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Ojalá es la palabramás
mora del diccionario.El ojo de
Alá se proyectaenella sobreel
deseadoporvenir.
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Resumen

Los arabismosconstituyenun rasgooriginal dela lenguaespañola.Refle-
jan la intensaconvivenciade judíos, moros y cristianosen la Españamedie-
val. Este léxico y el talantey pensamientodemuchosdirigentesárabesy cris-
tianosen el pasadodeben facilitar hoy la integraciónde la inmigración
magrebí.

PALABRASCLAVE: Arabismos. Convivenciamedievalen A-Andalus.
Multiculturalidad. Integración de los inmigrantes del Mabreb.

Abstract

Arabisms constitutean original featureof te Spanishlanguage.Theyre-
flect the intensecohabitationamongJews,Moors andChristiansin medieval
Spain.This lexicon andthe approachand way of thinking of manyArab and
Christian leadersin the pastshould facilitate todaythe integrationof Maghre-
bi immigrants.

KEY WORDS:Arabisms.Medievalcoexistencein Al-Andalus. Multicultu-
ra/Uy Integration ofMagia-chi immigrants.

¿Suma la lengua castellanamás de cuatro mil arabismos?Los expertos
sostienenque ese es, máso menos,el cómputo(LAPESA, 1981: V, 33) y que,
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aunquebastanteshan ido al arcénvenerablede los arcaísmos,estánen activo
muchos más de los copiados miméticamente en libros de texto.

Hoy parece renacerunasensibilidad alineadacon la culturahispanoárabe.
Sucesos y personas han caldeado el ambiente:

La formulación contundente, no exentade recia polémica, por Américo
Castro, de unacultura medievalfraguada en la convivenciaintensade judíos,
moros y cristianos, lanzada y reformulada en La realidadhistórica de España
(1962), De la edadconflictiva (1961). Cen’antesy los casticismosespañoles
(1966),Aspectosdel vivir hispánico(1910).entreotias obras, y seguidapor
sus epígonos Gilman, Márquez Villanueva, Rodríguez Puértolas, etc.

Los trabajos de arabistas intuitivos y rigurosos, como Julián RiberaTa-
rragó y Miguel Asín Palacios, para recuperar a poetas,historiadores, geógra-
fos, botánicos, filósofos y místicos de la España musulmana.

El descubrimientode las jarchas mozárabes por Stern (1948) y Emilio
García Gómez (1952), noticia sensacional para las literaturas románicas o
como escribió bellamente Dámaso Alonso, una «primavera tetnprana de la lí-
rica europea»(1949).

• El protagonismoimparabledel mundo árabe en la política y en la eco-
nomia.

• La presencia cada vez más acusadaen nuestro país de inmigrantes de
los países del Magreb, especialmente de Marruecos.

• La extensión de un mundo sin fronterasque abogapor la interculturali-
dad y la integración de los pueblos.

• El diseño del nuevo ordenamiento educativo (LOGSE, 1990) en cuyo
programa para la educación obligatoria introduce el reencuentro intermitente
con los valores que demanda la sociedad actual: formación en la tolerancia,la
paz,educacióncívica, es decir, los llamadostemastransversales.

Qtíiitis estosmóviles han avivado la simpatíao la riuriosidacl o la necesi-

dad de saber más de lo hispanoárabe,incluido el caudal de arabismos.ese
trasvasede términosárabes o arabizados arraigados en las lenguaspeninsula-
res de origen románico. Así en la castellana y portuguesa, en especial.

Sigue un recuento de los más familiares, o porque persisten vivos en
nuestravida cotidiana, o porque, ya muertos,saltan en productos relevantes de
nuestra cultura: historia,literatura,arte, instituciones, etc.

No faltaráel intentode recuperarciertas expresiones fraseológicas y pare-
miológicas,-c-alco- de fórmulascoloquiales -y-refranes de-los h•isp«noárabc&

¡ A la maneralapesiana,aunquebien lejos de su amenay rigurosa relación en su ya clási-
ca Historia de la lenguaespañola,enriquecidaen sucesivasediciones(9~, Madrid,Grajos. ‘¾.
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1. Léxico militar

La organizaciónde la guerranos legóun vocabularioquetodavíase resis-
teal olvido.

Jefeso adalidesplaneabanacelfaso expedicionesanuales,ocasiónde correrí-
aso algaras,efectuadasnormalmenteportropasescogidaso almogávares(como
aquellasde lacoronade AragónquepusieronespantoenelMediterráneooriental).

El éxito y la buenafoi-ma secelebrabanconalardeso exhibicionesmilita-
restraslas hazañas,adornandolas crinesde los caballosconcintasmulticolo-
reso jaeces,taleslos quemencionabaJorgeManriqueen sus Coplas.

Cuandoel encuentroconel enemigoeradesafortunado,habíaquerescatar
aquieneshabíanquedadocomo rehenes.

Losguerrerosse protegíancon un cascoo almófar, se armabande dagas,
azagayas,gumíasy alJánjes,colgadosdel tahalí, guardabansusflechasen la
aljaba y se protegíancon un escudoovaladoo adarga, así laque anacrónica-
menteabrazabadon Quijoteen un incógnitolugarde laManchao llanura.

Caballeroso alféreces montabana la jineta los caballos ligeros o
alfaraces, muchosde color canelao alazán, a los quepicabancon espuelaso
acicatesparaconseguirrápidasevolucionesalgalope.Son los mismosdóciles
y elegantescaballosdepurasangreárabecapaceshoy derealizarvistosospa-
sos del toreoecuestrey en las escuelasdeequitacion.

