
TOPONIMIA MENOR DE ALMU~ÉCAR 
(149 1 - 1497) 

MARíA DEL CARMEN CALERO PALACIOS 

Y J UAN MARTÍNEZ RUIZ 

La edición y estudio paleográfico y codológico del manuscrito del Libro 
de Apeos de Almuñecar I ha sido base fundamental del presente estudio. En 
los Apeos y Repartimientos intervienen mudéjares o moriscos que mencio
nan los nombres de los pagos, fincas, ríos, huertos ... al mismo tiempo que 
un intérprete de lengua arábiga interviene facilitando a los escribanos la 
t:orrecta transcripción de dichos nombres en lengua castellana. 

El citado Libro de Apeos de los años 1491-1497 ha recogido un reper
torio de topónimos y antropónimos, ciertamente valioso. Ha conservado nom
bres patrimoniales granadinos, que más adelante, con la repoblación caste
llana, ¡rim desapareciendo de forma progresiva. El tesoro socio-cultural y 
lingüístico qlle atesoran los libros de Hahices, de Apeos, quedó señalado en 
I1n memorahle articl110 de CarOlina ViIJanueva y Andrés Soria, en Al-AndalusJ 

XX (1954); el presente estudio ofrece un interesante repertorio de topóni
mos mozárabes y árahes. 

l . Toponimia mozárab, 

1.1 . Apila 

Mis se le dieron dos morales en Apila, que fueron de Aliduy, Vlllr, 25-26. 
Diósele más tres morales en Apila, en una tierra que fue del Almor~a, 

XIlv, 25-26. 

Marta de l Carmen Calero Palacios, El Ma"u,scrito de AlmuñÜor . .. Libro de 
Apeos" del Archivo de la Difn4tación PrQf';ncial de Granado. Tirada ap.:arte de AImN
Mcar, Arqruologfa e Historia, 11, Granada, 1984. 140 págs. Esta cuidada edición del 
Libro de Apeos nos ha permitido realizar el presente estudio. 
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Dióscle mas en Apila una tierra que fue de Zayen en que LI 5 
ay tres marjales con quatro morales, XVIlI , 17-18. 

Diosde en Apila un marjal de tierras, (IUe f~ de Mahomat lbeynt. ca 
tivo. XXXIIr, 10-11 . 

Diosc le mas marjal y medio de tierra, en Apila, en una tierra que fue 
de Mahamel Axalpa, XLIlv, 27-28 y XI.VIv. 16-17. 

Diósc!c más un marjal de tierra con tres morales, en Apila LXVr, 14-15. 
Dióscle más otra tierra <!ue era de los pobres. en Apilo. LXIXr, 19. 
Una tierra que era de los pobres, (jue es en la Pila, LXXVllv, 19-20. 

En todos los casos se registra la forma Püa; sólo una vez figura La Pila. 
Se trata de un topónimo híhrido, formado IX)!" el articulo úrahc al - Y la 
palabra romance pila. Como es sabido, el mozarahismo pila., Simont!t, 438, 
escrito h ¡la, se documenta en la Crónica ¿trabe titulada El lard¡" drl 
Carthás, puhlicada t!1l árahe y en latín por Tornherg. Upsala, 1843, también 

figura en Ihn Yul5'ul y en al-Maqqari. Los tres usan dicha palahra, al tratar 
de dos pilas que forma han cierto famoso rdoj de agua, construido en Toledo. 
En Alcalá. 350 ;'pila de bautizar: pi II a pi 1I i t " , En ár. marroquí, b ¡la, 
Simonet, 438. 

1.2. Beuz 

Más cabe el Bi u::, en Río Verde, una tierra en que ay quatro marjales, 

Vr, 10-11 . 

En Alcalá, 345, "pecina de barro: b á t1 ~ "; Corriente, LAA, 23, ·hws: 
Corriente, Awraq, 4 (1981 ), 5-27. En Dozy, Suppl., I, 127, señala que 
b a w s dehe ser de origen español y derivado prohablemente del castellano 
pozo o poza. Pero Simonet, 41, piensa tamhien y se inclina a favor del étimo 
del bajo latín BALSA, español balsa, lal. PALUS, STAGNUM, LACUNA. 

Carominas, 1, 380, lmlsa 'hueco del terreno que se llena de agua', voz 
protohispánica, probahlemente ihérica. "El mozárahe h a w ~ definido "pe
dna de barro " por Alcalá (!'rcino es estamltle para peces en Nehr. ) procede 
indudablemente de balsa. Para el cambio de l . > w en mozárahe compárese 
fauchel hoce para el heno, Alcalá, véase Corriente, LAA, 158, *fawcl : 
guadaña. 

La forma Bé".:: de Almuñécar, (11 el sentido de balsa o de estanque de 
peces, en Río Verde, cs un testimonio más del léxico mozárabe granadino 
recogido en libros de Habices y de Apeos. 
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1.3. BIH1uela..s 

dos marjales de tierra que fueron de Mumn;, de las Buiitu:las Iv, 12-13. 
en una tierra que fue de Mumn; de las BUIluelas, VllIr, 15-16 y LUIr, 

25-26. 
que fue de Martín de las B"iiue!a.r, XVlr, 15-16. 
quatro mar jales y medio de tierras, que fueron de Marhili, de las Bu

"uclas, XLr, 22-23. 
t ierras ... q~ fueron oc Mumni, de las B lui urlas, LXVv, 15-17. 
otra tierra ... en a~equia de Talhara, que fue de Ali Mahili, de las Bu

iiudas, LXVIlIv, 14-15. 

