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Notas de lexicologia hispanoärabe

I. Nuevos romancismos en Aban Quzmän y critica de los propuestos

Desde los dias de Simonet, que se sirviö de el para su Glosario1, hasta los nuestros,
se han sucedido estudios mäs o menos totales de las palabras de origen romance
contenidas en el famosisimo Cancionero de Aban Quzmän2, siendo el mäs completo y
mejor de ellos el contenido en la ediciön y estudio de esta obra por E. Garcia Gömez,

que recoge criticamente lo dicho por sus predecesores, anadiendole multiples descu-

brimientos y valiosas observaciones de su propia cosecha3. Sus resultados consütuyen
la base de partida del presente trabajo, desglosado de una nueva ediciön, ya entregada
a la imprenta, en que hemos aplicado al texto del Cancionero criterios dialectolögicos
de muy reciente elaboraciön y fruto, en buena parte, de la actividad investigadora
que en el terreno del hispanoärabe y de la «cuzmanologia» ha provocado la citada
obra del arabista espanol, cuya importancia han glosado plumas mäs häbiles que la

nuestra.
Tres son las cuestiones que plantean estos romancismos al estudioso de la situaeiön

linguistica de la Espana musulmana de entonces, tal como la refleja AQ:

1) Que tipo de lengua es reflejado por dichos romancismos.
2) Cuales de ellos estän ya asimilados por el här., frente a casos en que frases o

palabras son citadas con el proposito al menos de reflejarlas en romance original, a

pesar de la dificultad grafonömica del intento.
3) Que romancismos propuestos se confirman, cuales dejan de ser hipötesis via-

bles, y que otros nuevos aparecen al volver a estudiar el texto del Cancionero.

La respuesta a la primera cuestiön viene pareciendo obvia, pues se presume que
todos los romancismos de AQ debian ser mozarabismos integrantes del dialecto
utilizado en Andalucia en el siglo XII. Pero no hay que exeluir que haya al menos un
intento de imitaciön de otros dialectos romances en casos en que se ponen determinadas

1 Glosario de voces ibericas y latinas usadas entre los mozärabes..., Madrid 1888.
2 Transcribimos asi, segün la fonologia andalusi, el nombre del famoso zejelero, abreviado en

adelante como AQ. Otras abreviaturas que utilizamos en este articulo son här. hispanoärabe, äa.
ärabe antiguo, y Voc. Vocabulista atribuido a Ramön Mart! ; observese asi mismo que hemos

generalizado a nuestras transcripciones y citas ajenas el uso de >/< y >*< por >£< y >/z< de otros
autores, ajuständonos en todo al sistema propuesto en nuestro Grammatical Sketch of the Spanish-
Arabic dialect bündle, que serä citado en adelante como Sketch.

3 Cf. Todo Ben Quzmän III, p. 325-510.
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frases en boca de cristianos del Norte4, al tiempo que conviene insistir en el caräeter
del mozärabe como haz dialectal, y no dialecto mäs o menos uniforme, lo que se

manifiesta en la disparidad de soluciones reflejadas a veces en un cuerpo tan relativamente

redueido como son los romancismos de AQ.
La segunda cuestiön de las planteadas, o sea, la integraeiön o no integraeiön de los

mozarabismos en el här., es de importancia linguistica primordial, aunque general-
mente poco reconoeida. En efecto, la mayoria de los mozarabismos de nuestras fuentes
andalusies no estän reflejados ya en su lengua original, sino tras su absoreiön por el

här., lo que supone naturalmente una adaptaeiön a la base fonemica y a veces a la
estructura morfemica de este5: al utilizar tal material como reflejo del mozärabe es

imprescindible estudiar que modificaciones ha podido sufrir en dicho proceso, para
poder intentar restituir la forma original. En este estudio, meramente sinerönico,
no abordaremos tan delicada tarea, pero trataremos de senalar el grado de asimilaciön
de cada romancismo discutido, para advertencia de sucesivos investigadores, seria-

lando con ° los no asimilados al här.
A la tercera cuestiön, es decir, la reevaluaeiön de la lista de romancismos estable-

eida por Garcia Gömez en su estudio, responderemos en lo que constituye la contribuciön

fundamental de este articulo, reexaminando criticamente sus datos para con-
firmarlos, corregirlos o incrementarlos, a tenor de los resultados de nuestro estudio
del texto de AQ6. De esta tarea resulta:

A) Se confirman, sin necesidad de comentario, los romancismos: °a, "abes, °älba,
°ända, °barön, °bastito «provisto», °ben, °böno, °cabäl, °cäpa, °cativo, °creyo, cawcäl

«euchichear», ciqäla «cigarra», cire «cierzo», °de, °dia, °dolör, °dönno «dueno»,
°dös, °en, °es, °est(e), °estepär, °facäyra «rostro« (tal vez asimilado), fasqär «fascal,
monton de haces», fullär «hojaldre», (i)grannün «gachas», iskäla «cierta vasija»,
itrabassän «travesano», °ke, °ke, °kedär, °keres «quieres», labäc «viento lebeche»,

4 Nos referimos concretamente a la fräse de 86/9/3, puesta en boca de Alfonso el Batallador, y
al parlamento de 102/4/1, 2, 3 y 102/5/1 entre un prisionero cristiano de un reino septentrional no
identificado y un general musulmän. Desgraciadamente, la restitueiön de estos mismos pasajes es

insegura, por lo que no es fäcil afirmar en ellos la presencia de rasgos no mozärabes que, de darse, no
serian sorprendentes, ya que AQ, cuando utiliza el romance, lo hace con proposito artistico de
realismo, poniendolo en boca de mujeres, cristianos y, en general, de personas particularmente dadas
a expresarse en dicha lengua, de modo pareeido al que aplica a la utilizaeiön de registros mäs altos
o mäs bajos del här., segün la altura de las cireunstancias.

5 La adaptaeiön era particularmente violenta para el vocalismo, que en här. estaba redueido a las
vocales a, i y u, sometidas ademäs a ciertas reglas de armonizaeiön (cf. Sketch, p. 22-29 y 4.1.15).
Las alteraciones del consonantismo eran menos fuertes, toda vez que el här. habia adquirido, al menos
marginalmente, los fonemas p, c y g (cf. nuestro articulo en VRom. 37 [1978], 214-18), pero habia
dificultades de equivalencia en las äreas de silbantes, chicheantes y palatales, en los fenömenos de

palatalizaciön y en la realizaeiön mäs o menos distinta de r y f, por citar solo los casos mäs obvios.
6 En este estudio, como en la nueva ediciön del Cancionero, nos cenimos a los materiales de los

149 zejeles del ms. safadl, sin entrar en el anälisis de otros textos de diversas fuentes, incluidos en
Todo Ben Quzmän.
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lebta «pan con levadura», lüb(b) «lobo», °maxsllla «mejilla», makkär «maguer»,
°mäl(e), °mämma, °manjär «manjar», °männa «mana», °mäyo, °me, °merqatäl
«mercadillo», °mew «mio», °mtxsäyr «vaso para mezclar bebida» (tal vez asimilado),
milän «milano», "mörte, nabbäli «navaja», °nöxte «noche», °nommär «nombrar»,
°non, °palatär, pandäyr «pandero», panic «panizo», partäl «pardal», °penäto, °pic
«brea» (tal vez asimilado), pulliqär «pulgar», qantabär «cäntaro», °qarzäs «carde[n]-
cho», qubtäl «codito», qumsäl «cierto vaso», qurq «zapato», °rekere «requiere»,
°rompito, °rotönto «redondo», säyra «sera», "senyür «senor», 0sil[i]bäto «chiflado»,
"söl, suqür «segur», °täl(e), °tän, °te, °töto «todo», °tustün «tostön», °ün(o/d),
°velär, °vida, °vino, °vivo, °ya y yanäyr «enero».

B) Debe sustraerse a la consideraeiön de romancismos ciertas palabras de origen
latino, griego u otro que, como generalemente consta a Garcia Gömez, parecen haber

penetrado en el äräbe antes que este en la Peninsula Iberica, vgr., fullüs «pollo»
(tipicamente norteafricano, tanto en dialectos arabes como bereberes), füm «horno»,
gtrbäl «cedazo»7, mur(r)i «almori»8, mustär «mosto», piemät «bizcocho», qastäl
«castana», qitt «gato», qaysariyya «alcaiceria», sabün «jabön» y sardäl «sardina»,
asi como los topönimos gabalfäru (Gibralfaro), rugün (Argon) y wadisüs (Guadajoz),

y los antropönimos aban päca (Avempece) y yannäqi, cuyo caräeter de nombres

propios requiere consideraeiön particular. Tampoco es necesario concluir que la

onomatopeya/?////>«/(para soplar) sea imitada del romance, al tiempo que es dudoso

que bardäq «huir» derive del nombre de la perdiz o el perdigön, y que ignoramos por
el momento la etimologia defalük, nombre de un viento. En cuanto a la interjeeeiön
äyya «ea», hay que recordar que en äa. es marca de vocativo para el alejado.

C) Pueden anadirse al grupo A) como romancismos confirmados algunos otros,
tras pequenas rectificaciones, vgr., qawämis pl. de qümis «conde» (en el ms. yqamä-
misQ9, "qesita, que parece equivaler semänticamente al äa. safiyya «pieza escogida
del botin que se reserva el jefe», sab «zape» (donde el metro parece exigir asb/pi), y
zamarät «zamarras», donde la grafia del ms. sugiere una lectura *tazmirät, cruce

probable del etimo hispänico de zamarra con el äa. samla «manto» y tasmir «arre-
mangarse».10.

7 El pareeido de esta palabra ärabe con cribellum es casual, puesto que la existencia en siriaco de

'arbala', en arameo talmüdico de 'arbdla', y en acadio de arballu (que W. von Soden considera,
erröneamente creemos, arameismo en OrNs46/2 [1977], 184) demuestra que es una vieja palabra
semitica de raiz {grbi}, procedente probablemente de {gbr), por disimilaciön primero de un intensivo
*gabbal > *garbar, y luego de la secuencia de vibrantes.

8 La existencia de esta palabra en el ärabe oriental desde antiguo hace pensar en una derivaeiön
direeta del griego äXfivgig y no del latin muria.

9 Se trata de una confusion corriente en Oriente entre esta palabra latina occidental y qummus <
fiyovfXEvog (segün Fück, 'Arabiyya, p. 188).

10 Esta contaminaeiön habria dejado como jalones en här. sämra y tasämir, perpetuado este en
norteafricano: cf. Supplement aux dictionnaires arabes de Dozy (citado como Sup. en adelante) y
Corominas, DCELC en zamarra.
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D) Deben eliminarse como romancismos los siguientes, al corregirse la lectura de

los pasajes que supuestamente los contenian:

1) °äla en 91/3/4: el pasaje editado como yahmiluni l-bartäl so de su 'ala debe leerse

yahmälni alpartälfi san nusäla «el päjaro podria llevarme para pelusa (de su nido)»,
sin mäs romancismo que el bien asimilado partdl.

2) °assi en 125/5/5: el verso queda como makäriman issi minha nnujüm aktär « nobles
cualidades (tantas que) no son las estrellas mäs numerosas»11.

3) °barsair en 69/16/4: examinando con lupa la ediciön fotogräfica de Gunzburg
se pueden ver trazas de una aparente käfi letra a menudo confundida con tä' en la
grafia occidental y, efectivamente, hay que leer tircäyr «variedad de azor» que cuadra
bien en un pasaje donde se dice «mi loa vuela ahora cual el torzuelo con sus alas»12.

4) °belatiön en 90/3/4: la grafia )>balaqün<[ no seria öbice para leer >/< por }q<[,

pero un resultado / del grupo ty es imposible. Parece razonable pensar que se trata
de la confusion contre >6< y >/<, tan frecuente en manuscritos occidentales o sus

copias orientales, y que aqui tenemos simplemente la palabra äa. falaq «aurora»13

con el sufijo romance {-ön}, editändose la fräse como min awwal alfalaqun «desde el

comienzo de la aurora».
5) °ben berds «ven, veräs» en 87/24/3, donde el ms. lleva claramente }b.rbänas<[ pero

en rima >z«<. Se trata del «zejel de la broma sevillana», en el cual la mujer de un
bereber da una cita a AQ, con condiciön de que acuda disfrazado de africano, trampa
en la que cae el poeta, joven e inexperto a la sazön, enconträndose, no con la beldad,
sino con un vecindario burlön que lo pone en solfa por su apariencia estrambötica.