Se avanzabay se iniciabanlos ataqueso rebatosal sondel tambory delas
trompetaso añafiles mencionadosen el romanceromorisco.Con semejante
estrépitode cajasy tamboresmarchabanlosterciosespañolespor Europahas-
ta producirsustoen lospueblos.

En la retaguardiao zaga(dedondezagueroen la modernajergafutbolísti-
ca) las acémilaso bestiasde cargatransportabanla impedimenta.Los acemi-
leros aparejabanestascaballeríascon arreoscomo la enjalmay la albarda, su-
jetasa las ancascon correaso ataharres, lajáquimao cabezada,y marchaban
tirandodel ramalo ronzaly arreándolascon azoteso zurriagos.

El ejército adelantabasusespiaso atalayas,pero las ciudadesy fronteras
se defendíanconalcazabaso alcázares,gobernadosporun alcaide.

Almenas y barbacanasresguardabana los que disparabandesdeel
adarve.

No faltabanen las fronteras más conflictivas las rábidas o conventosde
monjessoldados,con sorprendentesimilitud en las OrdenesMilitares cristia-
nas.(La toponimialo recuerdaen La Rábida(Huelva), San Carlosde la Rápi-
ta (Tarragona),La Rábita (Córdobay Granada)y, quizás,Calatrava (Ciudad
Real)y Rota(Cádiz).

La marina, mandadapor el almirante, construía barcoscon susaparejosy
jarcias en los arsenalesy carracas.

Los remeros,la mayoríaforzadoso condenadosa gurapaso galeras,eran
castigadospor el cómitreo subalternocon un vergajoo corbacho.
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2. Agricultura de ayer y de hoy

Moros y moriscosperfeccionaronel sistemade riesgo aprendidode los
mozárabeso cristianosque vivieron entre árabes.Así surgieron las feraces
huertasde Valenciay Murcia.

Las aguassubterráneas,extraídascon norias y arcaduces,las fluviales de
ríos y de manantialeso a/faguaras, embalsadasen albercas,regaban,a través
de acequias,los huertos plantadosde alcachofas,acelgas,alubias,arroz, be-
renjenas,sandíasy zanahorias.

El alqueríasy almuniaso cortijos,dotadosdc lagaro jaraíz, se cultivaba
alfiz/fa y algorrobasy frutalescomo la naranja, lima, toronja y el albérchigo,
más el algodón,el azafrán y la cañade azúcar,productosorientalesintroduci-
dos por primeravez en Al-Andalus,es decir la Españadominadapor los ára-
bes.

Con la pajade las mieseso la hierbasegadase fui ¡iiabanconoso almiares
y el granosealmacenabaen los alfolíes o alholíes2,pal-amolturarloen aceñas
o molinosharinerosmedianteunacompensacióno maquila, pai-aluego cocer-
lo y venderloen tahonas.La aceituna,en cambio,se molía en la almazara,
dondecorríael alpechino hezdel aceite.

Como puedeapreciarse.buenaporción de frutas y verdurasde nuestros
actualesmercadosperpetúansu denominaciónárabe.

3. Jardinería, silvicultura y fauna

Los árabeshispanosse mostraronjardincí-osexpertos(la Alhambra o el
Palaciorojo y el Generalifeen Granada,y los alcázaresde Córdobay Sevilla
ya sonun tópico),en dondelos arriateso filas de plantasconjuntabanla alba-
haca,el azahary los jazminescon azucenas,adelfosy alhelíes, encuadrados
en setosde mirto o arrayán a la sombrade los tamarindosy de los cedí-osy
alercesquerecibíanel aguaderiego en un hoyo al pie o alcorque.

Por los bosquescrecíanlas encinascon bellotas, el almezy el acebuche,
la anca tan útil en silleteríay banastería,y otrasplantasvariadascomojaras,
aulagas, retamas,la alhucemao espíiego, el ahnoradaxo mejorana.y una
setasabrosa,el mízcalo.

En tierrascon riquezaforestalse arrastrabala maderapor los ríos o sepa-
sabanpersonasy animalesen las barcasde troncoso almadíast

Los moros dieron a conocerel sándaloy el bambú; y arábigosson los
nombresdel zorzalo tordo,el alcatrtz, la gacela. el chacal, la marmota,el ja-

2 Queluegoderivaronen los pósitoso depéshosmunicipalesde granoenel antiguo régi-
men.

Se practicóen la sierradeSeguray parecetenervida eneí alto Tajoy en ríosdelPirineo.
Recuérdese El río quenoslleva (1962), dc JoséLuis Sampedro.
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bali, alacrán, galápago,la apreciadapalometadel sur o japutay el marrano o

cerdo prohibido

4. Artes, oficios y ciencias

En sus tareas los moros tenían fama de laboriosos,aunque,como en todas
partes,no faltaban los gandulesquesentían galbana.

Zagales,rabadanesy gañanes,protegidoscon zahones(calzón de cuero
abierto a media pierna),provistos de zurrón con odre parael aguao zaque,
apacentabanlas resescon cuya lana se tejían alfombrasy el barragán imper-
meable, o el tiraz estampado,quecompetíancon telas orientales como el frs-
tán egipcio,el aceituní(procedentede Zaitún, ciudad de China), o los atavios
de seday algodón,materia estaparaproducir la guata.

La elaboración y curtido del cuero produjo en Córdoba o a su estilo losfa-
mososcordobanes,además de la badana y el guadamacil,que era una piel
adobadao perfumaday con dibujos.