Dellat. VINEA 'viña' , diminutivo en bajo latín VINEOLA o ViNIOLA, forma 
mozárabe bu n y w 1 en Ibn al-Abbar; en valenciano Blmyol, provincia de 
Valencia. La misma forma hu n y w 1 en lbn al-Jatib y en la Bula de Erec
ción Bllñol, Alb",iol, provincia de Granada. 

La fo rma Bunyola (con las variantes Bliniola, Boniola, Bonjola) en el 
Repartimiento de Mallorca. La forma plural b 11 n y w I a s y bu n y w i • 
l a s, en escritura arabe granadina, hace referencia a las Albuñuclas, partido 
de Órgi va. Véase Meyer.Lübke, REW, núm. 9352a, pág. 78 1, mozárabe 
blmyoles. 

1.4. Cá.mlas 

e de la otra parte, tierras de Mohamet Abuzenynt, vesmo de Cá$ulas. 
LX IIlr, 16-17. 

El lal. CXSA 'choza, cabaña, casa', diminutivo cXsULA , también con el 
significado (en Inscripciones de Petronio) de 'sepulcro', 'tumba', es el étimo 
del topónimo Cáslllas. Simonet, (1), señala la forma mozárabe q a y u 1 a s 
(pi.) en escritura árabe granadina de 897h, 149 1. Cásulas en la Bula de Erec· 
ción, hoy jurisdicción de Almuñécar. 

1. 5. Laxa 

por el camino que viene de Bélez a Loxa, XLlr, 17. 

Se documenta en ár. R. Martí, la w s a : en Alcalá, 295 "losa para losar 
léllxa, ¡él/x"; Corriente, LAA, 187, ·lws. En escritura mozárabe toledana 
la w s a, pI. l a w s y 1 a w s a t, Simonet, 300-301 : Corominas, III, 135-
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136, señala para el español losa el vocablo prerromano L.AUSA, 'losa o pizarra', 
de origen incierto, documentado ya en 1210. 

1.6. Loxuela 

Más un marjal de tierras cm;ima de Loxuda, VIv, 23. 
e de la otra parle el camino que va a Lozul/a, XVIr, 9 . 
.. . que ha por linderos, de la una parte tierra de la mezquita de Loxue/a, 

e de la otra parte, el camino que va de Almeuz a Solobrefta, Iv, 12· 15. 
Diósele mas otra tierra. baxo de LoslU!la, en (IUe ay dos marjales, que 

fueron ele la mezquita cayda, do está una hyguera, LXXIIIr, 20·22. 

La forma Loxuela es diminutivo de Laxa .. 

1.7. Torrillas o TUn'illas 

linderos por una parte tierras de un moro de TON'illas, VIv, 21. 
e de la otra parte tierras de la muger de Albuha~in Alaxabon de T o-

"illlll, XXIv, 13-14. 
e de la otra, tierras de Albaragili, alfaquí de Torrilllll, XXXVr, 19-20. 
unos morales del alfaquí de Tonillas, LIIIv, 19. 
tierra de Mahamet Abolaa¡o:, vecino de To"illas , LXXIv; LI S, 22-23. 
t;erra~ de un moro de TorTillas , LXXIv, 22-23. 

Del lat. TURRIS, diminutivo TÜRRld1LA , bajo latín TURRldLA y TURRhA . 

Simonet, 545-546 señala ahundante documentación de f<?rmas mozárabes, 
en Ibn I:layyan de Córdoba, ~ u r r i y i 11 a, también en Tbn al-JaFb. En 
escritura árabe de Granada, ! u r r i l I a s, que es transcripción de Torrüla.s, 
jurisdicción de Almuñécar. 

R. Menéndez Pidal, Orígenes, 175-158. cita Tornlla.s. en la Bula de 
Erección del Obispado de Granada, y en el Repartimiento de Valencia del 
siglo XIII, como ejemplos mozárabes de reducción de ie a i, explicando el 
paso de -iello a -i/fa no como un carnhio que se realiza en un::!. cincuentena 
de años, sino como una evolución multisecular que comienza en el período 
prehistórico del castellano, y que gana terreno llevando vida latente durante 
muchas centurias, antes de invadir francamente la lengua literaria en el 
siglo XVI. En Galmés, MT, 188-194, Torriellos está documentado. 

En la actualidad no quedan restos materiales de dicha alq1lería. pero hay 
un cortijo llamado Turrilfas, enfrente de Cázulas, a la otra orilla de Río 
Verde. Otro testimonio encontramos en el Pico del Pinar de Tltrillas, no 
muy lejos del Pico Moscaril . En tina relación de finales del siglo xv, figura 
Tunlas. En 1503 los habitantes de Tt/nl/as no hahían huido allende, véase 
Malpica, AAH, 390-391. 
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1.8. Torrox 

viña que fue de Mahamet Ydriz de Torros, IXr, 8. 
Más otra aranc;ada de 'liña perdida, el Andagedeyt, que fue de un moro 

de Torros, XVv, 8-9. 
en Río Seco, en una viña Que fue de una mora de Torrox en el fol. 

XXXVIr. 11-12. 
en Río Seco, en una viña que fue de Mahamet Ydriz, de Tarroz, LUIr, 

6-7. 
en una viña e hygueral. que está en Río Seco, (Iue fue de un negro de , 

Torrox, LX rXr, 5-6. 

Del lal . TURRIS, la forma ~ ti r r ti ¡; se documenta en Idrisi, en lbu 
l:Iayyan y en cAbd al·""ahid. Torrox, prov. de Málaga, véase Simonet. 546. 