Segün esta estrofa, lo insultaban, diciendose unos a otros: «sal a ver b.rbänas»:

aunque es evidente la corrupciön textual, sugerimos que se lea barri fds «la tierra de

Fez», lo que cuadraria bien con el contexto del zejel y con la irrefrenada costumbre
de AQ y sus compatriotas de insultar a los norteafricanos y burlarse de ellos.

6) °bukkär «boquete» en 142/2/7: el ms. lleva }lukkär<[, que no es necesario alterar,
quedando asi los tres Ultimos versos de la estrofa: walkafäl biqaddi jabalfäru / [fara]
häwlu lattina lukkäru/ Ua asfäl «las caderas son del tamafio del Gibralfaro, y hay en su

contorno para la vulva su lugar, hacia abajo». Un romancismo, pues, suple aqui a

11 La negaeiön här. is quedö recogida en Sketch p. 145, mientras sus combinaciones con sufijos
pronominales son estudiadas en la introducciön gramatical que precede a nuestra ediciön en prensa de

AQ. Recientemente hemos tenido ocasion de observar su relativa frecuencia en el ärabe valenciano
de algunos documentos deseubiertos y estudiados por la Dra. Labarta, de la Universidad Autönoma
de Barcelona, quien tuvo la amabilidad de mosträrnoslos.

12 El Cancionero ofrece bastantes casos de transcripciön de c por s y en otras fuentes de här. hay
indicios ocasionales de confusion de c y i, lo que no sorprende dado el caräeter marginal del primer
fonema que probablemente era sustituido por el segundo por determinados hablantes. El här.
conociö ademäs reflejos de este vocablo del tipo de torzuelo como furcül y (ureün (cf. Sup. sub voce).
Se observarä en cuanto a la semäntica de la palabra, que no parece tratarse ya de un «tercer» pollo
del azor, menos volador, sino de un azor de excelente vuelo.

13 No es fäcil determinar si este {-ün} tiene valor aumentativo «relumbrön del alba» o diminutivo
«rayo debil del alba», aunque nos inclinamos a la segunda interpretaeiön.
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otro, sin necesidad de alterar el ms., aunque hay que hacer notar lo peculiar de la

grafia con doble }k<[.

I) °burrün «porrön»en90/2/4. Elms.lleva}jurün(,queleemos^'z/rra«,presumiendo
se träte de la palabra ärabe järra «jarra» con el sufijo aumentativo romance {-d«}14.

Nuevamente un romancismo suple al propuesto, al menos en cuanto al sufijo y sin

excluir una «reentrada» dejarrön desde el romance. La expresividad del pasaje gana,

pues el poeta dice: «Aunque me den de beber en 'alläl o xammäs (vasijas de tamano
medio), no me conformare sino echändome al coleto el jarrön».

8) °bürsa «bolsa» en 21/7/4: desaparece al respetarse el ms. que dice abn alabras
lidalumür assi'ab «Abn al-Abras ayuda en estos graves casos»: parece tratarse de

parte del nombre del elogiado, el visir Abulhasän, a quien el poeta pide dinero en un

apuro.
9) °dölce «dulce» en 82/10/1, verso enteramente romance que se lee: °äliya °älba

"es °de °lüce °en °üno15 °diya «hay otra alba de luz en un solo dia», refiriendose con la

«otra alba» al loado, como confirma el verso siguiente: «asi pues, tanto por la

manana, como por la tarde».
10) °e «y» en 90/8/3. Desaparece al editar issi ajwäd lakum «^ no es ella mejor para

vosotros...?»16

II) °el en 82/10/1. Desaparece al editar segün se ha visto en 9), siendo interesante

que entre los romancismos de AQ no este representado ningün articulo determinado.

12) °esbaid «(d)esvaido» en 7/1/3: aunque el ms. lleva }asbäyid([, la verosimilitud
de tal palabra en este contexto es nula; se puede suponer que ha habido la frecuente

y fäcil confiisiön de läm con alif y editar asi el verso, en que el poeta alude al fin de

la tirania de su miseria «a la que ya no quedan restos»: °ldxsalo °spolyädo miqdäm
°de °küra «la deja despojada un campeön de cuidado»17.

13) °fe en 19/13/4, donde el poeta, despues de explicar al loado cömo se dice

«toma esto» en romance, aiiade que si pronuncia la palabra (tambien romance, se

supone) )>afiki<[ el regalo estarä hecho. Suponemos que aqui se da la frecuente
confusion en grafia occidental de >/< ~ >i< y >/< ~ }k(, y que el original diria °abete,

o sea, «habed», «tened».
14) "fer «ver» en 7/16/3: el poeta ha pedido al cadi que le separe de su mala suerte

de tal modo que no vuelva a saber nada de ella, y este verso se entiende bien en ärabe

14 El uso en här. de sufijos diminutivos y aumentativos romances es conocido (cf. Sketch 5.8.1, y
anädase el ;raqadün<\ «dormilön» de Voc, p. 356). Para la armonizaciön vocälica subsiguiente, cf.
tambien D. Grifftn, Los mozarabismos del «Vocabulista» atribuido a Ramön Marti, p. 45, y Sketch,
4.1.5.

15 El ms. dice >zz/zzz<, lo que podria suponer gönero femenino de dia, pero tambien podria ser
error del copista, totalmente ajeno al texto romance que transcribia.

1« Cf. N 11.
17 Llama la atenciön la sonorizaciön intervoeälica de / latina en espolyado, pero tengase en cuenta

lo dicho sobre el tema en el articulo mencionado en la nota 5 y anädase a los argumentos en favor
de cierta opcionalidad en los reflejos de las dentales romances que el mismo AQ tiene, para redondo,
>rfnt< en 19/10/2, pero }rtndw< en 21/6/1.
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tal como viene en el ms.18: ayn yakün usir qurün yuna minnu «dondequiera que lo
encarcelen, por siglos quede olvidado».

15) °falle «fuelle» en 7/3/2: parece tratarse de otro romancismo en el texto, pues
volviendo a su sitio un punto deplazado en el ms. el verso se lee: rajä' alinsän Hnda

qüllu güllu «uno se ha vuelto tal que lleva al cuello su cepo», lo que casa perfecta-
mente con el verso anterior donde el poeta decia que estaba harto de su mala suerte19.

16) Como ya ve claramente Garcia Gömez, en 49/2/2 no hay ninguna guita, sino
el ärabe xayt «hilo», debiendo descartarse definitivamente la idea de Simonet.

17) °jäljal «gälgulo»: en 25/5/3, donde el poeta, tras afirmar que seharä alfaqui de

burlas» (o alfaqui tabernero), quedando mejor que si llevara turbante, parece que se

debe leer in lam [n]älqa qälis [n]älqa juljäl «si no llevo bonete20, llevare cascabeles».

En cuanto a 118/6/4, donde se compara metaföricamente, y a proposito de poesia, la
altura del vuelo del äguila con el de otra ave, parece razonable pensar que esta sea la
perdiz (hajäl) y que la grafia parecidisima }jlj'K es un error: desaparece, pues, el

gälgulo como romancismo en AQ.
18) °häla «cierto bollo» en 91/5/3 y 4: el ms. repite claramente }xäla<[ en ambos

lugares y, ademäs, es inverosimil que un bollo «llene la copa y de de beber»; creemos

que hay que respetar la grafia y suponer que xäla (literalmente «tia») significa aqui
una mujer21 que, escanciändole, proporcionaria al poeta doble placer.

19) °izäre «manto» en 20/6/4: esta hipötesis de un arabismo devuelto al här. por
el romance no se sostiene al observar correctamente la escena de la estrofa, pues el

poeta no estä «turbado de muerte» (cf. infra °turbätu), sino dice: «Aunque estuviera

amortajado y la vecina se me echara encima de noche, no querria ni aun asi que me

quitara el sudario (cf. infra F 44)».
20) °likiriz «regaliz» en 36/5/3: el ms. dice }al. briz<[ y el verso se entiende

facilmente sin romancismo, cambiando ahla «mäs dulce» por agla «mäs caro» (de grafia
parecidisima), quedando asi: fadikru 'indi aglä min alabriz «su recuerdo es para mi
mäs caro que oro fino».

18 Falta solo un punto mäs al >#< de qurün, por deseuido del copista de un ms. occidental.
19 El Voc. yqulK, «acumen» en conexiön con el pasaje citado de AQ parece indicar que en mozärabe

hubo confluencia de los reflejos de collum y collis, aunque ya en latin cläsico la primera palabra
podia indicar la parte superior de algo.

20 Cf. Sup. acerca del qälis, mäs frecuentemente llamado qulunsuwa, como tocado de alfaquies.
21 Esta evoluciön semäntica, con paralelos en el espanol coloquial actual y en otras lenguas,

puede explicarse sociolingüisticamente porque, en entornos donde la represiön sexual era caracteristicamente

fuerte, la presencia en casa de mujeres no emparentadas de cerca con un soltero, se explicaba
a la vecindad presentändolas como parientas. El töpico en la poesia ärabe de bebida, mujer y caballo
como los tres placeres mayores del hombre, tiene su expresiön cläsica en la mu'allaqa de Tarafa,
versos 57-60. - En cuanto al bien establecido här. hallün «bollo», de discutida etimologia, probablemente

no tenga de romance mäs que el sufijo aumentativo, y sea un reflejo del hebreo halla «torta»,
bien conoeida en la liturgia judia, y que ha podido secularizarse como teenicismo de reposteria, por su
conexiön con ofrendas de masa äeima (cf. Brown, Driver & Briggs, Hebrew and English Lexicon of
the Old Testament, s.v.).
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21) °mandäm «mientras» en 98/2/2: las formas conexas del här. y norteafricanas,
conocidas y comentadas por Garcia Gömez, y su indudable conexiön con el äa.

bayda (con Variante mayda en Lisän al 'arab) permiten afirmar que este adverbio no
es romancismo, sino resultado de una evoluciön fonetica y funcional de b/mayda
m(a). En cuanto a los casos aducidos de 7/1/3 y 39/6/4, donde el ms. lleva )>miqdäin<\,

creemos que en ambos casos esta es la buena lectura.

22) °masqül «macho» en 13/8/4: trätase del participio ärabe «pulido»22, en juego
con la siguiente palabra mudakkär «acerado», ambas, referidas a la espada, hindi,
del contexto.

23) °mästa «mästil (del laud)» en 22/11/3: en esta estrofa no se alaba la pericia
del loado como critico musical, sino como pronosticador del mercado con base en la

meteorologia, debiendo traducirse los dos Ultimos versos: «el sabe desde el comienzo
de la temporada invemal (mastä), si los precios van a ser altos o bajos».

24) °mätre «madre» en 10/2/1: el verso debe leerse, segün editö y tradujo Nykl,
como estä en el ms.: ya mutärnan °silibätu, donde la segunda palabra, romance, es

traducciön de la primera, hispanoärabe (cf. infra F41 y nota).
25) °melo «miei» en 126/1/5: el verso se entiende como estä en el ms., sin alterarlo:

mitl al'asäl aw bihälu is lu «es como la miei, o no tiene parangon»23.
26) °müra «muera» en 7/1/3: desaparece con nuestra nueva lectura de dicho

verso (cf. supra D 12).

27) °püllus «pollo» en 90/12/3: el ms. dice }bulus<[, pero nuestra lectura de este

verso del zejel mäs atrevido de AQ es dy taji zäyga bihadäk °alpilös «i cömo puede uno
marrar aquel [lugar] piloso ?»24.

28) °qanij «cardecho» en 99/15/3: aunque este etimo es correcto en 90/9/3, no
lo es aqui, donde se habia de la mala calidad del pan de panizo que ha de comer el

poeta en su pobreza, llamändolo «negro como pez y en las manos pegadizo»: hay

que editar °peqatic que el copista oriental ha desfigurado.
29) °qäs$a «casa» en 68/7/2: en esta estrofa en que el poeta se queja de su miseria,

jugando con palabras de la raiz {qss} (qissa «historia», qüssa «mona» y la discutida),
creemos que con el verso wala ma na'ti fi hammän wala ma na'(ifi qässa se queja de no
tener con que pagar el bano, ni el corte de pelo. La palabra es ärabe, pues.

30) °qinäj «cenacho» en 90/9/3: es preferible suponer qanäc «canasto»25.