Alfarerosy alcalleres torneaban en el alfar tazas,alcancíaso huchas,ja-
rras y botijos o alcarrazas,comolas de la coplaandaluza:

Para alcarrazasChiclana,
paratrigo Trebujena,
y paraniñasbonitas,
Sanlúcar de Barrameda.
(CABALLERO, F.,370)

Artesanosdel marfil elaboraban preciosasarquetasque, en ocasionesse-
ñaladas,regalabana los reyescristianos.

Joyerosy bisuteros,maestrosen la ataujía o arte de las incrustaciones y
en el albaite~o ensarte de cuentas y abalorios o cuentecillasde vidrio, con-
feccionabanalhajascomo ajorcas o pulseras,arracadaso pendientes,alfile-
res y dijesde azabache;o engarzaban,con la ayudade alicates,el aljófar en
collareso argollas,términoestequegozade buenasaluden Hispanoamérica.

En las almadrabassureñasse pescabael atún, conservadoen escabeche,
procedimientomuy antiguoen el Mediterráneo.

Labriegosy caminantesguardabanen la alforja o en la talega la cecina
del atúno mojamacomoprovisiónde boca.

Barcosmercanteso patachesreparabano cargabanhastala tara o peso
permitidoen atarazanaso dársenas.

En la Avila de [296 existía la calleAlhatería, quehoy llamaríamos«delos bisuteros»,
porqueensañabanenhilo cuentasy collares: «ALI-IAITE, detárabealjait, ‘el hilo, el sartal -

Antiguo joyel o joya» (DRAE, 1970). (TEJEROROBLEDO: «Onomásticamedievalde Avila,
Salamancay Segovia»,CuadernosAbulenses,19. 993, 160).
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Losminerosextraíanazufre,el almagre o almazarrónrojo paralos suelos,
albayalde(carbonatode plomo)parapintar, y el azogueo mercurioen Alma-
dén,que quieredecir “la mina”, continuandola explotaciónde los romanos.

Los maestrosde álgebra tratabande algoritmos,guarismos(del nombre
del matemáticoárabeAI-Jawarizmi) y cifras, que salieronde Españaen la
EdadMediaparahacerseuniversales(OLIVER, 1942: 24).

El alquimista, rodeadode alambiques,matraces,redomasy alquitaras -

así montaríasu cámaraconotros fines la habilidosay perfumeraCelestina(1)-
destilabaalcohol y elixir, y preparabajarabes conmejunjeseficaces,a veces,
contralajaqueca.

El mismo profesionalobteníala triaca, antídotodel venenoo regaljar; o
manipulabanel ámbar,el alquitrán paracalafatearembarcacionesy servir en
fontanería;el talco, la laca, elalcanfor y lanafta.

El titilar de las estrellasen las nochesandalusíes favorecíalas observa-
cionesde los astrónomos,queconfeccionabanalmanaques,sabíanmuchodel
auge,el cénity elnadir, y nominabana las estrellas:estasRigel,Algol, Rigel;
aquellasAldebarány Vega.

Los médicosdiagnosticabanpor doloresen la nuca y recetabanremedios
quese aplicabana los enfermoscomo si se tratarade un talismán. Asimismo
tratabanalgunasdolenciascon el amargoacíbar extraído de un cactus o el
azucaradojulepe.

Ejercíansus profesionesalfayateso sastres,alfágemeso barberosy el ve-
terinarioo albéitar, nombressustituidosa partir del Renacimientopor sus do-
bles de raíz latina, porque se apuntarona la modade un presuntoprestigio.
Pero alfayate y alfrgeme continúanhastael día de hoy entrelos patroními-
cos6.

5. En la casa:decoración,mobiliario, vestido,cocina

Aib¿fUles y alarlfes construíano reparabancasasen aldeas,arrabaleso
barrios de la medinao ciudad,cuyo saneamiento,trascavarzanjas(OLIVER,
1942: 24), se asegurabacon albañalesy alcantarillas con sus conductoso
atarjeas,y usabanlaalmádenao martillo parapartir la piedrade los cimientos.

Trasdescorrerel cerrojo o almud de la puerta,equipadaconel llamadoro
aldaba,el portal o zaguánentrabaa lacasaen propiedado alquilada,dividida
en alcobaspor tabiques,másel desváno zaquiza¡ntaunqueen el sur cundía
másla azotea.

Menéndez Pidal forjé, en 1951,andalusí‘perteneciente,relativo, AI-Andalus’ paradis-
tinguirlo de andaluz“pertenecienteo relativo a Andalucía”distinción muy oportunaque no
siempreseusaconprecisión(LAPESA, 1981: 148).

6 Bastaabrir, porejemplo, la Guía telefónicadeMadrid, dondeencontramosAlcaide, Al-
cántara(puente),Allageme,Alfayate,Almarcha (prado),Almunia (granja), Almagro...
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La pocaluz exterior se colabaatravésde las celosíaso ajimeces,colocados
en el alféizar o salientede la ventana,ajustadasestascon cercoso alfarjías y
cerradasconfallebas.

Soladaslas estanciascon baldosas,se decorabanconfrisos y azulejos.
Lascasasprivilegiadas,quesolíantenerpatio conpozoo aljibe, lucíanatauri-
quesabasede ornamentaciónvegetaly taraceasde maderasincrustadas.

El ajuar de la novia, comprometidacon un mocito garrido, reuníaalmo-
hadonesy cojines parala tarima o aposentode labory estar,almohadas,man-
diles, alfombrillas, jofainas, toallas, candiles,acetresy utensilios vadosde
cocina.:almirez,garrafas,alcuza ‘ o aceitera,bandejaso bateasdondeservían
las azafataso criadas,hornillos portátiles o anafesy vajilla de loza colocada
en anaquelesy alacenassostenidaspor alcayatas,aménde útiles de limpieza
comolaaljofifa o bayeta.