1.9. Vaideynfierno 

Más se le dió una viña en VallkynJierllo. VIr, S. 

Los términos latinos VALLIS 'valle', INF~RNUM 'estancia de los dioses infer
nales, infierno' y. por extensión, 'inferior profundo', explican el topónimo 
Valdeynfie1'no ; Simonet, 561, registra numerosos topónimos mozárabes de 
este tipo: b a l di A r a s en escritura mozárabe toledana. VaJ de Aras, 
prov. de Toledo. B a I di I a ~ lt r r i . Val de la To1'1'f', en escritura mo
zárabe toledana. El uso de de romance para expresar la anexión se utilizó 
también en hispanoárabe, muestra de un contexto fuertemente romanizado, 
según sefiala Mercedes García-Arenal, 46, documentos árabes de Tudela 
y Tarazona. 

1.10. V élez 

e de la otra parte una senda que va a BN,.., XLVlIIr, 11-12. 
e de la otra el camino de Bill'z, XXlr, 2 y XXllIv, 17-18. 

Dellat. VALLJS , Simonet, 561, ha señalado numerosas formas mozárabes 
registradas en escritores árabes; el topónimo V élez ha sido objeto de un com
pleto estudio en Corominas, TH, J, 63-65. 
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2.0. Ra.sgos mozárabes en los topónimos 

En estos momentos se está prestando gran atención al estudio de rasgos 
mozárabes contenidos en el léxico de Lihros de Habices, de Apeos y de Re
part imientos. El Libro oe Apeos de Almuñécar, redactado a finales del si
glo xv (1491-1492), ha recogido una muestra valiosa del mozárabe granadino 
en los topónimos menores que acahamos de mencionar. 

2.1. Vocalismo 

2.1.1. El cambio de A en e, está dentro de la influencia que el árabe 
granadino va a ejercer sobre los romancismos, en su mayoría palabras del 
dialecto mozárahe granadino. El mismo Alcalá, 342 "pared assi tápia", ofre
ce uno de los frecuentes ejemplos en que crea sean palabras árabes voces de 
origen n>mance. En este sentido véase Galmes, DM, 215. Por ot ra parte los 
romancismos de Alcalá no todos pueden ser calificados de mozarabismos. 
"pues algunos parecen haber penetrado en esta lengua con posterioridad a 
la desaparición de los dialectos mozárabes", Corriente, Awraq, 4, 1981, 5. 

La integración de los mozarabismos en el hispanoárabe hasta hoy ha 
sido poco conocida, como señala Corriente, VR, 39,1980,184: ", .. la ma
yoría de los mozarabismos de nuestras fuentes andalusies no están reflejados 
ya en su lengua original. sino tras su absorción por el hár., lo que supone 
naturalmente una adaptación a la hase fonémica y a veces a la estmctura 
Illorfémica de éste" . 

El cambio de A latina en {' del término mozárabe V élez, se explica por 
adaptación a la fonética del árahe granadino, cuyo sistema fonológico vocá· 
lico no se limitaba, como el árabe clásico o literal, a tres fonemas vocálicos: 
fa t l:t a /a/. k a s r a /i/ y ~ a m m a fui , sino que además tenía los fo
nemas /e/ . /0/, con variados matices, que hoy se pueden percihir en los 
actuales dialectos magrebíes, Steiger, CF H 1, 00-62. 

Corominas, TR, 1, 64, sospecha que el topónimo Vélez "se trate de VA

LLES, arabizado con A > e, normal en esta combinación fonética, según la 
pronunciación del árabe vulgar" . 

En escritores hispanoárabes b a 11 i s en Ibn al-Ja!ib, b a 1I i s, b a 11 i s 
a 1- s i k k a (el Valle Seco) en Ibn al-cAbbar; pero no olvidemos que en 
hispanoárabe la vocal fa t ~, a breve vale indistintamente como a o como e 

y, por tanto, las citadas formas pueden interpretarse como h é l Y e s, con 
arabización de la 1 en ly, y redllcción del :VI' átono en castellano" , Carominas. 
TR, 1, 64. 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es



RFE, LXX, 1990 TOPONIMIA MENOR DE AutUÑÉCAR (1491·1497) 303 

2.1.2. El diptongo m" en algunas ocasiones figura convertido en eu, 
Be,,::, 1.2., ot ras veces se reduce a o, Loxel, 1.5. En Alcala hay variadas so· 
luciones, unas conservan el a/l, bá", 'pec ina de barro', *hws, Cor riente, LAA, 

23, en otros casos lo convierte en él/, ¡él/.m, 1.5. 
En el mozarahe de Granada, Galmes, DM, 226, ha señalado algunos 

ejemplos en que la a del diptongo au ha sido modificada en l', "por indiscutible 
influjo á rabe" y cita el leuxa de Alcalá, "que corresponde, sin duda, a una 
forma mozárahe"; Steiger, CFHA, 364. 

2.1.3. Bllñllclas, del la l. VINEÓLAS o VINIOLAS, es un mozarabismo que 
ha labializado la i en 1/, por influjo de la consonante labial precedente. Asi 
en Alcalá bollóta 'bellota' (Corrient e, LAA, 20, "'bln: borTlua 'berruga' 

(Corriente, LAA, 14, ·brk) ... Es un rasgo observado en el mozárabe de 
Granada . Galmés, DM, 227. 