22 Aunque su forma mäs usual es ma?qül, las confusiones de s y .s son abundantes en todo el
ambito araböfono (cf. Sketch 2.15.2 y 2.17.2) y, en este caso precisamente, el alomorfo develarizado
es recogido por los diccionarios cläsiscos.

23 Cf. Nil. Aqui no podemos juzgar sobre la presencia del supuesto romancismo en 189/3/7,
pasaje dudoso para cuya soluciön se apoyaba Garcia Gömez en el ejemplo que hemos descalificado.

24 Por otra parte, al metro de este zejel (.ra/z/acentual, segün la teoria metrica que acompana a Ia

nueva ediciön de AQ) conviene una silaba antepenültima breve, en el sentido dado a este termino en
dicha teoria metrica.

25 En los terminos de Sketch A.l.2, donde propugnäbamos que el fenomeno st > c en registro
bajo era mäs antiguo de que lo que se venia afirmando.
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31) qubäy «capita» en 140/4/4: el diminutivo del romancismo här. käpa era kupäypa
mientras qubäy lo es de qabä, äa. qabä' «vestido de manga holgada».

32) °qüstu «fornido» en 87/1/2: Nos parece que zagäl qisti «un mozo cabal [de

cuerpo]» es una mera continuaciön de las posibilidades semänticas del äa. qist.

33) °quzmanäl en 119/1/4: esta lectura, donde habria un diminutivo romance del

nombre de AQ, ha sido corregida por el prof. al-Ahwäni26, como nombre del medico

judio Ibn Qamniel.
34) "si en 90/8/3: desaparece al editar issi (cf. D 10).

35) °so «debajo de» en 91/3/4: desaparece al editar segün D 1.

36) °su en 20/6/4 y 91/3/4: desaparece al editar segün D 10 y 19.

37) "tomare en 20/29/A: el poeta no trata de quedarse con la mula de su mecenas,
sino que, despues de decirle que serä siempre su siervo, aiiade: balkaräm jaz däk, lam

taxxüdsi bätil / in känat hajja namdifiha räjil / haq law känat häjatak an namdri «Por
tu generosidad te es licito: nada has tomado de balde. Aunque se tratara de una

peregrinaciön, la haria a pie, pues i acaso estaria bien, si fuera cosa tuya, que discu-

tiera?»
38) °turbdto «turbado» en 20/6/3: el ms. dice )>trnät<\ y el verso se puede editar

hatta law kunt °atornätu °du °mörti «incluso si estuviera adomado de muerte [o sea,

amortajado]», lo que conviene mejor al sentido26bls.

39) °üsto «quemado» en 18/2/4: en este discutido verso, el ms. estä absolutamente

correcto, salvo alguna vocal, y se entiende sin romancismos: masqä min ästu man

yaxrij azzäyt «\ desgraciado aquel que de su trasero ha de sacarse el aceite! »27

40) °zarqän «cercenar» en 86/10/2: cualesquiera sean el origen y sentido exacto
de zarkan en el Voc, aqui donde el ms. dice }nzwfn\ se impone leer nuzawwdl «no se

meapartarä».

E) Algunos de los romancismos propuestos por Garcia Gömez desaparecen en los

contextos en que se presume su presencia, pero reaparecen en otros: asi ocurre con °ay,

que desaparece en 20/16/2, al editar con el ms. äyya «ea», y en 76/7/4, donde el ms.

mezcla el texto original y glosas adicionales, debiendo editarse como 'asdqtu, "mämma

°ad °est aljäri / 'ali Ixumärl «me he enamorado, madre, de este atrevido28, Ali el

26 En su articulo 'Alä hämis diwän Ibn Quzmän' (II), Revista del Instituto de Estudios Islämicos de

Madrid 18 (1974/5), 17-77 (ultima pagina), citando el famoso articulo de Stern en Al-Andalus 13/2
(1948), 299-346 (enp. 317).

26bis Es curiosa la transcripciön de d por >/<, polo opuesto de la senalada en N 17, pero no hay
que darle excesiva importancia pues podria haber omisiön de un punto diacritico, lo que nos daria
>z<, grafema que a veces suple a >z/< y >//< en esta funciön, vgr., en 99/9/3 >qarzäs<, «carde(n)cho».

27 Para alimentär la lämpara de dos bocas que tiene la esposa, segün el verso anterior. La expresiön,

grosera como otras de AQ, tiene paralelos en el ärabe y castellano actuales.
28 Ofrece cierta dificultad la inteligencia de aljäri que hemos interpretado como participio

agentivo, aunque no estä documentado lexicogräficamente: una interpretaeiön alternativa seria

°ecE''estyaljäri, lo que supondria traducir «me he enamorado, madre, y esto es lo que pasa, de Ali,
etc.». Pero en ningün caso se puede interpretar aljäri como «el vecino», ni «mi vecino».
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burlön», pero reaparece en 140/8/4, al editar con el ms. kan yanbadäl al'äh bi'äy
«trocaria el ah [de sorpresa] por un ay»; lo propio sucede con °dö «doy», que
desaparece en 19/13/3 (al respetar la grafia del ms., anadiendo un solo punto en °dönu

°cedo «un regalo hago»), pero estä probablemente en 102/4/2, que editamos qül °lo

°dö, la taqül °ke °no °pita «di: lo concedo, no digas: que no pida»; con °estarä en

102/4/3, pues desaparece al editar °ke°te°sere, in sita, °qesita «que sere para ti, si

quieres, presa escogida», pero podria estar en 102/4/1, al editar °non °estariya °por
°un °katibo «no me detendria por un [solo] cautivo»; con °kero «quiero», que
desaparece al editar en 20/16/4, qäddi kän °beläri «ya ha sido suficiente mi vigilia» y
al editar 102/4/2 como se ha dicho, pero reaparece como «queria» en 84/12/4 qälat
°este °keriya °ew "nommär «dijo: a este queria yo nombrar», y finalmente desaparece
°te en 19/13/3, pero reaparece en 75/9/4 y 102/4/3.

F) Debe anadirse a los confirmados en A), corregidos en C) y desplazados en E)
algunos otros romancismos del texto de AQ, en los que hasta la fecha no se habia

reparado, o al menos no habian sido propuestos antes de la publicaciön por Garcia
Gömez de su ediciön del Cancionero. Son:

1) °abete «habed»: cf. supra D 13.

2) °ad «a»en 76/7/4: cf. supra E.

3) adälla «totalmente» en 13/14/1.29

4) °adamatür «amante» en 9/42/2, con grafia }admatür<[.

5) °älbos «blancos» en 84/11/3, con grafia }albasra{.
6) °älya «otra» en 82/10/1, sin puntos diacriticos en el ms.
7) °atabyät «ataviado» en 82/7/4.
8) "atornätu «adornado » en 20/6/2.
9) binya «venia, permiso » en 76/2/1.

10) siya «cia, boga hacia aträs» en 31/4/5/.
11) °cedo «cedo, doy» en 19/3/1, con grafia )>hyd<\, sin diacriticos.
12) cirki «de encina» en 1/6/4, con grafia poco clara30.

13) °de: aparece en 50/8/3, 75/9/4 y 82/10/1, mientras desaparece en 76/7/4, 83/
11/2, 84/11/4, 87/24/4, 91/3/4 y 100/4/4.31

14) dubäyla «duelo» en 11/7/1,32

15) °espolyädo «despojado» en 7/1/3, con grafia yasbäyid<[.

29 Cf. nuestro articulo en Al-Andalus 43/2 (1978) 421-6, Dos nuevos romancismos del hispanoärabe:
yadälah(. y }adäqa!(....

30 Sobre la conversion de quercus en cercus cf. DCELC s.v. «alcorque»; en mozärabe debiö
decirse cirka, pues asi dice Alcalä en su Vocabulista s.v. «enzina de grana o coscoja» chirque.

31 Las grafias oscilan entre }di<[, >zfo< (explicables por la inexistencia en här. de /e/ y de grafema
paralelo en la escritura ärabe) y }diK, que parece reflejar armonizaciön vocälica en los terminos de

Griffin, op. cit., p. 45, N 1.

32 Sobre el cambiö en a de otras vocales finales al asimilarse el här. ciertas voces mozärabes,
cf. N 8 da nuestro articulo senalado en N 29.
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16) °fac «faz» en 21/6/1.
17) °fätos «hados» en 84/11/3, con grafia }fätisi(.
18) °gallina en 48/6/4, con grafia>'/y«< dudosa.
19) iska «yesca» en 117/2/4.
20) °küra «cuidado» en 7/1/3, con grafia }knüra<[ dudosa.
21) °lexsalo «dejalo » en 7/1/3, con grafia yiaxsalaC
22) °luce «luz» en 82/10/1: aunque esta palabra no parece asimilada por el här.,

ha motivado la derivaciön de un verbo *lac(c) ~ yalüc(c), reflejado en 101/1/2.33
23) °lukkär «lugar» en 142/2/5.
24) °manyäna «manana» en 50/8/3, con grafia }mytän(, con desplazamiento de

diacriticos en una letra.34

25) °mars «marzo» en 99/18/3, con grafia >mrsi<.
26) °mib « mi» en 75/9JA, con grafia }hybA4
27) °päska «pascua» en 50/8/3.34

28) °päyo «rüstico» en 103/7/4.35

29) "peqatic «pegadizo» en 99/15/3, con grafia }tqtij(, con desplazamiento de
diacriticos en una letra.

30) °pilös «piloso, peludo» en 90/12/3, con grafia }bulüs<[.

31) pulyät «poleadas» en 92/6/4, con grafia >Wyza<.34

32) puntdt «puntadas» en 83/12/3, con grafia >/b//ä/<.34

33) punyät «punetazos» en 89/7/3.
34) qanäc « canasto » en 90/9/3.
35) qarmäl «caramillo» en 87/24/4, con grafia }jzmäl<[, insegura.
36) qürru «corro» en 12/2/1, con grafia }q.rra<[.36

37) qubäl «cubeta, cubillo» en 85/7/2, con grafia }qubän<[, que podria reflejar una
pronunciaciön real.37

38) qull «cuello» en 7/3/2, con grafia }fli<[ insegura.
39) °räccu «rayo» en 99/11/2, con grafia }wuji<[.

40) {-$} sufijo de plural, en 12/3/4 quhäybas «putillas».
41) safläq «silbido» en 7/10/3.38

33 De el se formarla secundariamente el verbo laclac «lucir» recogido por Voc. y Alcalä.
34 Restituciones del prof. al-Ahwäni en el articulo senalado en la N 26, o en una primera parte

aparecida en RIEI17 (1972-3) 173-245 (numeraciön siempre de la seeeiön ärabe).
35 El «payo» aqui aludido es un papel caracteristico en las representaciones, medio juglarescas

medio teatrales, que llevaban a cabo grupos como el descrito en el zejel 12, donde probablemente su
equivalente es el ärabe qarawi.

36 Podria pensarse en un fenomeno como el senalado en N 32, pero en ese caso la palabra se

habria hecho femenina, y la fräse parece indicar que segui'a siendo masculina, pues como tal concierta
con el pronombre hu.

37 Cf. Sketch 2.20.2 acerca de / > n.
38 Esta palabra es un nombre verbal här., que supone la existencia de un verbo * safläq, derivado

de un *sibil-ic-are, con un sufijo deteriorativo o despectivo, como el de lloriquear, apropiado al
contexto, pues es «silbar en son de burla». Falta, empero, dicho sufijo en el famoso "silibafo «chiflado»
de 10/2/1, que carece asi mismo de espirantizaeiön de b intervoeälica, pero ofrece una metätesis.
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42) °sesta «(hora) sexta; siesta» en 21/4/2.34

43) °sisu «sieso, trasero» en 9/31/2.34

44) °sudader «sudario» en 20/6/'4, con grafia )>suwärär<\. Forma curiosa, por la
monoptongaciön del sufijo.

45) °tölya «quita» en 75/9/4.34

46) tircäyr «torzuelo» en 69/16/4, con grafia insegura }trsyra<[.
47) {ün} «{-ön}» (sufijo aumentativo, ocasionalmente diminutivo) en 90/2/4

jurrün «jarrön», y en 90/3/Afalaqün «relumbrön del amanecer».
48) yäd(da) «ademäs», en multiples pasajes.39

G) Frente a los casos estudiados hasta aqui, que son tan seguros como permite
afirmar el actual grado de conocimiento del mozärabe e hispanoärabe, hay algunos
otros muy dudosos, en los que una palabra o fräse puede ser objeto de meras conje-
turas mäs o menos verosimiles. Tales son:

1) *burdukül en 82/3/4, grafia ybrdlük<[: la hipötesis de Garcia Gömez de que esta

palabra sea una alteraciön del }burduqün(. «joven; fuerte» del Vocabulista es aceptable
a falta de otra mejor, pues tanto el intercambio de ly n finales, como la metätesis y la

confusion grafica >/c< }q<[ se dan a menudo en här.
2) *gargarillu en 82/6/4, grafia }grgmk(: se describe a un pollo que muda la pluma,

y es logico pensar que se diga que la «gargantilla» (diminutivo romance del äa. gargar)
se le ha quedado pelada.