Aunquehabitualmentelos moros se sentabanen el suelo,a vecesdescan-
sabanen un bancolargo o sofá.

En el vesturiovariopinto podíanversezaragUelles(pantalonesbomba-
chos),aljubas o jubones,queparaocasiónseñaladase adornabanconborda-
dos o alamares;batas, chalecos,chilabas, gabanes,chupa,albornozy alme-
jía, perola gentecorrientese cubríaconun mantobastoo almalafa.

Se preferíaun calzadoligero comolas babuchas,aunquetambiénusaban
los finos borceguíes.

La cocinahispanoárabe,que se condimentabafuertementecon especias
comolaalcaraveao comino silvestre,popularizóla albóndigay unapastade
harinay miel, elalcuzcuz,asícomopostresexquisitos:frutas en almíbar, alfe-
ñiques,alfajores, alcorta y el arrope q~sepreparabanconcalabazay caldo de
higostempranoso albacores.

6. Vida religiosa

Profundamentereligiosos,los musulmanesde la aljama rezabanen plena
calle o en la mezquita,cuandoel almuédano,desdeel alminar o campanario,
convocabaa lazalau oración.

Al servir directamenteel aceitedesdeel propio envasecomercial,eí sentidoprácticoha
orillado la alcuza.A ver si, pasadoslos años,seentiendecon nitidez el poemadel desemparo
que esMujer conalcuza,de DámasoAlonso:

¿Adóndeva esamujer.
arrastrándosepor la accra,
ahoraqueesyacasidenoche,
con la alcuzaen la mano?..-

(Hijos de la ira (1944),Poemasescogidos,Madrid, Gredos,1969,92-98).
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Con respetoescuchabanlas suraso versículosdel Corán y guardabanel
ramadáno mesdeayuno.

Venerabana susermitañoso morabitosy escuchabanla doctrinade susal-
faquíeso sacerdotes,aunquetemíanla intoleranciade los religiososalmorávi-
des,mientrasquelas mentesmásselectasseguíanla místicasufí.

Con grandesmuestrade dolor enterrabana los muertoscolocadosen un
ataúdy los albaceaso testamentarioscumplíanla última voluntaddel falleci-
do.

7. Ocio y vida social

Losmorosse intercambiabanzalemaso saludosefusivosy ceremoniosos.
En las fiestasarmabanalboroto y alharacas tocandoel albogueo dulzai-

na,el panderoo adufe,lagaita y laguitarra.
Losqueibande jácara callejeabanconruido o algarabía,disfrazadoscon

máscarasy dandola matraca.
Poetasdel califa, del emir o de los reyesde talfas componíancasidas,y,

en el harén,perfumadoconinciensoo benjuí,se cantaban,al son del laúd, zé-
jeles y moaxajas8 rematadasconjarchas finales, muchasvecesemprestadas
de las coplillaspopularesen el mismísimoromancede los cristianos:

Decid vosotras,ay hermanillas,
¿comocontenermi mal?
Sin el amigo no viviré:
Volaré a buscarle(GALMES, 1994:38).

Mientras, los cortesanosjugabanal ajedrezy, moviendo el alfil, dabanja-
que mate,queen persasignifica“el sha(esto es, el rey) ha muerto” (LAPE-
SA, 1943: 51).

Terciabanlas alcahuetasentremancebosmequetrefes,coimasy da¡frs
acicaladas.

Los hombresfumabanhachív al tiempo quebarajabanlos naipes,reían a
carcajadaspor una buenabazay contabanquefulano habíasido castigado
conazotes,quemengano,de semejanteclaseo ralea, estabaen la mazmorra
por jaque o perdonavidasy asesino,y que zutanoparecíaun mamarracho,
vestidode esejaez.

Jugadoresprofesionaleso tahúres aventurabansu dinero enjuegosdeda-
dos o azar.

Un recadoo noticia feliz se agradecíacon propinao albricias.

DámasoAlonso ideó la transcripciónn¡uguasaja, «másacertadadesdeel españolac-
mal». Alvaro Galméspretieremuasa/a (GALMES DE FUENTES,A.: Lis/archasinozárabús.
Formaysignificado,Barcelona,Crítica, 1994, 12-13).
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Los señorescazabanen los bosquesy baldíosmontandocaballoszainoso
castaños,soltando,desdeperchaso alcándaras,avesde cetreríacomoalcara-
vanes,sacres, neblísy alcotanes.Al atardecer,los cazadoresregresabanfa-
rrucos, aunquebaldados.

8. Administración municipal y comercio

La actividaden el zoco se animaba con los puestosde telas de color azul,
añil, carmesíy escarlata.

Había mercaderescicateros y mezquinosquenadaofrecíande balde.
Otros, charlatanes,que halagabana Fátima, Aja, Zara, Miriam, Zenaida...,
muchachitaszahareñaso desdeñosascon vestidosjarifos o vistosos, niñas
que,tras sus velos,difícilmente ocultabanunos ojos zarcoso azules,los ojos
masalabadosen la lírica tradicional:

Ojosgarzoshala niña:
¡quién ge los namoraría!

Campesinoscazurros insistíanen venderunacosabaladí, al par que mu-
chachosjuguetonesembarazabanel tránsito.

El alcalde,alguacil y el juez o zalmedinacoordinabanlos asuntosde la
vidamunicipal.

