n)u mi yartábu "awíyyal mm 
nár iotl;;.ári mimmal ámri bannasíyya 1~lj: "Decidme a mi, madre, si sos
pechan los mios de mi larga espera, de que mi caso es de fiado." EME: 
maf'alátu maf'illa/unA maf'illtítu fa'lunB maf'ulatu 11Iaf'u/{Uunc maf'illiltu 
fa'lunB (tnuqt(J{lab ). 6,6 a 11 %. 

* 36 'M. >bklh 'I'qd dlj 1m 'Ishd han byl)(m) hbyb jy 'ndy 'dwnm 
'mnd kmywm< = jBOKÉLLAt+ al'iqdEI OÓLCE KOM+ assúhudij BÉN BfvJA

MEI J:¡abibi jí 'índi l adúnAM+ AMÁNOE Il1 I KE MÓVROME 12111/: "boquita de 
collar, dulce como la miel, ven, bésame, mi amado, ven a mí, acércateme 

118 Queja a la madre. Entre >bwn< y el final, el texto no es seguro, aunque el 
conjunto es probable. 

120 Los reproches al amado cruel y su castigo divino son lugar común: d . IQ 54( 
1(2 "castigalo, Señor, por este desdén". 108/8(4 "matar al enamorado es pecado imper
donable", e incluso lbn Alxa!ib en su cejel por el retorno de M$mmad V, "Dios cas
tiga a quien traiciona a su amigo o abandona a su amado" . 

UI Cf. :#= 951 del refranero de Alonso del Castíllo, Imin ay kúnt nantalár addaráka 
jini almazráq/ "de donde esperaba adarga, me vino dardo". 

121 Queja a la nladre del dificil acceso al amado. 
1U También se puede suponer una grafía >'nt~r< sin ningún punto diacrítico: 

ésta y otras lecturas sugeridas más abajo producirlan un menor PE. 

1:N Palabra problemática: no puede ser I'aknü/ porque dicha fOmla es ajena al an
dalusí. Suponemos se trata de la conjunción /ikkin/ .. si" con una sufijación pronomi
nal totalmente anómala, pero tal vez provocada por la exigencia de rima: también puede 
ser una corrección métrica a >'i(n) kanu<, puesto que la rima >v:1tv< = >VKKV< 
se da en poesía estrófica: v. nuestro Poufa est1'ófica otribt4K1a al mútico gronadino 
AiMtori, Madrid, 1988, pág. 24. 

ua Esta corrección al ms. encaja bien en el contexto aunque, con menos enmiendas, 
se puede leer /l:tírna min i$tibár MÁlnlAI ásri annasiyya( "perplejos estamos de esperar. 
madre; mi prisión es la demora". El pago aplazado no está bien visto en la jurispru
dencia islámica, y hay anécdotas de su utilización jocosa como la recogida por Garcfa 
G6mez de Yüsuf b. Assayo Albalawi (An.tología árabe pora /Wincipjantts, pág. 12), en 
la que un bandolero se niega a aplazar la entrega del botín, "por no estar en la tradi
ción". 

DI Endecha de la moza que desea besar al loado. 
U7 Gerundio con (E( paragógica tras la calda de ¡o=#=:/ 
123 Obsérvese /6w/ = (6Y(, característico del romance occidental. 
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amando, que muérome". l::ME: mustaf'iJun Ja'/unA mustaf'iJun Ja'JunA mus
taf üunB (basí!) xl. PE: 8 %. 

* 37 129
• >Sc1bS ya mw rmwr k~m ... Iryry l 'ms ya 'ms k ... nwn s n 

Ibr df myzy< = /SÁBE..4 YA MEW RUMÓRI!:I K+ ADÁMO ... 00 LEDÉKE! ámsi 
YA áms+ ADÓBE llJ l NOT T+ EN ABERÁD VENfRE 1321/ : "Sabes ya mi rumor : 
que amo la mí mismo) perjudicar. Vete ya, vete adonde no tengas de allí 
venida Ill." EME: fa'jJun fá'ilatlmA mustaf'ilun fa'iJatunB fa' ¡lun Ja'iIátunc 
mustaf'ilun ¡a'ila/unB (aféresis de mujtat.1). PE: 16,27n. 

=#= 38a y b 134. >mma S}1 1lS 'Iglam la. bd kl Iya Qlal (')w ~ram< = 
/ MÁMMA+ ST+ algulámj la búd kúllu Iíyya l ryalál aw ryarám l/ : "Madre, este 
mozo, ha de ser todo mío, por ley o contra ella." EME: maf'úlun fa'üA 
tnaf'ülun Ja'íUunB maf'ülun Ja'úA (muqttll/CÚJ). PE: 3.2 %. 

*" 39 136• >'zyz/r m)' kmd syd ya. t!WIll tra b'lIh SIll 'l'sm ndrl < = 
/ GARRio+ A(D)MEI Kf ll7 ME\\' sídi ya qáwmu l tará balláh l surnmí+ lí smi 

badrÉLLOI/ : "Dicho se me ha quién es mi señor : señores, quizás, pardiez, 
se llame de nombre Badréllo." EME: mafá'JlunA la'idun maf4'UunB mafd'ilunc 

Ja'üJun mafd'iluno (tawil prefijado o musta.fil). PE: 13,8 %. 