3) *qapcül en 103/8/2, grafia )mqhül<[: se habia de un vestido que cubria toda la
cabeza salvo los ojos: podria tratarse de un equivalente de «capuchon», asi como el

enigmätico }ftühi<[ de 140/4/4, descrito como ropaje incömodo, podria gräficamente
interpretarse como *qapüca.

4) El impenetrable }sftar.yya<[ de 86/9/3, puesto en boca de Alfonso el Batallador,
hablando a un barön, ante la inminencia de su derrota, podria hipoteticamente ser

°sangariyya «una sangria».
5) El }taytar<[ de 7/15/1, examinado con atenciön muestra un punto diacritico

sobrante: podria haber una metätesis grafica de ~}zabtayr<\ por dabtäyr, donde ten-
driamos el äa. dabt con el sufijo romance {-äyr} en el sentido de «corchete», o
«empleado judicial», que cuadra perfectamente en el contexto.

6) El verso 18/4/8, declarado ilegible por Garcia Gömez, podria restituirse como
°käta °birädyahilli way 'atari «'j cata, virad!' son cosas en mi permitidas, y ; que aroma
el mio!», pues el poeta se queja de su triste situaeiön, comparando su casa a una leo-
nera y a su persona con un cordero manchado por el manoseo de los clientes, a quienes
el vendedor dice siempre «pälpalo, revuelvelo», escena que el propio AQ describe,

vgr., en 82/2/3, donde da ambos verbos en här.

39 Cf. el articulo citado en N 29.
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7) En 21/4/2, en la grafia y'nisästuh<[, el prof. al-Ahwäni tuvo el acierto de restituir
el sentido «a la hora sexta», pero no es tan fäcil saber la forma y funciön exacta de la

primera de ambas palabras, que podria ser }ala<[, }ada<[, etc.

8) En 41/10/3, interpretamos la grafia }yä $/<, sin total certeza, como el romancismo

°ya °sea «sea, pues», que casa con el contexto.40

9) En 83/11/2, la problemätica grafia ykäninna bäs afäj 'bäd mäli{ podria encerrar
un verso completamente en romance: °käto: °non °bese °la °fäc °i °bedo °mäle

«miro: no se ve aquel rostro, y veo el mal». Es una lectura provisional que podria
mejorarse, pero apropiada para la elegia que hace el poeta de un difunto.

10) En 84/11/4, donde el ms. dice }'idä Ijäh nwn ukubbär<[, el verso, metricamente

falto, parece tener una mezcla de romance y ärabe, que sugerimos se restituya asi:
awwada Ijäh, [°mew °dönno, °bon °a °topär] «he ahi la gloria, mi dueno, buena de

encontrar».41

11) En 102/5/1, donde el ms. dice }yünu satar'y furina katibu<[, preferimos la
lectura dada en E).

12) En 103/5/2, donde el ms. lleva )>ya (sin diacriticos) msit<[, que Garcia Gömez
ha interpretado como «ya basta», tenemos la sospecha, pues enseguida dice «y jaque-
mate», de que se träte de un tecnicismo persa del juego del ajedrez, ya que en dicha

lengua ya most significa «de un golpe», lo que podria en conjunto sugerir «una jugada

y mate».42

Tl. Los romancismos del «Vocabulista in Arabico»: addenda et corrigenda

En 1961, como tirada aparte de la revista Al-Andalus, publicaba David A. Griffin su

importante trabajo Los Mozarabismos del «Vocabulista» atribuidos a Ramön Marti,
que ha resultado utilisimo a la investigaeiön posterior por el caudal de informaciön
aportada y por el correcto uso de una metodologia apropiada. Transcurridos casi

veinte anos, y ante un cierto avance en estos estudios, el autor de estas lineas se ha

planteado la conveniencia de reexaminar el Vocabulista in arabico con la intenciön,
en principio, de aquilatar la procedencia de los diversos componentes del lexico

hispanoärabe: resultado de este trabajo han sido algunas observaciones, que pueden

40 Para sea tenemos el apoyo de un testimonio de los mozärabes toledanos (cf. Sketch, N 252).
41 La restitueiön de °mew°dönno no es totalmente caprichosa: habria habido haplografia de>z/n7i<

por su pareeido a >6htz<. La confusion de >/< y >/<< ya ha quedado estudiada anteriormente.
42 La importaeiön de teenicismos persas hasta Espana, junto a juegos como el ajedrez y el

chaquete, tiene algün ejemplo mäs que el archiconoeido jaquemate: el inexplicado }sä biraddii de

AQ 121/3/4 «rey sin salida»? es necesariamente lo mismo que el }bardiyah<[ de Voc. en «scacus», que
parece mäs proximo a sah-e-bardeh «rey prisionero» (o sea, «ahogado», lo que en el ajedrez ärabe era
partida perdida): tal vez es esta ultima la lectura correcta de dicho pasaje.
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interesar particularmente a los romanistas, a quienes son ofrecidas con la mejor
voluntad y a conciencia de que pueden resultar ingenuas y hasta erröneas, pero
pensando que, a fin de cuentas, algo puede ser ütil en las siguientes correcciones y
adiciones al repertorio de Griffin.

Comenzando por las correcciones o, mäs bien, sugerencias altemativas, tenemos
las siguientes, localizadas por el numero de la pagina en que se discute el termino en
cuestiön:

p. 89: Es poco probable que en la grafia )>ablantäyin<[ la }y( represente una preser-
vaciön de un reflejo de la antigua g intervoeälica latina (plantäginem), pues sabemos

que el tratamientos de los diptongos seeundarios en här. en nada se diferenciaba del
de los primarios1; de hecho, al haberse utilizado la grafia >ä< (tal vez para marcar el

acento), la probabilidad grafonömica casi obligaba a continuar con }yi<[, secuencia

abundantisima en participios de verbos cöneavos y en plurales fractos de raices del
mismo tipo. La interpretaeiön fonemica de aquella grafia es, pues, seguramente,
aplantäyn.

p. 90: El yagril( del Vocabulista no es el «lirön» (que en här. reeibia el nombre
tambien romance de rat tun, como se verä mäs adelante), sino el «grillo», como lo
prueba su identidad con el ygril del Vocabulista de Alcalä (ed. Lagarde, p. 264), de

grillus, que en mozärabe debiö dar gril, como demuestra su plural hispanoärabe
dgrilyät, registrado en el Vocabulista in arabico.

p. 91: La grafia }agust( para «agosto» no garantiza la pronunciaciön correspondiente,

frente al agöch de Alcalä, pues la asimilaciön reeiproea st > c es mäs antigua
de lo que se venia pensando2: es probable se träte meramente de una grafia conser-
vadora.3

p. 91: }aqilay(. en «aculeus» («aguijön», pues, no «aguja») es una grafia correcta,
que exhibe un fenomeno, conocido en catalan y atestiguado por otros ejemplos del

Vocabulista, como veremos enseguida, consistente en la caida de rf. El etimo es *aqiläyr,
con sufijo instrumental {-ayr}.

p. 102: La imäla intensa en registros bajos y la labilidad mutua l § n han podido
producir in donde habia un sufijo diminutivo {-el}4, aunque tampoco hay que exeluir
la posibilidad de un {-in} original diminutivo en casos como }barjin<[ «saco», del
mismo etimo que el catalan barjol(a), pero con diferente sufijo.

1 Vease sobre este punto Sketch, p. 31,1.4.5.
2 Cf. Sketch, p. 68,4.1.2, y nuestro articulo Losfonemas /p/, /<?/ y /g/ en ärabe hispänico, VRom. 37

(1978), 214-218, especialmente p. 214s.
3 Como las que predominan en el mns. de Aban Quzmän, pero no tan absolutamente que no

tengamos un yasakad( y un ~)ysfK por acakädy yacafi, junto a otros casos en que >j< representa una
c de otro origen, vgr., en uc, (ircäyr y cirka («rostro», «torzuelo» y «encina» respectivamente). La
existencia de grafias arcaizantes en estos casos es puesta de relieve por hipercorrecciones como >'zzä<
«sed» del Vocabulista, por *'afs, donde Alcalä tiene aach (p. 393).

4 Algo asi parece ocurrir en Aben Quzmän 85/7/2, donde el ms. lleva }qübän(. por *cubel
(diminutivo de cubo).
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p. 103: El enigmätico }bassäs<[ (Alcalä becic) «orinal» es, efectivamente, palabra
con muchas conexiones etimolögicas, todas ellas problemäticas. Su aspecto de nombre
de oficio e instrumento ha de ser secundario, puesto que no tiene juntura semäntica

con los lexemas de la raiz ärabe {bss}. La presencia en varios mozarabismos aqui
estudiados de un sufijo denominal {-e/is/z} (vgr., en }binnls<[, }mirkäs<[, }naqqäza(,
yfirtäsQ hace pensar en un mozärabe *basses (tal vez por pisses), integrado por dicho
sufijo anadido a la raiz onomatopeyica de «orinar»5.

p. 104: El }butün<[ de Aban Quzmän 96/7/2, que significa «forros» y es de origen
ärabe, nada tiene que ver con el mozarabismo patin del här.

p. 107: La diptongaeiön espontänea u > aw, caracteristica del här.6, permite sin

gran dificultad considerar ybawqal<\ como Variante local del ärabe oriental büqäl,

reflejo del gr. ßävxafac en pronunciaciön moderna naturalmente, todo ello al margen
de la cuestiön del origen del castellano «bocal».

p. 110: Las fechas que postulamos para st > c en registro bajo, sin perjuicio de su

represiön en registro alto y sobre todo en etimos arabes, eliminan cualquier objeeiön
a la derivaeiön de pilc < pestülum, con mera caida de postönica y metätesis.

p. 111: En favor de la hipötesis de Menendez Pidal de que en ~)btnniqäja<\ el gra-
fema de geminaciön pertenece realmente a la }b<[, para expresar p, hay que anadir que,

aunque }bb<[ y >yj'< por p y c iniciales son norma solo en aljamiado, este uso ha podido
ser esporädicamente muy anterior, pues ambos fonemas se comportaban en här.

como tensos y morfofonemicamente equivalentes a dos consonantes7: de hecho, en el

mns. de Aban Quzmän aparece dos veces la palabra piemät «mazamorra; bizcocho»

con la grafia )>bjmmät<\, sin que haya ningün motivo para suponer mm, quizäs

porque al copista oriental repugnaba la geminaciön inicial, por sus häbitos grafofone-
micos, y la desplazö adonde le pareciö conveniente.

p. 111 y 112: La terminaciön de }binnls<[ «cäntaro» queda aclarada en los terminos
vistos para }bassäs<[. El portugues penico tendria distinto sufijo.

p. 112: No parece oportuno restringir }biqq<( «extremitas» a «pico de monte»,
exeluyendo otros «picos», puesto que Alcalä tiene «picar» nipiq pequeqt y nipaqpäq

y hay en marroqui un bekk «picar, agujerear», de indudable origen romance y que
reflejau las junturas semänticas conoeidas de «pico» y «picar» en toda el ärea.

p. 113: Para }bubrin( (cf. portugues abobrinha «calabacin»), hay que pensar en un
diminutivo, en los terminos indicados arriba para }barjin(.

p. 116: Su presencia en proverbios como los de Zajjäli8, garantiza que }bulba<[

«vulva» no era eultismo, sino voz mozärabe genuina, perfeetamente asimilada por el

här.

5 La alternäneia >ä<—>z'< en esta terminaciön sugiere una e mozärabe, sometida luego a pseudo-
correcciones de imäla que producen realizaciones a o i, segün grado.