2.1.4. Torrillas, del lat. Tú'RRt'LAS, con d sufijo latino .tiLA, ofrece el 
resultado - i II a en lugar de - i e 1I a, de acuerdo con la diptongación de 
la E latina. Alcalá ofrece, como solución muy generalizada, el sufijo . i II a : 
cabcfla, tauchll . . . elc. La evolución de ie > i, ha sido objeto de varias ex
plicaciones. Menéndez Pidal, O, 157· 158, piensa en una reducción del dip
tongo, ante una palatal , especial mente 11 ; Zamora Vicente. DE, JO, cree en 
una evolución autóctona del mozárah~, citando ejemplos de Alcalá: GalO1és. 
DM, 190-222, explica dicha reducción por influjo árabe, como resultado de 
la i m á la, <Iue convierte en i la voca l tónica á y é del aro hispánico : así 
TtfRdl. l. AS > Torréllas > Torrillas es la evolución del topónimo mozárahc 
de Almuñécar. 

2.2. C onsonanti.smo 

2.2.1. El topónimo Apila o Pila, documentado en escritores árabes, con 
la consonante bilabial sorda p, fue tomado de viva voz por los escribanos, 
de la pronunciación de los mudéjares granadinos que intervinieron en el 
Apeo, o según traducción de un mudéjar "alj amiado" . El árabe no posee 
el fonema bilabial sordo p. pero lo adopta del romance, entonces representa 
dicho sonido el b a con ta.idid, aunque a veces la distinción no resulta clara. 

La transcripción que hace Alcalá del árabe granadino es un testimonio se· 
guro del fonema p: piJell, parr/attiyr, partdl, en posición inicial, y axpa 'aspa', 
,apautyr 'horziguinero', (al)(It 'cal, ado común ' ... , en interior de palabra. 
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2.2.2. En mozárahe el grupo ~ II.\'- se palataliza: en Ihn al-Bay~r, 

q a s ~ a n y a 'castaña'; en Ihn Bllklaris, q á s ~ a n y a s ; Simonct , 110. 
El topónimo las B"ñuclas, 2.1.3 .. escrito h ti n y w I a s en escritura 

árahe granadina, Simonct, 62; también en el mozárabe ue Mallorca, Galmés, 
DM, 131. 

2.2.3. Es frecuente en mozárabe la " ocali zación de la 1 implosiva se
guida de consonante. Hemos visto en 2.1.2. el topónimo Bru3, escrito báll( 

en Alcalá, 345, de 0 .... 1-5", voz protohispánica, probablemente ibérica. Figura 
en Sanchis Guarncr, 324 y un solo ejemplo en el mozárabe de Sevilla, A14bina, 
Galmés, DM, 198. "':n el hotánico anónimo de hacia 1100, s a w s i y a 11 a 
Uaujje lla ) < laL SALSA + .tLl.A, Asín, GVR, 268. 

2.2.4. El grupo latino - L L- aparece, generalmente, transcrito Il en mo
zarabismos; en algunos casos está representado por una sola 1, encont rándose 
a veces grafías dohles de una misma palabra, incluso en un mismo autor : 
niy yel a , n iyye lla , Asín, GVR, 378. 

No resulta pues extraño ver el topónimo Torrillas, 1.7, escrito también 
Torrilas y a veces Toril/as, T1frilas, Turillas, esta última forma es la que 
figura en el Apeo de 1505, Malpica, AT, 

2.2.5. El mozárabe granadino, como el de otras zonas, no hace distin
ción gráfica entre los resu ltados de V y B latinas. Las formas léxicas de 
Alcalá : corbach 'cuervo', cllirbal ·cierva' .. , etc., podrían en cierto modo 

testificar una indistinción fonológica de ambos son idos en el mozárabe de 
G ranada, Galmés. DM, 228, 

El topónimo Béle::, 1.10. Vélez, es un testimonio de esta indistinción fo
nológica . En cambio, el aljamíado portugués mantuvo una distinción entre 
v, b, transcribiendo la v por la consonante labiodental sorda fü / f/ : fifa 
'viva', loforeS 'Iollvores', 

2.2,6. La sonorización de la -s- intervocál ica en el habla andaluza queda 
reflejada en los romancismos del árabe en que dicho fonema se transcribe en 
árabe por la consonante prepalatal fricativa sonora. Así el topónimo Cásllla. 
figura escrito q .ii. Y ti I a s, en escritura árabe granadina de hacia 149 1. Tam

bién en Alcahi encont ramos camlja 'camisa de mujer', laj(fr 'enlosar'. Esta 
representación de la -s· intervocálica en los romancismos del árabe, no puede 
considerarse como trueques esporádicos de sibilantes, estudiados por Amado 
Alonso en otros casos diferentes de español, a juicio de Galmés, DM, 239. 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es



RFE, LXX, 1990 TOPONIMIA YENOK OE ALY UÑÉCJ"R (1491-1497) 305 

3. TopoJlimia árabe 

3.1. Alhadw 

Más otras tres cuartas parles de viña perdida, en Alllodid. LI S que fue 
de Mahoma! Zayen, lll, 12-13. 

Más otras tres quartas de viña perdida en A llladidí". en una viña que fue 
de Mahomet Zayen, XXv, 8·9. 

En ár. 9 a d d. pI. 1:t II d ü d 'término, límite, punta', ár. gran. 1) a el ¡tI , 
pI. l) a d ¡di n, con la forma de plural en - in, sano masculino, propio 
del hispanoárabe, que se encuentra en documentos árabes de Tudela y Ta
razona, Mercedes García-Arenal , 45. L'1 forma de plural en - i n está bien 
documentada en ár. granadino. Alcalá, 8; Corriente, 89. 