Los recuerosy arrieroscon sus recuasrecorríantodoslos caminosen ca-
ravana parala compraventade quintales,arrobas y fanegasde aceite,trigo,
higos, dátiles,pasas,pescado,etc.,quese pagabanen maravedís,monedaacu-
ñadaen laceca,unavez satisfechoslos arancelesy tarifas deaduana,aunque
ciertosartículoscirculabanhorros o libres de gabelaso derechos.

Talesvendedoresambulantes,quesolíanseraljamiados,porquecompren-
dían lo suficientela lenguade los cristianosy se entendíande maravilla con
suscolegasdel otro lado de la frontera, aprovisionabanla alhóndigao silo del
pueblo, reuniendoen el almacénotras mercancíasno averiadas,recibiendola
correspondientenotade entregao albarán o formalizandoun contratopor me-
dio de documentoso albalaes.

Algunosbienesmueblesse vendíanen almoneday todotrato se rubricaba
conelalboroque,conviteo robraentrelas partes.

El almojarife del alfoz o distrito cobrabaalcabalas,mientrasel almotacén
o funcionariomunicipal responsabledepesasy medidas,comprobabalaexac-
titud de azumbres,zafras,del cahízy celemín.

Juandel ENCINA: Cancionero(ALtN: n0 26; FRENK, n0 250).
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9. Otros arabismos

Sabemosque al recorrer la geografíapensinsulartropezamoscon múlti-
ples nombresarábigosparamontes,ríos y poblaciones,unosmeridianamente
identificadosdesdeantiguo y otros dilucidadostardíamente.Toda una ono-
másticasingular

Nuevosarabismoshan sido propuestosrazonablementepor los estudiosos
(PEZZI, 1995),espoleadospor esostérminos incógnitosde nuestralenguaque
en diccionariossolventesconstancomo de origen incierto: achicar; adobar
“aderezar,guisar,perfumar”,aloja o bebidacon miel, bacía de barbero,bella-
co, boquerón,bufete“mesade escribircon cajones”,buhonero,burdel, cable,
cairel “adorno”, cazón,el pez que se adobaba,chaqueta,chuleta,chulo, chu-
rro, enagua,follón, fullero, gabarra, galán, gálibo y gandalla “ociosidad y
bribonería”,quepuedeexplicar la gandallatradicional o cantargeográficoen
bocade pastores,esquiladoreso vendedoresambulantes.Así en Correas

Asnosen Jaén, enVillacarrillo, trigo;
burrosen Beogíbar, enTorafe, frío;
hombresen Baeza, en Villanueva,gala;
mujeresen Ubeda, enBeas,frescura;
bueyesen la Serena tontosenHornos,
mentirasen Sayote; bellacosen Segura.

O la más cercanay precisa,recogidaen Fresnode Torote (Madrid), por
GarcíaMatos II:

Ahoraqueestoy de vagar los tiradoresdebarra.
voy acantarlagandalla.. Paracuellos,los borrachos,
En San Sebastián,pastores, quebebenen porcelanas.
en Alcobendas,las damas. En Ajalvir, la aceituna,
Fuencarral.las belloteras, quees comidaregalada.
En Madrid, las cortesanas. En Daganzo,el buengarbanzo;
Torrejón,los buenosmozos, en Cobeña,la cebada...

Tambiénintentan explicarsecomo arabismosgarete, gal-rapiñar, gorra,
guirigay, grupa, grupo, guapo,guedeja,hampa, haragán,jerigonza,joroha,
jota, levadura, loba o vestiduiade estudiantes,manta,mañerao estéril,niara-
na, mogollón,nata, oasis,ogí-o, parias o tributo, pilpil ‘‘cuiidirnc.nto’’, sorbete,

Suponeniosque Beogíbarserá Begíjar;Sayote.Sabiote:Torafe. lznatnraf; Villanueva.
VillanuevadelArzobispo;Segura,Segurade la Sierra:todosen Jaén.

Cancioneropopular dc í~ p¡-o¡‘¡neja ¿le Madrid. l3arcelona-Madrid, 1951—1960.n 429.
Melodía 776,cnt. lIt.
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pizca, quincalla, quinqui o quincallero,racha, ráfaga, recatón o revendedor,
ropa, rufián, rufo ‘abandonado,flojo’, saco,tecla, cafre, toca, truco, truhán,
turbante,zarpar, zurrar, etc.

Incluso los univesalespícaro y quijote, de tan escurridizoétimo, pueden
inventariarseentrelos préstamosheredadosde la vivenciasecularcon losára-
bes:

* Quijote o quixote: ‘Parte superiorde las ancasde la caballería’ y ‘pieza
del arnés destinadaa cubrir el muslo’; es probableque su origen esté en el
árabekisat, ‘piel dura de un animal desollado’,y también ‘correa’ (PEZZI,
1995: 117).¿Quéintencionalidadsubyaceen el nombredel másgenial caba-
llero cuerdoloco?

* Pícaro: ‘Tipo de personadescarada,traviesa,bufonay de mal vivir, no
exentade ciertasimpatía’,segúnla Academia,quelo considerade etimología
muy discutida

Bonilla y SanMartín propusoun origenárabeparael vocablo, sobrenom-
brede GuzmándeAlfarache(1599), primeranovelapicarescaen la que figu~
ra.

De acuerdocon la semánticaoriginada,avaladapor Autoridades,y con la
intuición de Bonilla, ElenaPezzi, cree, tras razonamientoscoherentes,a los
queremitimos(1995: 114-115),que suetimologíaprocededel árabebikr, ‘jo-
ven, mozo,vtrgen’, que con unavocalde apoyosonaríaa los castellanos*pj§
car.

10. Fraseologíaen la vida corriente

Es sorprendentequedebamosdesignarcon nombreárabelos objetosmás
habitualescomoalmohada,jarra, taza,albornoz,etc.