6 Cf. Sketch 1.3.6, y anadir lawbän «incienso» del Vocabulista y laubin (Alcalä, p. 232).
7 Lo que se refleja, vgr., en los plurales fractos de Alcalä «clerigo» lapät ~ lapäpit, «rapaz»

rapäf ~rapäpif (cf. Sketch 2.2.2), «pestana»pecheina -pachächin, «pecön» pochön ~pachächin.
8 Editados por M. Bencherifa, Amtäl al'awämm fi l-Andalus, Rabat 1971.
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p. 125: Es bastante improbable que ~)bujujj<[ «baburius» contenga el ärabe 'abit,

que nunca sufre aferesis en los materiales del Vocabulista^; el catalan bajöc y patxoc,
el castellano pachucho y pachön, y palabras parecidas, son candidatos aceptables a una
comunidad de origen con este termino que, como otros de su mismo sentido, estä

muy expuesto a contaminaciön con sinönimos de similar expresividad.

p. 126: matäxe dida no existe: es una errata por marä xedida, como se ve en la
ediciön de Alcalä por Lagarde.

p. 127: Que )falatüra<[ «coma» proceda de *pilatüra choca con la rareza en suelo

hispänico de transcripciones de p por /, en lugar de b10. Pero podria tratarse de

*villatüra «vellosidad»11.

p. 140: Es obvio que ~)hatraj/sa<[ «baburia» y }hatral/s «baburius» son palabras

apenas diferenciadas por distintos sufijos romances diminutivo-despectivos y relacio-
nadas con el linaje de andrajo, baldraga(s) «bagatela» (en Aragon y Cataluna),
aldragueroy aldraguear,fadragas («hombre inütil», ya en Juan Ruiz, segün Corominas,
DCELC, s.v. «troia», cuya etimologia, la de «hadrolla» y todas las voces meneionadas

parece hay que revisar a la luz de lo que sigue) y, al otro lado del Estrecho, con las

voces del ärabe marroqui hadrej/z «chochear«, hedraz «charlatän» y hedrasa «tra-
pajo». La base de todas estas palabras, a la que se han anadido los sufijos romances
en al-Andalus, es laraiz ärabe {hd/d/tr} que significa «chochear» y se usa mucho en

Occidente; sin embargo, en här. ha habido contaminaciön con los sinönimos }matra-
sa<[ «baburia» y }matras( «baburius»12, de donde ha resultado la velarizaciön de / y,
posteriormente, la faringalizaeiön de /z13.

p. 144: No existe relaciön, creemos, entre }isqäqüra<( «stomacatio» y «asco»: en

realidad, stömächätio significa «irritaeiön» en buen latin, y nos hallamos ante un
nombre verbal con sufijo {-üra}. i Con que base verbal La temprana popularidad en
la Espana medieval del ajedrez y sus teenicismos hace pensar en scaccare «dar jaque»,
en el sentido de «hostigar» o «molestar» (cf. DCELC, s.v. «jaque»).

9 Lo mismo sucede en Alcalä generalemente, pero hay bastantes casos en la topoantroponimia
(cf. Sketch, N. 84).

10 Cf. Sketch, N. 31, donde se observa que dichos casos se limitan a fuentes como el Codex
Canonicus Escurialensis y el Calendario de Cördoba, de tradiciön literaria y tal vez influidos por obras
orientales.

11 Lo que plantea otra cuestiön, pues v latina suele reflejarse como b en här., pero es conoeida
la existencia en espanol antiguo de una fricativa labial con distintas realizaciones, y de hecho hay
algün caso claro de transcripciön con >/< como el >/2>«/z< por vimene «mimbre» citado por Griffin
(p. 108). Cf. ademäs Sketch 2.1.0/5 sobre las realizaciones de b en här.

12 Esta palabra, que no existe en ärabe cläsico, se ha desarrollado, a partir de la vieja voz farisa
«quedarse sordo» (y por extension «epileptico; chiflado, etc.»), a causa de la creencia populär de que
estos males son causados por el golpe de genios maleficos, de donde, vgr., el marroqui mefrus «sordo;
epileptico; chiflado» y, en su otra vertiente, tenemos el Vocabulista }(arras<. «flagellare» (en marroqui
«abofetear»).

13 La velarizaciön de / en la vecindad de la faringal ' se da en muchos dialectos arabes en
los numerales de 11 a 19 (vgr., en här. de Aban Quzmän talaffa 'sar, por asimilaciön al rasgo de
«atrasada» (back en la terminologia de Chomsky y Halle), habiendose dado ademäs en otros casos
del här. (cf. Sketch 2.6.4); en cuanto a la eventual faringalizaeiön de h, cf. Sketch 2.27.2 y N 81.
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p. 145: La tendencia del här. al ensordecimiento de consonantes en cauda de

silaba14 simplifica la cuestiön de si )>itnät<[ «privignus» puede derivar de antenätu

> *antnat > *atnat > *adnat, con una clara afirmativa.

p. 151: Cualquier pareeido de här yiabäh<[ «illic» con el frances lä-bas es mera
coincidencia: bäh «alli» es forma tipica del här. y otros dialectos, por el cläsico bihi,
combinada aqui con ('/') la «hacia».

p. 152: }labbay( «lepus» queda aclarado como reflejo de *lapäyr por *leper, en los
terminos senalados para yaqilay(r)(, pero es enojoso el cambiö de acentuaeiön y la

apariencia de un sufijo {-äyr\: ^se tratarä, en realidad, de «lebrel»? En este caso
tendriamos *laprdyr > *fapäyr > lapäy.

p. 156: }lajlaj( «lucere» es, en realidad, una formaciön ärabe {la21a2} sobre la
base del verbo, de origen romance, läc(c) ~ yalüc(c) «lucir», que aparece en Aban
Quzmän (101/1/2) y se mantiene en norteafricano (cf. G. Boris, Lexique du parier
arabe des Maräzig, p. 552).

p. 165: La relaciön entre el castellano morcilla y el }mirkäs<[ del Vocabulista

(merquic en Alcalä) queda clara cuando advertimos la presencia en el segundo de la

voz }mawraq<[ «asatura», que nada tiene de ärabe, sino refleja el etimo hispänico
*mork, de donde han salido morcön y morcaly, con el sufijo {-e/is/z} a que nosvenimos

refiriendo, el *morkes reflejado por los dos Vocabulistas con los distintos grados de

imäla que los caracterizan. En la forma usual castellana, la adieiön del sufijo diminutivo

tonico produjo la eliminaciön de toda la segunda silaba ätona.

p. 171: La bb de }nabbäli<[ «navaja» no puede proceder de su plural ynabäbil<[, lo

que constituiria una inversiön de los terminos morfölogicos normales: pensamos mäs

bien en una /; hipercorreeta (cf. Sketch 2.2.4) y precisamente esta seria la clave del

peculiar final de la palabra, pues, al adquirir aspecto de nombre de oficio e

instrumento15, aumentado con sufijo de nisba, la similitud total requeria que *nabbälya
cambiara en *nabbaliyya o perdiese el final, que parecia morfema femenino, y ocurriö
lo segundo.

p. 173: )>naqqäza<[ «anagaza» no es, en efecto, genuinamente ärabe, aunque haya
regresado al romance desde el här: parece derivada con metätesis y adopeiön de la
forma {la22ä3(a)} de nombre de oficio e instrumento de un mozärabe *enganeia,
derivado a su vez de «enganar» con el sufijo {-i/es/z} que venimos encontrando.

p. 183: Se impone prudencia en aeeptar }qarbata( «quebrar» y yqartata<[ «cortar»
como reflejos de crepare y cürtäre, pues su morfologia refleja dos tipos de derivaeiön
de verbos cuadriliteros normales en ärabe, a saber, infijo labial y repetieiön de la
ultima consonante (cf. el egipeio xalbat «confundir» de xalat, asi como toda la serie

14 Estudiado para varias consonantes en Sketch 2.7.4, 2.14.4, 2.15.1, 2.19.4, 2.24.1, 2.25.1 y, con
ejemplos de d > t en N. 54.

15 Es sabido que {Ia22ä3\ funciona a menudo, sobre todo en neoärabe, como nombre de instrumento
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{la23a3\ del här.)16: de hecho existe la raiz ärabe {qrt} y el marroqui gertet, ambos

con el sentido de «cortar».

p. 184: La derivaciön de }qawqanai[ «caracoi; concha; cuenca» de cöncha, con

simple metätesis y adopciön de la forma {la23a4a} no presenta dificultad, ni requiere
la intervenciön de Cochlea, a no ser que haya habido contaminaciön previa en suelo

iberico de ambas, con resultado *kökna, que es en todo caso la base de la forma här.

p. 194: }raydüj<[ «rastrillo; peine» es palabra de etimologia problemätica, donde
coincide la similitud de su primera parte con rädere «raer» con la imposibilidad de

explicar como sufijo su parte final. La morfologia här. nos permite asociar esta palabra

con otras como qaydüm «azada», qaynün «hornillo», taybüt «arca», etc., en una
Variante {lay2ü3} de la forma {lä2ü3}, de origen aparentemente arameo y frecuente en

nombres de instrumento en el ärabe oriental, lo que nos permite suponer un *rädüj,

que ha de conectar con la raiz ärabe {jrd} «raspar, raer» (cf. Alcalä, p. 364 najuriid
jarädt, y p. 374, «rascador» majaräd): como en el caso de otros aperos de denomina-
ciön siria, ha debido existir dicho *jarüd, cuya metätesis en al-Andalus si que podria
deberse a contaminaciön con rädere.

p. 195: No es dudoso que ~}riqmäl(\ «racimo» es una Variante del rixmilpl. ragimil
de Alcalä (< racimellus). La dificultad de >z7< puede explicarse por una contaminaciön
o etimologia populär basada enla raiz ärabe {rkm}11 «amontonarse, apelotonarse».

p. 199: En }samra( «vestimentum» parece haber contaminaciön del är. samra con
la zamarra vasca y/o el verbo ärabe sammara «arremangarse», de donde ha salido
tambien el nombre del vestido llamado tasmiris.

p. 209: Una explicaciön de }hawriyya<[ y )sugurdiya<[ en «saltare» aparece en

nuestro articulo Nuevos berberismos del hispanoärabe en la revista Awräq, ano 1981.

p. 216: A la vista de lo expuesto en Sketch 2.12.1 sobre t > t en här. en algunos

casos, parece razonable atribuir )>tadd<[ «teta» a su etimo ärabe tady, mejor que a un
origen romance19.

p. 218: No parece haya lugar a identificar }tarbas/j(. en «facere» con trabajar:
si se lee atentamente el articulo, se ve que se ha entrado ya en la aeepeiön «nombrar,
elegir, etc.», lo que da una pista diferente, aunque la alternäneia de la consonante

final, con ensordeeimiento tipico, apunta en efecto a un etimo romance. Sin poderlo
afirmar tajantemente, parece tratarse del tarbüs «fez», hoy difundido por casi todo el

mundo musulmän, pero cuya etimologia es ignorada20, al tiempo que Consta que se

!6 Cf. ejemplo en 5/ce/c/z, N. 187.
17 Sobre q g k, cf. Sketch, 2.22.3.
18 Cf. la nota hecha a este vocablo, utilizado probablemente por Aban Quzmän 24/4/3, supra,p. 185.
19 Por lo demäs, la palabra ha adoptado una estructura {la22} (como yad «mano»), como se

desprende de su plural tudüd.
20 Es claramente inaceptable el sarpus persa que sugeria Dozy en Dictionnaire... des vetements,

p. 253, que es tan solo el tocado de honor conferido por los sultanes mamelucos (cf. op. cit. p. 220ss.),
diferente de la säsiya que, hasta el siglo XVI, parece haber sido prenda exclusiva de los musulmanes
occidentales (cf. el articulo de M. al-'Attäbi, As-säsiya at-tunusiyya, in: Etudes sur les moriscos
andalous en Tunisie, ed. M. Epalza, p. 304-07).
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propaga a Oriente desde Tünez a partir del siglo XVI, a veces con el nombre de fes
(que aün tiene en turco y denota su origen magrebino), y que esta industria estaba

predominantemente en manos de musulmanes de origen hispänico, llamändose esta

prenda usualmente säsiya, voz todavia muy usada en el Norte de Africa, pero
atestiguada ya en el Vocabulista, s. «capellus». Podemos imaginär los hechos de la siguiente
manera: la conocida aversiön de los musulmanes espanoles en sus primeros tiempos
a cubrirse la cabeza21 habria facilitado el reconocimiento de los dignatarios que si

tendrian que usar tocado22, de manera que se estableceria logicamente una conexiön
semäntica entre «poner un tocado» e «investir de un cargo». Queda ünicamente por
saber porque se llamö en algün momento a la säsiya tarbüs y porque los testimonios
de esta voz son tardios: la explicaciön podria ser que era una voz jergal «traposo»
o «trapucho» (por estar hecho de fieltro)23.

p. 225: }tiryäl<[ «timpanum» es probablemente metatetico de *tilyär, nombre de

la zambomba o instrumento pareeido con caja de alfareria, de tegüla con el sufijo
{-är}: lo mismo sugiere su sinönimo ärabe en el contexto, saqf«cacharro de cerämica»,

y las voces romances semänticamente afines como tejuelas y tarrehas.

p. 227: La etimologia de Menendez Pidal para yuskurjün<[ «ericius» < scorteus

«pellejudo» es preferible al hipotetico *excurtiäre, pues aquella voz es perfeetamente
aplicable al sapo o escuerzo por su piel arrugada, y al erizo, por las püas que aparentan

gran volumen, habiendo podido luego pasar del sapo a la culebra (catalan escurcö)

por el caräeter nefasto o mägico que el vulgo atribuye a estos animales en conjunto, y
que determina a menudo denominaciones eufemisticas. De hecho, en här. habia pasado
el sapo a llamarse taylün, probablemente de «tallar» con el sufijo {-ön}, por faltarle
lacola.

p. 236: No se puede dudar del arraigo de yzallayr<[ «fornicador», pues >zzr//a<

«fornicari» estä ya en el Vocabulista y su derivado zalläl estä en los refranes de

Zajjäli y por doquier en los dialectos arabes norteafricanos.

p. 241: yfirtäs( en «clepsedra», tal vez una adaptaeiön a la morfologia ärabe,

refleja un *forat-es, pues se trata aqui de la «espiga» o «espita» utilizada para
perforar el tonel.