El Libro de Apeos de Almuñécar registra las formas Aihadill 'el término, 
el limite', y Alhadid1'n 'los términos, los limites' , 

3.2. Almar{Jen 

Más marial y medio de tierras, baxo de Loxuela, ... fue esta dicha tierra 
de Mahamet Atalee, es en Almargl', XIllr, 28-31. 

En Asín, 67 Almarjen (Málaga), del ár . a 1- m a r y a y n 'los dos 
prados'. 

Esta forma dual del topónimo la encontramos con frecuencia en la topo
nimia menor granadina, así Almarge en Xubiles Godeo, AlHUlrgen en Fe
rreyra Pitras, véase Martínez PPX, 2.l.h. En Ferreyra Pitras y en Ferreyra 
Pórtugos, Harata Almarje y Haral A/merje, respectivamente, y Arat Al
mareh , en Ferreyra Pitras. 

Elár. ryarat al - mar)' ayn 'barrio de las dos praderas' y ryarat 
a 1- m a r y 'harrio de la pradera', Martínez, 1:1 él r a . 

En documento notarial de Haza de 1492, Marjaladar, Martínez, CB, 
2.3.3. En Monachil MarehaplaPlos, Espinar, Martínez, M, 231. En Laja, 
14~1506, Marge Izhat, Barrios. Martínez, L,46. 

3.3. Almayate 

Más un moral, que está en~ima de Almeuz que fue del algua~iI de Al
mayaU, XL Vv, 22-21. 

En ár. Freytag, 4, 151, m a y el 'tierra alta', en el sentido de 'terreno, 
suelo elevado'. La forma ele! hisp-ár. m a y a d, con ~nsordecimiento del 
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<.l a 1 fina l : m a y a t. como en Alcalá, 274,32, "hieltro lebt " (Corriente, 
LAA, 183, ·Ibd). El hisp-ar. a 1- m a y a t explica la forma Alma)'ote. 

3.4. Almeuz 

Mas en Río Verde, otros dos marjales de tierras eOIl UII moral, que {~ron 
de Arroayni, de que son linderos, de la una parte tierras de los pobres de 
Allnt'u:: , e de la olra parte, ulla a~tquia. Vlll v, 12-13. 

que a ¡JOf linderos. de la una parte, huerta de Borbona, mora, e de la otra 
parte, hucrla de Alacoxía, vecinos d'Af,IlI1U::, Vlll v, 14 -16. 

de que son linderos, de la una parte, tierras del maestre Gomar, e de 
la otra, tierra de la mesquita de .4/mru::, l.XXVllr, 25-27. 

Según Caraminas, DCELC 1, 148, la forma altnenses, LI 3, variante 
de almenas, nombre de unos frutos comest ibles, se documenta en Villena, 
Arte Cisoria (1432) ; se ha pensado en o[mC'ces, pero EguíJaz, 220-22 1, cree 
que almePl(e es una errata, en lugar de almel/(e. " y viene del ár. a 1-
m a w z a , nombre de unidad de m a w z, voz de origen sánscrito, "el 
árbol llamado plátano o higuera de Adam, musa paradisíaca", Lerchundi, 
Simonet, 434. 

La forma Almel/:: de Almuñécar se puede relacionar con el término al· 
HlCIf(C mencionado por Eguílaz. En ár. Freytag, 4, 220, m a w z 'musa' , 
nOllltll fructus (fico si01ilis); Corriente, DEA, 362, 'plátano', m a w z . 

El ár. a 1- m a w z, ár. gran. a 1- m e w z 'plátano, hanana', se docu
menta ya en al-QalqaSandi, tomo 5.218, al hablar de Almuñéc3r, ciudad cer
cana a Salobreña, menciona su arsenal, su producción de caña de azúcar, y 

añade: "también produce una banana CJue no se encuentra en ningún otro 
país islámico, salvo de calidad inferior" , Seco de Lucena, Stlb~1. 25. 

Almeuz, 'arrabal algo alejado de los muros urbanos', según el Libro de 
Repartimiento de Almuñécar, se encuentra entre río Verde y río Seco. A 
fina les del siglo xv contaba con 80 vecinos. Referencias al I:t i ~ n de Al· 
muñécar en escritores árabes, siglos x al XIV, en Malpica, AAH, 395. 

3.5. Andagadeyt 

Di6~le más, en Andu.Qadr}'t . una viña buena, que fue de Almedrani, 
IIlr, 8-9. 

Más una vi lla buena, en Andagadtyt, VIr, 8 y VIllr, 8. 

El primer término del topónimo Anda corresponde al ár. jan d a q 
'barranco', frecuente en la toponimia menor granadina, como se ve en las 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es



RFE, LXX, 1990 TOPONUIIA YlNOK DE ALiIlUÑtCAII. (1491-1497) 307 

tahas de Ferreyra, Poqueyra y Xubiles, Martinez, Jandaq, 77-89; en Ugijar, 
Espinar, Martínez, Ugíjar, 99- 100. 

En Sicilia y sur de Italia, Pellegrini menciona 42 jan da q . En el te
rritorio de Yebala (Marruecos), se han señalado 6, Martínez, Yrix'ila., 100. 
Véase Asin, 59, Alfandre/u (Valencia), Alfálldiga (Lugo), A IJátltega (Hues
ca) y Asín , 63, A lhóndiga (Málaga) . 

En cuanto al segundo término, -gad(')'/, puede tratarse de un antropónimo 
arabe no identificado. 