Más llamativo es que ciertos usoscomunicativosy expresionesdel senti-
mientoreligioso hayansido calcadosde la fraseologíamusulmana:

Esta es su casa,signo de la tradicional hospitalidadsemita.Estabade
Dios queiba a pasar, parala conformidadcuasifatalistacon los designiosdi-
vinos. QueDios guardey queDios mantenga,como veneracióny tratamiento
de respetohacialos ausentes,asícomo tenerbuenao mala estrella.

Dios le ampare, respuestaal pobremendicante.Si Dios quiere, condicio-
nal permanentede cortesía,améndeconfianzay dependenciadela divinidad.

Bendita seala madreque te parió, la máximaexpresiónpopularde enea-
recímiento.

Y por ahí andanotras más o menos coloquiales:burla burlando,yendo
que íbamos,hasta, he de he aquí, hélo, ¡hala!, ¡arre!, guay,de marras, de
balde y en balde, ¡so!, mas ningunacon el arraigodel ¡olé! (¡Alá lo quiera!),
lo queviene a mostrarla inmersiónpeculiarde unasvidas cruzadaspor siglos
de trato cotidiano.
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11. Paremiología árabe

Plenamenteincorporadoslos préstamosárabes,pasaroncon naturalidada
las formasdel lenguajerepetido,es decir, a los dichos,refranes,frasesproveí>
biales,etc.

He aquíalgunosinventariadosen Correas:

Alcaravánzancudo,daconsejoy parasí n.o tiene ninguno(27).
Ai/úyatede las mentiras,todoel pañohacetiras (29).
Alfayateque no hurta,poco mediacon la aguja.
Alfayate sin dedal,cosepocoy esomal; o cosepoco y parecenial.
El alfaya/ede la encrucijada,íue poníael hilo de su casa.
El al/U yatedet Cantillo,quehacíala costurade baldey poníael hilo.
Algarabíade allende.queel que la hablano la entiende(3<)).
Berenjenasa Almagro (82).
En casadel albogiterotodos sonalbogueros(186).
En el almonedo,ten la barbaqueda(188).
En el almonedo,ten la bocacíue.da.
A,-rieros somos,y nos toparemossolos(233).
Halagar con la colay mordercon la boca(233).
Más matóla cenaquesanóAvicetia (295).
Más vale serhorro(libre) de 1-jametequecautivode Ah (303).
Mcmirno tiene ahabala(308).
PorSan Sebastiánya lo ve el recueroen el andar(406).

Crecenlos días.
Si vosAjo, yo Ah (462).

Pero hay otro conjunto en el que la correspondenciao es rigurosamente
textual con refranesárabeso quedaen pura idea (GARCíA GOMEZ, 1970:
8), cuestióndesapercibidaparalos no iniciados.

Copiamosalgunosde los concordadosen nuestratradiciónproverbial, in-
cluida la sefardí,-por el-maestroEmilio GarcíaGómezen Al-Andalus (1970,
1971, 1972, 1977):

Al hombre osado,la fortunale dala mano.
A pobreza,no hayvergtienza.
Cadacubahueleal vino quetiene.
Cuandocaela vaca.aguzanlos cuchillos.
Cuandotuvierest¡ti nial vecino, no rueguesquese te vaya.

no vengaotro peor.
El buenalimentocríaentendimiento.
El quea largavida llega. muchomal vio y más espera.
El quea los suyosse parece,honramerece.
El que algo quiere,algo le cuesta.
Envíaal sabiocon la embajada,y no le digasnada.
Huí del culantro(cilantro), y naciómeenla frente.
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Gil García,negociadenochey encúbresededía
La buenapresenciaexcusala pregunta
La másruin cabrasecagaenla herrada.
Lo quesobra,en vezde hacerfalta, estorba
Mal de muchos,consuelodetontos.
Mal navegala naopor la tierra
Más vale vergilenzaen rostroque dolor decorazón.
Mis hijas casadas,mis ansiasdobladas.
Nadietiendamásla piernadecuantofuere largala sábana

(Quijote, II, 53).
Porlo pasadono estésmanoen mejilla
Quiendel alacránestápicado,la sombrale espanta.
Quienfuea Sevillaperdiósusilla.
Quienmássabe,mayoresdudastiene.
Quiense guarda,Dios leguarda
Quien tienehijos y hijas, consuegracon perrosy gatos.
Uno piensael bayoy otro el quelo ensilla.
Sananlas cuchilladasy no las malaspalabras.
Véngomeacávecina, porquitarciertamohína(tristeza)
Vestidosemprestadosno calientan

Y unoscuantosmásde la tradiciónárabesobrela ya nombradaAja (Aisa,
Haxa, Axa), mujer dementey ridícula, pero generosa(GARCíA GOMEZ,
1975: 24 1-245):

Haja la enlodada,ni viuda ni casada.
Haja no tiene quécomery convidaa gliéspedes.
Hajano tienequécomery dalo suyoa los pobres
1-lajasegura,buscamalacura (Los cuatroenCORREAS,232).
Axa no tienequécomery traeconvidados.
Cuales Axa, tal casamanda
Cuales Constanza,tal casamanda(CORREAS,131).
Cual esel ama,tal casamanda.
~Dedóndeadónde,Haxaconalbanega?’2HáceloHajay azotana Mazote(CORREAS,230).
PorestoperdióHaxasucasa,por serluengay ancha.

12. Talantedel poder y el pensamiento

Avivar la memoriahistórica puedeencenderla curiosidady la sorpresade
ver que a estainsólita andadurahacia la toleranciay la interculturalidadse
hansumadosiempreincontablespersonas,receptivas,en abrazocomún,vía a
unasociedadconvivencial.