Caben asi mismo algunas adiciones al repertorio de mozarabismos del Vocabulista

en el caso de voces que no pueden ser de etimo ärabe sino, con gran probabilidad,
romance24. Tales son:

21 Bien manifiesta por las burlas de Aban Quzmän al tocado bereber en 87/19-21.
22 Cf. en Aban Quzmän 7/19/3 mutartdr «encapirotado» con esta connotaeiön, mas sin olvidar

que incluso en la literatura ärabe contemporanea hay referencias a las clases sociales baja y media con
las expresiones mu'ammam «enturbantado» y mufarbas «tocado con fez».

23 En el Diccionario rifeno espanol de E. Ibänez la voz aparece precisamente como farpuS.
24 Hay ademäs en el Vocabulista berberismos, a los que hemos dedicado el articulo arriba citado,

iranismos (nombres de plantas, como ysawniz<\ «anublo», de tejidos y prendas de vestir, vgr., ydalaqi,
«vestimentum», en realidad el dalq de los derviches, }sada/ik<, «matalafium», de alimentos, general-
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1) yardun<[ «ingratus»: es indudable su sufijo romance {-än\, siendo discutible
si la base es ärabe o romance25.

2) Entre los tipos de manzana, en «pomum», se menciona ytuffäh an ursäl<[, cuyo
tanwtn conectivo implica que yursäl<[ es un adjetivo, ya se träte de una manzana
«cebadera» (cf. Alcalä rugäl «orzuelo») o apropiada para cocer en orza.

3) yiskirfäjX «craticula» (cf. Alcalä «escofina» izquirfich pl. azcarifich), nombre
del «escardillo», conectado por Corominas con scärificare, parece un proximo
pariente de escarbar, con alternäneia b ~/y sufijo {-ec/j}26.

4) No repetiremos aquilo dicho en otro lugar27 sobre yadälah{ y yadäqal( «omnis»,

pero trataremos en cambiö otros dos curiosos adverbios de origen romance que
contiene el Vocabulista bajo el tambien desorientador encabezamiento de «nudus» (donde
hay que entender «simplemente; precisamente»): se trata de yadass<[ por ed es «y ya
estä», y yaqrand<[ por akurändo «precisando».

5) Poco se puede anadir al problemätico yäminq<[ «sotular», que ha sido conectado

con el portugues tamanco y con el ärabe norteafricano tmag, suponiendosele origen
hispänico. Pero hay ademäs un yaltamaq( en «vestire» que significarä «calzarse esta

prenda» (cf. Alcalä «boreegui» iltimäq pl. it), donde extrana tanto la aparente
presencia de la forma verbal VIII, poco produetiva en här., como la presencia de una
/, que sugiere una base *lama(n)q, que habria sufrido metanälisis, como si fuera
compuesto con articulo.

6) y'inkiliya( «sentina» parece reflejar el gr. ayxvhq «[parte] curva y cöneava

[de la nave]», que probablemente parteneciö al lenguaje marinero mediterraneo.
7) ybajgata<[ y ybasgata(\ «voeiferari», «vocare» parecen formaciones sobre el

participio pasivo de un *voc-ic-are, que han debido tener bastante vigencia, puesto

que existe en bereber rifeno un bejged «balbucear».
8) ybardaqa<[ «fugere», que en algün momento ha sido conectado con el nombre de

la perdiz, a causa de otro romancismo del Vocabulista, yburduqün<[ «juvenis » (en que

mente conocidos y bien arabizados, y otros diversos como ynifarwazi, «mendicare» de darwize,
}zarkan<. «fraudare», o sea, dar circonio por oro, }na'mal ziryäbi «torerre», yduzdaqK «mimus»
de dozdaki «ladron», etc.), helenismos, de procedencia oriental (vgr., ~)isfanja( «laganum» <onoyyia,
}tawnas<[ «funis» <%6voq y ~}lajna(, < Äexävr) «aureola orti») o eultismos locales (sobre todo botä-
nicos y farmacolögicos, como }asqitan(. «colirium» por 6^växav§a, segün Simonet), asi como un
cierto numero de latinismos de procedencia oriental o norteafricana (vgr. ~}quttüs<. «murilegus»,
yfu!lüs(. «pullus», y yfasqiyyat, «fascia» y «alapa», o sea, cintarazo), a veces muy antigua, como
ytatbiK «census» (de tabella y täbellio, que han debido de entrar por el arameo, pues existen, vgr., en
talmüdico). Hay incluso un probable arameismo, tal vez importando por medicos judios: )>bazwa<\

«ernia» y ~}bazwi<\ «ernious» (cf. Alcalapäzwa, pazwi) que dificilmente puede tener otra raiz que el
arameo p/bca «quebrar».

25 Como base podria pensarseen aridus y ardere, sin descontar el ärabe härid «odioso», pues hay
algün caso en här de caida de h inicial («acetum»yxall an idiqi por yhädiqQ.

26 El reflejo irregulär s puede atribuirse a disimilaciön conj (cf. Sketch 2.18.1. Sobre b < /cf.
Sketch 2.1.A.

27 Cf. Dos nuevos romancismos del ärabe hispänico: ~}adälah<. y }adäqaK...', Al-Andalus 43/2
(1978), 423-26.
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se ha creido reconocer perdigön), parece derivar, juntamente con el adjetivo mencio-
nado, de un *perd-ic-are «perderse; disiparse».

9) ybarsana<\ «insidiari» (cf. Alcalä niparcän «caluniar») parece un derivado de

perditionem, con tratamiento normal de ty y caida de silaba ätona, como en morcilla,
yatnät([, yfirtäs<[, etc.

10) La platea o calzada romana habia penetrado en el ärabe oriental a traves del

arameo platya, dando lugar a diversas voces que los diccionarios cläsicos recogen en la
raiz {bit}. Pero a partir de ybalat<[ «via» puede ser formaciön här. ybalati<[ «invere-

cundus», en el sentido, suponemos, de «callejero».
11) Es casi seguro que la variedad de vino llamada ybulumtajjX (s. «vinum») guarde

relaciön con el etimo «paloma», pues existe una «uva palomina», y en Andalucia se

llama «palomita» al aguardiente mezclado con agua: podria pensarse en «palome-
tazo» o «palometacho». La armonizaciön vocälica y la caida de vocal pretönica son
normales.

12) ybannaji[ «vocare (aves)» debe significar «llamarlas con reclamo para cazarlas»

y deriva probablemente de bücino con metätesis y adopciön de forma ärabe.

13) ybantana<\ «cominari» parece derivado con sufijo {-"}, disimilaciön de nasales

y adopciön de forma ärabe, de minitor.

14) ybahmüt<[ «fosa» (mäs bien «foso» en una fortificaciön): es termino en cuyo
final se reconoce facilmente la «mota» y en cuyo principio parece estar un radical,
germanico o romance, con el sentido de «burlar; rechazar; golpear» (cf. ingles baff
y baffle, frances baffe, befe y bafouer), pero no hemos podido encontrar el conjunto
como termino de fortificaciön, que parece ser, en la limitada bibliografia de este tipo
a nuestro alcance.

15) ybawlaqc\ «otiari» puede representar «folgar», con la conocida labilidad b %f
del här.

16) ybuhur<[ «astiludium» es nuestro «bohordo» (cf. DCELC s.v. «bohordar»),
de origen germanico.

17) En ynitawwaz alqaws wanibannad<[ (s.v. «balista»), Dozy creia reconocer una
voz oriental que significa «recubrir o forrar con cierto material», pero la fräse en

conjunto tiene mucho mäs sentido si se trata de «armar el arco y montarlo», o sea,

ponerle la vira o dardo y tensarlo, en cuyo caso tendriamos aqui un verbo derivado de

la misma voz que ha dado «tocho» y «tozo», representada en el Vocabulista induda-
blementepor ytawjül<\ «saeta».

18) yjubäba( «baburus» nos parece derivado haplolögico de «chu(pa)baba».

19) La raiz ?jbx<[ que aparece en «percutere» ynijabbax alxaddayn<[ con un nombre
verbal yjubbäxa{ (que tambien viene en «spuma») y de cuyos reflejos en Alcalä y en
el Vocabulario espanol aräbigo de Lerchundi se ha ocupado Griffin (p. 232), parece un
curioso caso de juntura semäntica e hibridaciön romance-ärabe. La juntura semäntica

es la misma que existe en varias lenguas de Europa occidental entre «soplar» y
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«golpear» o «abofetear»28; en cuanto a la raiz romance de esta palabra hay que
senalar que los reflejos con c de Alcalä y Lerchundi han puesto a los investigadores
en la falsa pista de «chupar», tratändose en realidad de «soplar», donde la p tensa
ha asimilado s en c, pero ademäs esta palabra, en lugar de acabar como en romance,
se ha contaminado con el verbo ärabe nafax del mismo sentido, con resultado final
cappax, que ha mantenido la aeepeiön «soplar» en las formas de Alcalä y Lerchundi29,

y adquirido por la juntura semäntica citada el de «golpear», con que aparece en el

Vocabulista, guardando relaciön con «chapar» (cf. Alcalä mänkar muchäpap «nariz
roma», es decir, «machacada»).

20) La rana reeibe en el Vocabulista los nombres de yjuxdün<\ o yjuxdün(, reflejados
en Alcalä como chordön; obviamente, no se trata de voz ärabe, ni designaciön romance
normal de este animal, por lo que hay que pensar, como en el caso del sapo arriba
mencionado, en una designaciön secundaria, que desde luego contiene el sufijo
romance iterativo {-ön}, anadido a una base verbal o adjetival que aluda a alguna
aeeiön o propiedad caracteristica: los grandes ojos y fija mirada de la rana han podido
muy bien granjearle el apelativo de cegad/tön^.

21) Simonet creia que yjastana<[ «tirar» y yajjastana<[ «caer» que tiene el Vocabulista

en «cadere» y «proieere» derivaban de jactare ojäcere, lo que no es tratamiento
posible de y inicial, ni de k o kt. Si la lectura es castän, se podria pensar en un *cedition
(de caedö) > *ced(i)son > *cvtsvn > cvstvn.

22) Entre las variedades de manzana, ytuffah an jitär<\ debe ser una äeida, o sea,

*acedäl/r.
23) En «laniare», yjanjaqa<\ y ysansaqa{\ son variantes que sugieren una secuencia

original de cy s, asimilable en ambas direcciones: no es dificil imaginär que se trata,
con metätesis de n, de *siccin-ic-are «preparar cecina», con evoluciön semäntica de

«secar» a «cortar en tiras», que son las operaciones principales de este proceso. La
palabra se refleja luego en Alcalä «panoso», o sea, «andrajoso», munchencheq,

seguramente errata por muchencheq.