3.6 . Fadin Abrahgy(a 

Más ot ros tr~s marjal~s de tierras, en Río Verde, en Fadín Abrahgyra, 
XXIXr. 25. 

El término Fadín del úr. fa d d 5. n ' fanega de tierra', lo que un par de 
hueyes puede arar en un día': en ár. g ran. fa d d in , por efecto de la 
i m a I a segunda, o camhio de á en f; Steiger. 62-63; Corriente. Sketch, 
22-25. El significado 'haza de riego' en documentos castellanos. El topónimo 
se repite en la toponimia meno r granadina; en los Ogijarcs, Espinar, Mar
t ínez, Los Ogíjares, 79: en Ugíjar , Espinar, Martinez, Ugíjar, 103 y 106; 
en Monachil. Espinar. Martinez, Motuuhil, 239. En las tahas de Ferreyra, 
Poqueyra y Xubiles, se documentan cincuenta topónimos de este tipo, según 
el Lihro inédito de Habices <Id año 1527, Martínez, Fadfn. 

El segundo término del topónimo, Abrahgyra.. se puede identificar con los 
antropónimos A b r a h a m, " t s a, que figuran en Brockelmann, 532 y 

630-63 1, respectivam~nte. A1JYo}¡ es forma apocopada de A h r a h a 1ll ; [JYfa 

se explica por el ár . ,. t s 5., con conversión del J. a y n ínicial en [J rasgo 
documentado en ár . granadino, Alcalá., 90, 'ahismo' [J6mq; en ár. literal 
,. ti m q, Corriente, EA, 37S. 1 .. 1 forma vtllgar g t1 m q es frecllente en dia
lectos magrebíes, Steiger, 276. También en el hispanoárabe de Valencia, 
g u e t á 'accidente(s)', Steiger, 277. 

3.7. Fadin Alcuba 

Más otro marjal en río Verde, en Fadín ."'l/cuba, en una tierra que hera 
de las torres, I1lv, 19-10. 

Dieronsele más otros ocho marjales de tierras en Fadf" Alcuba XXXIIIr. 
30-31. 

En ár. faddan al-quhba, en ár. gran. faddin al-qubba 
'haza de la bóveda, de la cúpula, o del enterramiento'. En los Habices de los 
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Ogíjares, Fadín Alcoba, Espinar, Martíllez. L os Qgijares, 79. El topónimo 
Alcoba, en Ciudad Real, León, Soria y Zamora, Asío, 53. 

3.8. G uaxa,. 

O"' con un moral e una higuera, que fue del algua,il de Guoxar, XXIIlr, 
1 t ; Ixxx iiV, 15·16. 

En ár. wayar ' talud', 'tajo', Asín, 111. 

3.9. Lente;i 

Según Asín, 11 6, Lentejí (Granada), del ár. al· i n t i s a ~ ' la alegría', 
citado en escrituras del Marqués de Campotéjar. a l · i n t i s i ~ por efecto 
de la i 111 a 1 a del árabe g¡-anadino. El étimo es hoy discutido. 

3.10. M cnqal 

Más una aranc;ada de viña buena, en el M,,,qal, VIIIv, 5. 
Mb una viña en el Mtnqal, IXv, 4. 
Di6sele más. en río Seco. al MtnqaJ, aran~da y media de viña. XIXr, 5. 

El ár. m a n q a I 't ránsito', 'paso', es el étimo del topónimo, Asín, 121, 
MencaJ, caserio en Albacete. Yaqut lo registra como topónimo de Oriente. 

3.11. Talhará 

Más otro medio marjal, en ac~quia Talhayó. de cafias, ~n tierra Que fue 
d~ las torres, IIlv, 27-28. 

es ~5ta dicha ti~rra en a~equia Talhat'á, IVr, V . 
en ai;equia de Tafharó, LXXVIr, 26. 

El ár . 1) a r a tal - e a r a b 'barrio, arrabal o caserío de los árabes', 
explica el nomhre del pueblo de Granada, en el Valle de Lecrín, escrito 
Aratalorab en escritura de 1514, convertido en TaJará, Simonet, 166. En 
Asin, 135, Talará (Granada). 

La forma Talhará, registrada en el Apeo de Almuñécar, ha reducido el 
ár. J:!.a r a tal a Tal; en cuanto al segundo término árabe e a r ah, se 
ha convertido en hará por conversión del o a y n inicial en J:!.a, como en 
la transcripci6n alfonsina de Jos nombres árabes de las estrellas, Steiger, 277. 
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En cambio, la forma TakJrá acusa el ensordecimiento del e a y n, señalado 
también como uno de los tres resultados posibles de dicho fonema en el ár. 
gran. en Alcalá, Steiger, 275; Martínez, 1;1 a r a. 

3.12. Xatt, Xete 

Que alinda de la una parte con tierras de la mezquita de Xalt, LXXIv, 9. 
Di6sele más otra tierra, en el dicho río Verde, en que ay dos marjales 

y m«1io, q~ fut dtl algual:il de Xat t , LXXXlIIr, 16-17. 

El ár. s a ~ 'orilla', ' ribera', Asín, Jete (Granada), 115. Situada, según 
Madoz, a orillas del río Verde, que divide la población en dos barrios. Los 
geógrafos árabes registran la forma s a! y no s a ~. Asín, 62, Algete 
(Madrid), 'la orilla', 'la ribera', a orillas del Jarama, que cruza su término 
de N . a S.; Asín, 78, Axat (Mallorca, predio), 'la ribera'. 