¡2 Tocaseñoril.
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Todoshermanadospararecuperarel talantede aquellossiglos deentendi-
mientoentreespañoles,ya veneraranlosEvangelios,el Talmud o el Corán.

Puesbien,entretantosquelaboraronpor la conciliaciónhispana,he aquí
una selecciónde nombrescon actitudessugestivasy palabraparatodo tiem-
po ¡3

1. Capitulacionesde Teodomiro,gobernadordeOrihuela, con el hijo de
Muza

Fueen tiemposde invasión,cuandola fragmentacióngoda rompióel cin-
turón de la resistencia;dos añosdel misteriosoocasode don Rodrigo. La su-
mísion de Españaselogró no tanto a golpe dealfanjesinoen la mesade nego-
ciación,casisiemprerespetuosacon el vencido:

«En el nombrede Dioselementey misericordioso-Escrituraotorgada
por Abd al-Aziz ben Muzaben Nusayra Teodomirohijo del Godo.

Queestese avienea capitular,aceptandoel patronatoy clientelade
Alá..., conla condiciónde queno se impondrádominio sobreél ni sobre
ninguno de los suyos;que no podrá sercogido ni despojadode suseño-
río; queellosno podránsermuertos,ni cautivados,ni apartadosunos de
otros,ni de sushijos, ni de susmujeres,ni violentadosen su religión, ni
quemadassus iglesias que él y los suyospagaráncadaaño un dinary
cuatromodios detrigo y cuatrode cebaday cuatrocántarosde arropey
cuatrode vinagrey dosde miel y dosde aceite;peroel esclavosólo pa-
gará la mitad... 5 de abril de 713» (SANCHEZ-ALBORNOZ, 1. 1960:
42).

2. BenHazamde Córdoba(994-1063)o la integridaddeunfilósofo

Sacrificadopor la poesíay la política, ya quesu espíritu rectilíneono con-
sentíala adulación,maldijo a su patria, explotadapor los tiranosy arruinada
por la guerracivil.

Polemistaruidoso, dominabala enciclopediaárabe,cristiana,hebreay
griegay equilibró suespírituen el estudioy en la meditación.Fue unallama-
radapor la verdady la justicia.

Surigor ético y valentíacontratoda injusticia le hicieronincómodo.Escri-
bió de filosofía, poesíay la Historia comparadade las religiones,con adelan-
to de siglos.

Decíansuscontemporáneosqueeramortificantey peligroso:

‘~ Aprovechamosnuestro libro: Convivenciahispana,Madrid, Sociedadde Educación
Atenas,1979.
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«En la mayorpartede las obrasqueescribióhablabatan mal de su
propio país,que los alfaquíesprohibierona los estudiantesque las leye-
ran La cosallegó hastatal extremo,que algunasfueron quemadasen Se-
villa y públicamentedestrozadas».

Tal el sino del intelectualde ayer y de otros tiempos. Susconfesionesre-
tratansu integridad:

«Yo creo que la mayorgracia que puedehacerDios al hombrees
otorgarleunaconciencianaturalmenterectay amigadela justicia, un es-
píritu equitativoy amantede que el derechotriunfe... La fortalezaconsis-
te en sacrificarla propiavida endefensade la religión, o de la familia, o
del prójimo oprimido, o del débil que buscaapoyocontrala injusticiade
que es víctima, o de la propia fortunao del honor propio menoscabado
inicuamente,o de cualquierotro derecho;la tibiezaenla defensade cual-
quierade estosobjetosquehemosenumeradoes cobardíay debilidad»

La inteligenciadel filósofo cordobésseñalóunapautaperpetua:

«Fíate del hombrereligioso,aunqueprofesereligión distinta de la
tuya,y jamáste fíes del hombreligero y descreído,aunqueparezaprofe-
sartu propiareligión» (SANCHEZ-ALBORNOZ: 1, 23-29).

3. Abenarabide Murcia (1164-1240)y su leccióndedignidad

Profundoe influyentemístico sufí”’ del Islamespañol.¡Alá seacon él! Es-
cribié libros de ascéticay contemplacióncon insólitasanalogíascristianas.

Peregrinóal oriente, retornandoa sustierras de AI-Andalus, siempre
aprendiendoe iluminando. Su ciencia esotéricaes aún hoy senderoy vida
paralos suyos. Estáenterradoen Damascocomo santomusulmán.¡QueDios
lo hayaperdonado!

Sobreun alto personajequele solicité unarecomendación,—la cosayaes
vieja—, Abenarabinoscuentael cortequepreparóal poderososeñor:

«Guárdatede aceptarun regalode la personaen cuyo favor hiciste
algunarecomendación,puesesoes pecadode usura,prohibidopor Dios
y su Profeta.Algo parecidome ocurrió a mí en Túnez, de las tierrasde
Ifriquía: uno de los personajesprincipalesde la ciudadme invitó a su
casaparahacermeun agasajoque me teníapreparado.Aceptéel convite,
peroencuantopenetréen sucasay me ofrecióel banquete,me pidió una
recomendaciónen su favor paracon el gobernadorde la ciudad Como
efectivamentemi influenciaconesteeratantaqueseguíaen todomis In-
dicaciones,accedígustosoa hacerla recomemdaciónqueme pedía;pero

* «Sufismo:doctrinacuyoadeptosllevabanun vestidodesñji, lana»(DRAE).
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inmediatamenteme levantéde la mesasin probarbocadoni aceptarlos
regalos que me ofrecía, aunqueenseguidafui a hacer la recomedación,
que fuecompletamenteeficaz.