24) Ya hemos senalado, al estudiar los romancismos de Aban Quzmän, la identidad
de dubäyla «anxietas», «tristicia» con duelo, siendo mozarabismo curioso por la

28 Cf. espaiiol «soplamocos», frances «soufflet», etc. El eje de esta juntura ha podido ser la
«mejilla» en que se reünen la funciön y el sonido de soplar, con el lugar de la bofetada, por lo que no
extrana en Lerchundi mucheppaj y cheppüj «mofletudo» (o sea, «soplado», «hinchado»), ni el
chupäka de Alcalä «buchete (sonido hecho con las mejillas)».

29 cupäxa «espuma» es precisamente la utilizaeiön en esta raiz hibrida de la forma deteriorativa
\lu2ä3a) del ärabe.

30 Bien es verdad que caecus se refleja como ciq en el nombre de la niebla en Alcalä chiqua, y en
el Glosario Botanico ygälluh jiquh<\ «gallo ciego», pero ya hemos senalado en el Sketch que la q de
Alcalä es a menudo resultado de un ensordeeimiento de g en granadino, y que >z/< sirviö de grafema
de g asimismo. La sonorizaciön de oclusivas intervoeälicas en mozärabe fue tratada en el articulo
citado en N 2 y, mäs amplia y recientemente por G. Hilty, Das Schicksal der lateinischen
intervokalischen Verschlußlaute -p-, -/-, -k- im Mozarabischen, in: Festschrift Kurt Baldinger (Tubinga
1979), p. 145-160.
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diptongaeiön excepcional, labilidad b g w31 y cambiö en a de la vocal final32,
fenömenos estos Ultimos tipicos del här.

25) En «fiala» ydubla<[, que no puede ser ärabe, tenemos probablemente *düpla
«doble», referencia a determinada medida de capacitad.

26) En ydamla([ «carpentaria» (corregido asi en la parte latino-ärabe) tenemos una
probable adaptaeiön a la morfologia ärabe, con haplologia y metätesis, de dolämen.

27) yrattün<[, que aparece como «piger», con los derivados verbales tartin y yatrattän
en «pigrescere» (nombre verbal e imperfectivo), es obviamente el nombre del«lirön».

28) yrummäna<[ «stomacus» es obviamente, como sefialö Simonet, rümen, aunque
no es fäcil determinar si la forma resultante se debe a la presencia de sufijos latinos
o romances, o a otro motivo.

29) yraqadün<[ «dormilön» en «dormire» es un curioso caso del sufijo iterativo
romance {-ön} con base verbal ärabe.

30) yraqqayi[ en «baculus» es naturalmente el «regador» para hacer «riegos»,
o sea, surcos, y exhibe la caida de r# vista en yaqilay<[ y yiabbay(, estando integrado

por el etimo de «riego» con el sufijo {-äyr}.
31) yraynaqa<[ que aparece como nombre verbal en «vagire» y como imperfectivo

reflexivo en «flere» yatraynaq<\ es un reflejo de «renegar», que ya en Berceo tiene el

sentido de «blasfemar» y que debiö pronto tener el de «quejarse».

32) La variedad de bebida mencionada en «vinum (de fieubus)» como yzajju( pl.
yzujüjX, es palabra curiosisima, semänticamente traspuesta de xazzäcu/e «(seda)
azache (o de peor calidad)», del ärabe xazz con sufijo romance despectivo. En bocas

mozärabes de artesanos igualmente dedicados a la industria de la seda y la del vino, la

palabra perdio su fonema inicial que les resultaba dificil33, adquiriendo enseguida la

apariencia de palabra con articulo, az-zäcc(u), y dando, por metanälisis, la forma aqui
discutida. La comparaciön con la seda azache estribaba en la infima calidad de esta

bebida, preparada con desechos de fruta.

33) y<sikära<[ «Saccus», palabra difundida por todo el Norte de Africa hasta Egipto,
procede de esquero (cf. DCELC s.v.).

34) ysuküz<\ «(albo) corium», que el Glosario de Leiden recoge como ysukuzz<\ con
la ininteligible traducciön de zeuenasca, es perfeetamente identificable gracias a Alcalä
«braguero» xueüc: parece reflejar una base *sub-cox- con una terminaciön adjetival

que ha desapareeido tras palatalizar la ultima consonante de coxa, segün se ve en las

grafias mäs antiguas, donde >z< debe representar z34.

31 Cf. Sketch 2.1.A.
32 Cf. el articulo citado en N. 27, p. 424, N 8.
33 Efectivamente >at< solo aparece en grupos como >jc/<, <xz/< y >xj< donde debe ser alöfono de

k o g. Sin embargo, se ha preservado aquella x, convertida en k, en nuestra cazalla y portugues
cachaca, que son la misma palabra con distinto sufijo, con la misma alternäneia de yhatral/j(,.

34 La forma mäs moderna de Alcalä exhibe ensordeeimiento de finales, tipica del här., como
venimos viendo. Cf. Griffin (p. 70) sobre sy.
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35) Sobre la posibilidad de que ysallal([ «abluere» refleje sublüo y no sea un berbe-

rismo, vease nuestro articulo antes aludido, en la revista Awräq.

36) ysallar<[ «decorticare» (cf. marroqui sellel «desbastar»), como el xollar men-
cionado en DCELC s. «desollar», derivarä de sübiliare.

37) Ha corrido bastante tinta acerca del viento «jaloque» (catalan xaloc), no
habiendose reparado en el ysalawq(\ «acuaticus» del Vocabulista: resulta, pues, ahora
evidente que se llamaba asi al viento de la marina, fuera cual fuera el punto cardinal
de donde soplaba en cada caso35. La voz en si parece termino marinero, adjetivo
derivado probablemente de salum «(alta) mar» (> od?.og que etimolögicamente significa
la agitaciön del oleaje), pero su preservaciön ha podido verse favorecida por el

pareeido con «sal» y «agua».
38) ysulüqa([ «faba» es naturalmente siliqua, como senalo Simonet, aunque Griffin

omita esta voz.

39) ysallak( «circumligare» (que es «zancadillear» en Alcalä texliq) es probablemente

subligo, pudiendo deberse la oclusiva final a contaminaciön con el ärabe sarrak

«poner ataduras». No es imposible que ysalkün<\ «baburius» tenga esta base con el

sufijo iterativo romance [-ön]; en el sentido del que «se lia» al hablar u obrar36.

40) En «victus» tenemos un yyusüs 'ala minqäru\ «chupa por su pico», o sea, «se

alimenta», donde estä el reflejo de sügere (confirmado por Alcalä «chupar» nichüch

chüxf): una vez mäs, la secuencia s - cha permitido asimilaciones en ambos sentidos.

41) En ysassat<[ «madefacere» parece haber como etimo un participio pasivo de un
verbo sopozar, como nuestro «chapuzar» (cf. DCELC s.v.).

42) En «pecten capitis», donde hay palabras vagamente conexas con el encabeza-

miento, tenemos un ysitta<[ y un verbo derivado ysayyat<[ (cf. Alcalä xita pl. xit o

xaguäit «sedadera para asedar») que, como vio Simonet, son derivados de saeta o

seta, tratändose de cepillos o pinceles de cerdas o crin.

43) ysanja<[ «argamasa» sigue siendo un problema, pero adquiere nueva perspectiva

con el reconocimiento en här. de la asimilaciön st > s(.s)37: aunque falten testimonios

como *stangea o *stancea que son los que harian falta, puede pensarse en hipote-
ticas derivaciones de *stancare o stagnare (con metätesis).

44) yturläfa(\ «fabula» es palabra foneticamente curiosa, por la secuencia /•/,

imposible en la mayor parte de los dialectos arabes. Es indudable que su poreiön final
ha sufrido contaminaciön de xuräfa «paparrucha», mientras en su comienzo puede

35 Cf. Garcia Gomez, Todo Ben Quzmän, III, p. 372^4. Se comprende ahora porque en Portugal
este viento es SO, mientras en nuestro Levante es SE.

3fi Simonet queria derivar esta voz de säläco «vanidoso», pero no consta la supervivencia de esta
palabra en suelo hispänico.

37 Cf. Sketch 4.1.2, y observar particularmente stabulum > subi. Con respecto a zanja, hay que
recordar ademäs que «alicaque o ganja» en Alcalä son simplemente la «argamasa», y que ni el liedq
con que Io traduce al ärabe ni nuestro alizaque tienen nada que ver con alizace < al-isäs, «eimientos»:
trätase alli del ärabe Hsäq «sustancia adhesiva».
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estar turfa «cosa insölita», mäs algün elemento romance expresivo como el del
castellano «turulato».

45) En «gaudere» tenemos un yattarnan balfarah<[ «enloquecer de alegria» que
refleja la conocida raiz del här. (presente, vgr., en Aban Quzmän, mutarnän «loco»,
y en Alcalä «casca» muternen). Se trata de una trecuente juntura semäntica entre
«loco» y «sonado»; estrictamente hablando {trnn} podria derivarse de la raiz
onomatopeyica ärabe {tnn}, pero la ausencia de parelelos en otros dialectos arabes,
frente a la presencia de nuestros «tronado» y «tornado», y la frecuente formaciön en

här. de verbos cuadriliteros con sufijo {-«}38 hacen probable que tengamos aqui un
mozarabismo.

46) ytanjari y yattanjar<[ en «gaudere» y «ludere», tras verbos que significan
«divertirse», parecen reflejos de «danzar», con una probable pronunciaciön dancar.

47) ytawlaqa(, nombre verbal citado en «inverecundia» y «vituperare», parece in-
tegrado por el ärabe tawl y el sufijo verbal romance -acc- (que ya senaläbamos en Aban
Quzmän safläq «silbar en son de mofa»).

48) En yyigattar<[ y yyatgattar<\ «furari», «abscondere» tenemos un verbo
denominal, paralelo a «gatear».

49) en ygänan<[ y yatgänan<\ «contendere de pari» (bien difundido en ärabe marroqui

y bereber) tenemos reflejos de ganar.
50) En conexiön con ygattar<[ «gatear, robar», hay en «furari» otro curioso verbo

ygawdanai, probable derivado del nombre de la garduiia, animal rapaz por excelencia

(cf. nuestro «gardunar»39).

51) En yfajara( pl. yfajäyir<[ «plumbum, frustum; plumbi pecia» tenemos el

mismo etimo de facera y (h)acera, o sea, «linde; tira».
52) El conocido fartal en «fugere» parece reflejar vertere [tergum].

53) yfarxa<[ «cultellus» es, al parecer, un hibrido de *falca (defalx) con el ärabe

farxa «cria; västago», que se aplicaria a la navaja o faca por el tamano de su hoja,
menor que el de la espada y otros utensilios menos portätiles.

54) yfarkana<[ «suspendere» es naturalmente denominal de forca, con el sufijo

{-«j que venimos observando en otros verbos här. de origen romance.

55) yfarmaqa(\ «subridere» podria ser un derivado de forma con el infijo verbal

{-acc-} que ya hemos visto, con el sentido de «poner una cara (alegre)».

56) yfaskalai. «confusio» y verbos derivados en «confundere», «dubitare» y
«verecundari» han de conectarse con yfasqär<[ «acervus», donde la idea de «confusion»

resulta de la de «amontonamiento».

57) A «fascia» yfas(s)a<[ y «precocus» yfuqqün<[ han de afiadirse los nombres
verbales ytafsis<[ «aeeiön de fajar» y ytafqin<\ «produeeiön de brevas».

38 Vgr., farkän «ahorcar», parsän «calumniar», y otras citados en Sketch, N. 187.
39 Como es sabido, el etimo de garduiia es incierto, pero es seguramente una designaciön eufe-

mistica o antonomästica, como el garridiha de DCELC s.v. «ardilla».
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58) La etimologia de yqas/jdar<[ «plangere» (voz conocida en rifeno aqejdor «la-
mento») tiene relaciön, como vio Simonet, con queror, quaestare, etc., pero parece que
ha debido un infijo iterativo (*quaes-it-are) que explica la sonorizaciön de / y ense-

guida la opcional de s enj.
59) ymaqraqa<[ «pera» es palabra de morfologia ärabe perfecta como nombre

de instrumento pero, no teniendo la raiz {qrq} tal sentido, hay que suponer que
se ha partido de carrica40.