En ár. Freytag, 2, 421, s a ~ ~ pI. s u t ü ~ ' latus seu ora fluvii' (margen 
u orilla del río), también recoge la forma s a t i pI. s a w a! i ' ripa fluminis' 
(orilla del río que desemboca, orilla del mar). Esta dualidad de formas podría 
en algún modo explicar las variantes Xate y Xete, correspondientes a los 
étimos árabes señalados, la segunda forma con i m a 1 a primera, que con
vierte el fonema lal en lef. 

En Idrisi figura Q a r ya S a ~ como uno de los lugares poblados de 
la costa, donde ¡e .cultivaban unas pasas famosas, objeto de un importante 
comercio. Yaqüt , MuCyam al-buld4n, cita S 4! como un 1:1 i ~ n. pero rico 
en árboles frutales, frutas y riquezas naturales. A finales del siglo xv se 
cultivaba la tierra más cercana a la playa, véase Malpica, AAR, 388 y Mal
pica, MCAJ. La agricultura se desarrolla con aguas del río Jete, la pesca 
complementó la riqueza de la alquería, que quedó despoblada al inido del 
siglo XVI. 

En cambio, la alquería de Jete, próxima a Almuñécar, con tierras de labor 
regadas por el río Verde, fue repoblada por cristianos viejos, después de la 
expulsión de los moriscos, como consta en el Libro de Apeo de Jete, A. R . 
Ch. Gr. En la actualidad es una población muy próxima a Almuñécar. Do
cumentos castellanos de finales del siglo xv mencionan un Xat con 15 vecinos, 
y un Xate con 40; véase Malpica, AAH, 394. 

Para hipótesis y discusiones sobre identificación y ubicación de los dos 
homónimos Jate y Jete, Hoenerbach, ehi y Vallvé, AI-Andalus, 30. El 
J:t i ~ n y q a r y a s a ~, citado en el siglo x (Muqtabas V, Cr6nica An6-
nima, Bayd J J), pudo ser la fortaleza interior, algo alejada de la costa, en 
una altura que dominaba el litoral. Por los materiales hallados "debe tratarse 
de un núcleo que existe, hoy en ruinas, en el paraje llamado Los Castillejos", 
Malpica, AAH, 385. 
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4. Ra.sgos hispatloárohes 

Los topónimos árabes de Almuñécar ofrecen rasgos característicos del 
hispanoárabe granadino, que ahora resumimos : 

4.1. Vocablllismo 

En Almeflz, ár. a 1- m a w z. ár. gran. a) - m e w z con cambio de a 

en e, de acuerdo con el vocalismo del ár. gran., Steiger, CFHA, 6()..62. El 
mismo caso ofrece M enqal, 3, 10 > ár. m a n q al . 

En Fadín Abrahgy(a y Fadín Alcuba, 3.6. y 3.7.} el término Fadí" < 
ár. faddan. ár. gran. faddin, por acción de la ¡mala segunda : 
a> e, Steiger, CFHA, 62-63; Con-iente, Sketch, 22-25 . 

Ejemplo de imala primera: a> 1, se puede señalar en Xete < ár. 
sa~ o sa!i). 

4.2. Consonantismo 

La relación entre grafemas castellanos y fonemas hispanoárabes, es bien 
conocida, Steiger, CF HA; nos limitamos a señalar los casos registrados en 
los topónimos arabigogranadinos antes mencionados. 

4.2.1. Ensordecimiento del da 1 final. Almayate, 3.3. < ár. a l m a y
a d, ár. gran. a I m a y a t , como en Alcalá, 274, 32, ltbt 'hieltro' (fieltro) ; 
ár.· literal l i b d ; Corriente, LAA, 183. ·Ibd. 

4.2.2. La conversión del e a y n inicial en g, Alcalá, 90, 7, glnnq 'abis
mo'; Corriente, LAA, 141 Y 148. Forma dialectal frecuente en los dialectos 
magrebíes, Steiger, CFHA, 276. 

4.3. La transcripción castellana del fonema árabe e a y n por h : Talhará, 
3.11 , es la que también figura en la transcripción alfonsina de los nombres 
árabes de las estrellas, y es uno de los tres modos posibles de representar 
dicho fonema en el árabe granadino, y así figura en Alcalá. 
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5. Almuñécar según al-Qalqa.iandJ, S u b l.t 

1. Texto árabe. 

2. Traducción. 

Almuñ~T, según el Mas41ik al-Ab!dr es una ciudad cercana a Salo
breña, inferior a Almería. Tiene un arsenal para la construcción de navíos. 
Produce caña de azúcar que se exporta a ot ras ciudades. También produce 
una banana (m a w z) que no se encuentra en ningún ot ro país islámico, 
salvo de calidad inferior. Aquí se preparan unas pasas que gozan de gran 
celebridad. 

ULSA, 1.2. 

eX'A, 1.4. 
clsOu,. 1.4. 
FLUYEN SALSUM, 1.2. 
INFlaNuM, 1.9. 
piu., 1.1.1. 
SALSA, 2.2.2.3. 
SALTUS, 1.2. 
rlJ ... lu..... 1.7. 
rltaaIt.t.As, 2.1.4. 

tNDlCE L2XICO 

,Pro,ohispá,,¡co. ib;,.ic~' 

U.USA. 1.5. 

TUJtaIc:ll..LA (bajo latin), 1.7. 
TOUICULA. 1.7 . 