=#= 40 !l8. >ky fr'y 'w ky syr'd d myby I~byby sm t~ls dmyby< = / Kf: 
FARÉYO o KÉ U9 SERÁO DE ~íBEI "f:labíbil NON TE TÓLGAS DE WiSEI!: ".: Qll~ 

ua Oucja de crueldad y desplante. 
110 Laguna metrica que podría colmarse con algo no muy diferente de */ K+ Áuu/ , 

calco de /náfsi/ o /rubí/. El amante como enemigo de sí mismo (= /,aduwwu nafsíhi! ), 
o sea, insensato, es tópico conocido. 

l3l La >k< del ms. tiene un trazado extraño: podría haber sido >1< . 
112 Salvo la primera Val, este segmento está bastante corrupto. por lo que su recu-

peración es hipotética. 
na Cf. lQ. 7/ 16/3 "si le encarcelan. por siglos quede olvidado ". 
1M Confidencia a la madre. 
I~ Varo > sü< . donde alguno ha querido ver el imperativo /süf/ " mira ", lo que 

no es posible. pues el andalusí no conoció dicho alomorfo neoárabe de I rá! hasta sus 
¡.¡ostrimerías. l. Canción lánguida de amor maltratado, a pesar de una belleza superior a la del 
sol y la luna jbadr / Val ésta que, al ser nombre propio, es recogida en diminutivo ro
mance y juego de palabras. 

In Sustitución de pie. l. Endecha de muchacha. La serie hebrea #- 16 (Stern, o;. cit., pág. 146) es fun
damental para restaurar este tex.to, muy corrupto en la árabe como >lmrny 'wkdsrd 
dbyb ... sm btdn ... < y otras variantes igualmente ininteligibles, y parcialmente. refleja
do y también con corrupciones en lQ 75/9/4, >knt tly dhyb< . 

1» Sustitución de. pie. 
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puedo hacer o qué será de mi? Mi amadu, no te quites de mi lado." EME: 

jó'jliitl/n jti'''"m lifiliUUJlA ja'ülun .*. jir"'un la'ifatunA (modfd). I'E : 9,6 % . 

=#= 41 14°. > 'm(n)a 'na ~byby n~ys mn/ w grswlly j s'ym 'yu rsah.a la: 
tgrs mn mnwll)' < = j amm+ aná ~abibi l )'i~íS mínnu QORASÓNII41 1 sa'im 
'áyo riljáhal la tuqarras min manúni l/: "En cuanto a mi, por mi amor se 
pierde mi corazón : incomtante el gusto de sus ojos, 110 le escuece mi muer
te." EME: !o'[¡mltfiUltunA tUluta!'ilun ItJ'j/iihmB la'/un la 'ilótune tnusfo.j'üun 
jli'j/litutlB (ml4jtau prefijado con mulaqtirib) . I'E: 6.3 %. 

=#= 42 14Z
• > nwn hsy tr,.15Iy la t rs mw~arY I 'ltwany 'adh blw)"h w'ball< 

/NO~ biSáy ta rc.1á li l 1 .. KERÉ~ Mu r .\ REI attawáni 'ada l baljadíd walháli l/ : 
"En nada lile !iati sfaces, no quieres mudar, el remoloneo es costumhre en lo 
nuevo y lo antiguo." EME: !ti'jlátlm fa ' /un/!, jO'ilahm Ja' /una lifilatun ja ' /une 
!ti ' jlátutl ju '/uno (madrd ). rE: 11,1 %. 

El! algunos casos, como vemos, las xarajat estil.ll totalmente en árabe an
dalusí con una sola palabra romance o dos C=#=* 24,38 y 41 ) : las mante
nemos en su Jugar para no alterar la numeraóón de Jones, pero seguimos su 
opinión de que no procede seguir con ésta en otros casos similares, como la 
del mu'U'llJs~ de lbn J.ubbtin / rnan 'a!la'<l lbadraj , que tratamos en AJ
Qan.tara,8 (1987), 233, o la del también suyo, j kam ga yu'galu/ . cuya xarja, 
hasta ahora no comprendida, dice I samá rak I)ulú l andá hu min SÉRBA 

li ' uwwadúj " tu tertulia es grata, mas fresca que serha 143 para quienes la 
frecuentan" . 

140 El poeta lamenta su poco !éxito. 
141 Por un dato, ya recogido por Simonet, de lbn Buqlaris acerca de la vo:r: "cier

vo", sabemos que en el dialecto romance andalusi oriental, I t l había evolucionado ya a 
sibilante, pero de este texto de transmisión oriental y con sólo una va:!! romance, no se 
debe concluir mucho. 

IU La amada maltratada amenaza con abandono. Texto con bastantes corrupcione3 
y falb. de diacríticos, aunque no muy difícil de restaurar. 

14i La vo~ es segura. pero no :\5t la identificación, pues debe tratarse de alguna fru
ta más sabrosa, ya Cjue Alcalá traduce "serha" por I mucahíyyal "apetitosa" . 
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