60) yqusir( «nates», como vio Simonet, puede ser coxa con un sufijo.
61) Se viene admitiendo que yqatim<[ «sodomita» y palabras conexas derivan de

cätämitus, sin que conste la difusiön de esta rara palabra en latin hispänico. Por otra
parte, el Vocabulista tiene yqatna<\ «nates» (del ärabe antiguo qatan, de donde podria
facilmente derivarse qatim, con m ultracorrecta41.

62) yqull( «acumen» (cf. catalan coli), pero tambien «cuello», es palabra que
hemos estudiado con los mozarabismos de Aban Quzmän.

63) Hay que anadir el nombre verbal ytaqnit<[ «arundinare» a yqannüt<[ «arundo».
64) yqawtin<\ «mancus» y verbos derivados exhiben un sufijo {-in} sobre la misma

base del portugues coto «munön» que en castellano se da con metätesis (tueco,

tocön).

65) yqayqan{ «decipere» es reflejo, con disimilaciön n > y, del mismo etimo que ha
dado el castellano cancanilla «engano».

66) Hay que anadir el nombre verbal ytakbin<\ a ykabbün<[ «capo».
67) El verbo yiawtar<[ que viene en «stultus» y que significarä «estar locco» es

metätesis de una base *lawrat, del etimo de orate, con articulo integrado.
68) ymujja<\ «mamma» no puede ser de origen ärabe: hay que volver al muleta de

Simonet y suponer una evoluciön como la de multus > mucho.

69) ymussayqi\ «humidum (veretrum)» parece tener el mismo etimo anterior, con

un sufijo {-ec}42.
70) ymalfi «pannus», palabra que ha hecho fortuna en el ärabe occidental, es

sencillamente el nombre de la ciudad de Amalfi, sobre cuya industria textil y expor-
taciones a al-Andalus nos informa Ibn Hayyän.43

71) Se debe a Griffin la conexiön de ymaqaqün<[ «emissarius» y mäcan «garanön»
de Alcalä. Un posible etimo de la palabra, que seria teenicismo veterinario, podria ser

p6.%koc o paylixöc, «laseivo» (cf. Sketch 2.9.5 y 2.20.2. acerca del intercambio n

§ /enhär.).
72) ymanärii\ pl. en >-ö/< «cultellus» (aclarado como «fauszon») debe ser una

guadana «manual».

40 Por cierto que Alcalä tiene un «sobrecarga» xobrecärca.
ti Cf. Sketch, 2.9.1.
42 La grafia y$(s)<. por c estä bien documentada en Aban Quzmän, vgr., en üc «rostro». Sin

embargo, la secreeiön de las gländulas de Cooper se llama madyi en marroqui, termino que no parece
ärabe ni bereber, y que podria relacionarse con el discutido y con el latfn mädeo.

43 En Muqtabis, V (ed. Instituto Hispano-Arabe de Cultura, Madrid 1979), p. 428.
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73) ymulüliya<[ «celeuma» es, sin duda, «melodia», como proponia Simonet (cf.
Sketch 2.7.5 sobre d > l).

74) ynabbal<[ «suere», verbo usado en Marruecos con el sentido de «hilvanar»,
parece proceder de esta misma voz con disimilaciön de/inicial y metätesis.

75) En «latrare» aparece un curioso ynaskar<[ tras un verbo que no significa ya
«ladrar», sino «jadear»: debe tratarse de otra aeeiön tipica del perro, acompanada
de un ruido, como podria ser *nas-vcc-are «husmear»44, como vio Simonet.

Para completar este estudio, procederä anadir algunos comentarios sobre ciertas

palabras no romances, sino de origen ärabe, pero ausentes de los diccionarios cläsicos,

por lo que su apariencia podria ser objeto de duda y conjetura, vgr.:

1) yjaqram( «ornare», voz de dudosa etimologia que Simonet consideraba deri-
vada de discriminare: podria tratarse de un *istarqama con asimilaciön st > c (cf.
Sketch 4.1.2) y metätesis.

2) yzarbatäni<[ «exlex»: como en el caso de «cerbatana» (a la que sin motivo se ha

atribuido origen persa), se trata de derivados de un verbo *zabat «golpear»45, con el

que parece estän relacionados tambien yzaryat<[ «proycere» (cf. marroqui zerwut) y
yziryäti[ «fustis».

3) yzummätE «expeditus», de una raiz usada en dialectos orientales (vgr. zamat

«escaparse».
4) ytartal/r<[ «acumulare», probablemente un derivado de yturtür<[ «galerus», por

su forma puntiaguda.
5) yniqanzar 'aynui[ «vincere» (literalmente «estanarle el ojo»): refleja la evoluciön

qazdir > qanzir (cf. Sketch 2.9.4).

6) El enigmätico ymarrän(i)<[ en «facies» podria, en atenciön a «naris» ymärin<[,

significar «narigudo»46.

Quedan, finalmente, algunas palabras en el Vocabulista sobre cuyo origen es dificil
conjeturar por ahora, como estas:

1) yiskariya<[ «vestimentum» (parte ärabe-latina), que Simonet coneetaba correeta-

mente con el escarin en Mio Cid, y que se considera en DCELC abreviaciön de

«escarlata», lo que no parece posible, pues Dozy (Supplement) conoce yaskarii\ de

otras fuentes, y asi mismo es llamado escari en el Fuero de Alarcön, siendo por otra

parte tejido de lino, mientras que la «escarlata» lo era de lana (segün Nomenclatura
de los tejidos espanoles del siglo XIII de Jesusa Alfau de Solalinde, p. 93).

44 Debo esta hipötesis a mi companero, Dr. Frago Gracia, que ha tenido ademäs la amabilidad
de atender numerosas consultas sobre estos materiales.

45 Cf. marroqui zbet «arrojar; dar un portazo», que debe ser de origen sudaräbigo, a la vista del

etiöpico zäbäfä. En cuanto a yzarbafänai «letrina» es naturalmente derivado de la aeepeiön «tubo».
46 En här. hay algün otro {Ia22ä3i} por {Ia22ä3} (vgr., ytayyänii «fieuum venditor; qui emit

ficos») que recuerda la fisonomia del nombre de agente etiöpico.



Notas de lexicologia hispanoärabe 209

2) yazarra<\ «pirus», para la que Griffin sugiere un etimo bereber.

3) yburäka<[ «anas» (cf. Alcalä «anade» boräca y marroqui berka).

4) yatbassal( «adulari» (cf. Alcalä «halagar» nipaxxex, y maltes paxxa jpaxxa
«contentar», tal vez de «apaciguar»). Existen ademäs en «curiosus» el verbo >(///)-
bassali y ybasäla<[ «curiosidad».

5) ybayrün<[ «vindemia» es voz que Simonet relacionaba con otras levantinas,

suponiendola derivada de ver. Pero tambien podria ser una errata por «indusium» y
tratarse de la prenda de vestir mencionada en Aban Quzmän 98/2/2, especie de jubön
mencionado por Dozy (Dictionnaire detaille des noms des vetements..., p. 116), del

persa birune.

6) El problema de yqayatira([ «colobium», «brandar» yjuräna<[ y <[qayatira<[,

planteado por Griffin (p. 185-87) puede resolverse si yqayatira( es, en efecto «gaya-
dera» (por «columpio»), y las palabras del articulo «brandar» son yjuräna<[ (metätesis

de yjarüna( «cerona», en que se habria sustituido {lä2ü3a} de instrumento por
{lu2ä3a} de residuo, cambiö explicable en un «pedazo de cera para encerar») y
yqayatira{, haplologiade *yaa-yi'dtayra<[ «enceradora».

7) En «ludere», tras una voz ärabe que significa «sitio para jugar», viene un enig-
mätico yjunna(, voz que en ärabe significa «escudo» y podria referirse a los torneos

y juegos de armas, sin que se pueda afirmar nada.

8) yristan<[ «Scabies»: tal vez guarde relaciön con el persa ris «püstula».
9) yzaft<[ «arrogancia, jactancia» y yzaffät(\ «arogans» tal vez conecten con el

marroqui zfet «hacer sofismas» y zfut «mentira», en cuyo caso tendriamos haplologia
de safsata, neologismo ärabe de origen naturalmente griego.

10) ysursulitta<[ en «yre», probablemente «paseo; excursiön» podria ser *sortio
laeta, con asimilaciön en *sursu a favor de s.

11) ysirsän<[ «cicönia»
12) ysabiz<[ «ponderosus», ysabäza( «absurdum» y y(at)sabbaz<\ «absurdum

facere» son voces que tal vez representen causativos sudaräbigos con prefijo {s-} de la
raiz ärabe {f/bz}, cuyo sentido es apropiado.

13) ysüllya<\ «baburia» y >.?////< «baburius» siguen sin aclarar, a pesar de las

conexiones de Simonet con sciolus, y las sugeridas con ärabe cläsico jsawla/ «tonta»
y con «chulo» (cf. DCELC s.v.).

14) yfarkak<[ «deliciari in cibo, potu et hujusmodi»: tal vez conecte con el ärabe

farika «relajarse».
15) yfarnas{ «subridere» (cf. marroqui fernes «sonreir tontamente» y rifeno

asfirnes/n «sonrisa»): podria guardar relaciön con el ärabe tafarrasa «escudrinar el

rostro para juzgar la fisonomia».

16) yfinnis «burdo» (cf. marroqui fenni/us: podria tratarse de poenus si fuera
cierta la sospecha de que el mulo fue introdueido en el Norte de Africa por los car-
tagineses, pero es anormal la s en este caso).
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17) yuqrüf<[ «capellus»: parece la misma palabra que Dozy da como y'xrüq<[ en su

Dictionnaire... des vetements.

18) yqalati «canis» cf. Alcalä «blanchete» coläiti): probablemente una nisba,
habiendo varios lugares a los que se podria atribuir esta raza canina, en principio.

I9)yiasamas «argamasa» (cf. DCELC s.v.).

20) ymurrüs( «speculum»: parece voz romance, tal vez debida al comercio
mediterraneo del al-Andalus.

Del examen de estos materiales derivan algunas observaciones curiosas sobre la

fonologia y morfologia del mozärabe, reflejado por los materiales del Vocabulista,

como son:

1) La caida de r# en la zona levantina (en yaqilay<[, yraqqay( y yiabbayQ.
2) La existencia junto al sufijo diminutivo {-el} de otro {-in} que podria derivar

del anterior o ser autönomo (vgr., en ybarjin<[, ybubrin<[, yqawtinQ41'.

3) La amplia difusiön de un sufijo atributivo o instrumental {-e/isjz} (vgr., en

ybassäs<[, ymirkäs<[, yfirtäs<[, ynaqqäza<[ y ybinnisQ.
4) La frecuente presencia de infijos iterativos, diminutivos, etc. en verbos como

*voctcare, *perdicare, *follicare, *siccinicare, *quaesitare, minitor, y en täwlaqa,

färmaqa y naskär.

5) La frecuente presencia de un sufijo {-n} (de origen no totalmente claro) en la
formaciön de verbos como parsän, castän, farkän, etc.

6) Algün caso de diptongaeiön o > ue (dubayld).
1) La eliminaciön de la labial en sub (vgr., en salläl, salläk, sallar, sassat, sukktiz,

etc.48.
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47 La existencia de este sufijo, bien sea diminutivo o simplemente atributivo, explica el mozara-
bismo alpechin (depee «pez», sin duda en razön del aspecto y mal olor de esta sustancia, llamada en
Alcalä zingil, diminutivo mozärabe del ärabe nijz «inmundo» con metätesis).

48 Datos obtenidos con posterioridad a la impresiön de estos materiales producen las siguientes
correcciones:

a) A la vista del marroqui bukkär «agujero de desagüe» (cf. p. 186), parece llevar razön Garcia
Gömez frente al propuesto häpax lukkär.

b) dubäyla en p. 191 y 203 no serä romancismo, sino el diminutivo del ärabe dubia, con el sentido
de «incordio», frecuente en textos medicos, usado metaföricamente.

c) Hay que desistir de sisu en p. 193, pues en el pasaje citado ha de leerse pusäys, diminutivo de

pis(sa) «pene», romancismo atestiguado en Alcalä, pero ya presente en la Ihäja de Ibn al-Xafib
(I, 447), en un verso licencioso dirigido a la poetisa Nazhün: walaw ab?arat bissatan sammarat/ kamä
'awwadatniya sirbälahä Y si viera un pene se arremangaria, tal cual habiame acostumbrado a sus

zaragüelles).
d) Tenemos nuevos datos sobre jaqram (p. 208), aün no definitivos, pero que parecen modificar

la sugerencia etimologica hecha.
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