1'Onl5, 1.7; 1.8. 
VALUS, 2.1.2. 
VALLlS, 1.9; 1.10. 2.1.1. 
\'iNEA, 1.3. 
ViNOOLA, 1.3. 
viNroLAS, 2.1.3. 
ViMllSu, 1.3. 
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M 06arabinnos 

áxpa (morir. Iran.), 2.2.2.1. 
b a 11 i s (molir. en escritura árabe), 

2.1 .1. 
balli s al-sikka (molár. en escri

tura árabe), 2.1.1 . 
bal di Ara s (morir. toledano), 1.9. 
b a I di la I u r r i (molár. toledano), 

1.9. 
báur¡; (molár. gran.), 1.2 ; 2.1.2. ; 2.2.2.3. 
baw5 (modr.), 1.2. 
bélyd (mazar.), 2.1.1. 
bíla (molár.),1.2. 
bollóta (molir. gran.), 2.1.3. 
borrúca (mozar. gran.), 2.1.3. 
bunywela; (mo:rár. gran., en Almuñkar), 

2.1 .3. 
bunywul (morir. en escrito ár.), 1.3. 
bunywula s y bunywila s (mo-

zárabe en escrit. aro gran.), 1.3; 2.2.2.2. 
cabcíla (modr. gran.), 2.1.4. 
camíja (mazar. ,ran.), 222.6. 
~apat (mod.r. gran.), 2.2.2.1 . 
~patair (moúr. gran.), 2.2.2.1. 
corbach (mozir. gran .), 2.2.2.5. 
chirbal (mo:rár. gran.), 2.2.2.5. 
fauchcl (modr. gran.), 1.2. 
f ¡fa (aJ;amiado portugu~s), 2.2.2.5. 
lajar (mozar. gran.), 2.2.2.6. 
la w s a (modr. gran. en escrito árabe), 

1.5. 
lawsa pi. law s y law s it (mozá

rabe en escrit. ir. toledana) , 1.5. 

Abraham , 3.6. 
Ab r aham aYsl, <4.2.2. 
~ arab , J .II . 
b i Ja (ar. marr.), 1.1 . 
faddln, 3.6 ; 4.1. 
faddin al -q ubba , 3.6. 
faddin (ir. gran.), 3.6; 4.1. 
faddin al-qubba (ár. gran.), 3.1. 
, 6mq pI . gomocát (ár . gran.), 3.6 ; <4.2. 
'u e t á (ir. de Valencia), 3.6. 

lawxa (moúr. gran.), 2.1.2. 
léuxa, léux (molir. gran.), 1.5 ; 2.1.2. 
lo f o r e s (aljamiado portugués), 2.2.2.5 . 
loxucla (mour. gran.), 1.6. 
molón (mo:rar. gran.). 2.1.3. 
ni y }' e I a (mozár . en escrito ar.), 2.2.2.4. 
ni y y e 11 a (modr. en escrito ir.), 2.2.2.4. 
pargatáyr (mozár. grall .), 2.2.2.1. 
partal (mo:rar. gran.), 2.2.2.1. 
pilch (mozar. gran.), 2.2.2.1. 
pilla (mOlar. gran.) , 1.2. 
pillit (mozár. gran.), 1.2. 
pach6n (mozar. gran,), 2.1.3. 
q a s I á n y a (mazar. en escrito iL), 

2.2.2.2. 
qastanya s (molir. en escrito ar.) , 

2.2.2.2. 
qiyulai (mod.r. en escrito ár. ¡rano 

de 1491), 1.4; 2.2.2.6. 
s a w s i y i 11 a (mozir. en escrito ir.), 

2.2.2.3. 
tauchil (mo:rir. gran.), 2.1.4. 
tu r r i 11 a i (moúr. en escrito ir. gran.), 
-1.1. 
I u r r i y i 11 a (morir. en escritores his

panoirabcs), 1.1. 
I u r r u s (mo:rár . en escr ito ir.), 1.8. 
wAdi (ir.) saws (mazar. en escrito 

ir.), 1.2. 
xáut, pI. axllat (mozár. gran.), 1.2. 
xáuz, pI. xox (mozir. Iran.), 1.2. 

g u m q (ir. magrebí). 3.6. 
I).add pi. I).udüd , 3.1. 
!:tadid pI. I).adidin (ir . Iran.), 3.1. 
!:tirat a l -carab, 3.11. 
I).irat al-mary, 3.2. 
I:tirat al-mar}' ayn, 3.2. 

' I) i s n, 3.12. 
I) isn Sa L 3.12. 
intiUt. 3.4. 
in t ¡si t (ir. Iran.), J .<4 . 
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c Isi, 3.6. 
;andaq, 3,5. 
le b t pi . 1 u b u t (ár. gran.), J.J; 4.2.1. 
libd pi. lubüd, 3.3; .4.1 . 
manqa 1, 3.10; 4.1. 
maryayn , 3.2. 
maw% (ár. de origen sánscrito), 3.4; 

U 
mawza, JA. 
m a y a d (hisp. ár .), 3.3. 
mayat (ir. gran.), 3.3; •. 2.l. 
mayd, 3.3; 4.2.1. 

m e n q a I (ár. gran. de Almufiécar), 
3.10. 

m e w z (ir. gran. de Almuñécar), 4.1. 
muz , 3.4. 
qarya Sa\, 3.12. 
ia~. 3.12; 4.1. 
saL 3.12. 
sal1 pI. sutOt. 3.12. 
sili' p. Sawili:>, 3.12; 4.1. 
umq, 3.6; 4.2.2. 
w ayar. 3.8. 
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