Yo en aquellaocasiónno habíaleído aún la senlenciadel Profeta;de
modoque, si obré así, fue tan sólo por dignidad y pundonor...»(ASíN,
1931: 61).

En Vidasde santonesandaluces,al parquerelatala intensidadde la expe-
riencia místicaen hombresy mujeresde AI-Andalus, adjuntaprácticassor-
prendentesen el campocristiano,como el confiar en el propio cautivo para
queseprocurarael rescateen su tierra:

«Abu Yafar al-Uryani era un campesinoiletradoqueno sabiani es-
cribir ni contar; perocuandohablabade la cienciade la unificación, no
habíaya másqueoír... Cogiéronlocautivo los cristianos,tal como él lo
habíaprevisto, pues a las gentesde la caravanacon la cual iba de viaje
les dilo: «Mañananoscogeráncautivosa todos».Y, en efecto,al amane-
cer, se les presentóde improvisoel enemigoy los cogió cautivossin dejar
uno. Hospedáronlehonrosamentedurantesu cautiverio,destinándoleuna
habitaciónlimpia y hermosa,en lacual trabajaba.Luegoconcertésures-
cateconel infiel (cristiano)a quien pertenecía,por la suma,creo,de qui-
mentosdinares.Vino, pues,a nuestratierra paraprocurarsela sumay la
gente le dijo: «Te la reuniremostomándolade doso trespersonas».Pero
él respondió:«No quiero tomarlasi no es recogiéndolade muchasperso-
nas...»(ASíN, 1935:55-6).

Del mismoAbenarabicopiamosla osadaindependenciafrenteal poderde
otro santón,Abu MuhammadAbd Allah al Qattan:

«Llevadode sucelopor el cumplimientode la Ley de Dios, condena-
ba abierta y valerosamentecualquierprevaricaciónqueconocía, sin que
le importaranlas censurasde quienquieraque fuese..Teníaen estasoca-
sionesun celotan vehemente,quefrancamenteacusabaa quien creíareo
de injusticia o pecado, y estosin empachoalgunoy sin que le importase
un bledo...

Dio orden unavez el sultán de que lo buscasenparacondenarloa
muerte,y los esbirroslo cogieronpresoy lo introdujerona la presencia
del visir, el cual lo hizo sentarseanteél. EntoncesAbd Allah le increpé
en estostérmint)s: «¡Tirano,enemigode Diosy de tu propiaalma! ¿Para
qué me buscas?».El visir le contestó:«¡Dios re ha puestoya en mis ma-
nos y te aseguroqueno vivirás ni un di-a más,despuésde hoy!».

El maestrodíjoleentonces:«¡Tú no puedesni abreviarel plazode mi
muerte, ni retrasartampocoel decreto de Dios! Nada de eso sucederá,
aunquel.ú lo pretendas.¡Yo, en cambio,juro por Dios queestarépresente
a tu entierro!»(ASíN. 1935: 130-1).
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4. FernandoIII elSanto(1201-1252)queprefirió la negociación
a la guerra

Caballeromedievalcristiano,valiente y cortés.Alentó el EstudioGeneral
salmanticensey labró catedralesen el primor del gótico: talesBurgosy Tole-
do. Así suaperturaa los sabereseuropeos.

Que realzó la lenguacastellanacuandoromanceóel Liber judiciorum o
Fuero Juzgo.Que conquistóCáceres,Badajoz,Andújar y Jaén,SantoReino.
Más luego Ubeday Trujillo, Medellín, Córdobay Sevilla. Y en todaestaope-
ración conquistadora,rey pocasvecesbatallador,sino diplomáticocon la tre-
guay la capitulación.

Tuvo vasallosen las tres castascreyentesque le honraroncomo rey fiel,
recto,sabio,humildey generoso.

Cuatrolenguasloan aFemandoIII en el epitafio de susepulcroen la cate-
dra] hispalense.Los morosalabaronasí a su rey

«Estaes la tumbadel grandey alto rey
don Ferrando,señorde Castilla,Toledo,León,
Galicia, Sevilla,Córdoba,Murcia, Jaén.
Descanseenpaz. Queconquistótodo AI-Andalus.
El másfiel, recto, generoso,justo, valeroso,
sabio,poderoso,misericordioso,el máshumilde
anteDios y el másgrandeen su servicio.
Querompió y destruyótodossusenemigos.
Y ensalzóy honró todossusamigos.Y conquistó
la ciudadde Sevillaqueescabezade todo
AI-Andalus. Falleció enella —queDios lo haya
perdonado—en la nochedel viernes,22 deRabii
del año650 de la Hégira».

Y losjudíos asílo recordaron:

~<Enestelugar estásepultadoel granrey
Ferrando,señorde Castilla,Toledo,León,
Galicia, Sevilla, Córdoba,Murcia,Jaén.
Que sualma estéenel Paraíso.Queconquistó
toda España.El recto,el piadoso,el generoso,
el heroico,el modesto,el temerosode Dios.
Que le sirvió todossusdías.Querompió
y destruyótodossusenemigosy alzóatodos
los que le amaban.Y conquistóla ciudadde
Sevillaque es cabezade toda España,y murió
en ella en la nochedel viernes,22 del mes
de Sivandel año5012 de la creaciónel mundo
(CASTRO, 1962,39).
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Su hijo Alfonso X contó para la historia la magnanimidad de su padre en
la rendiciónde Sevilla. Era un siglo de caballeros.Estáen la Historia general
de España:

«Los morospidieron plazoal rey para vender suscosas,las que no
podíanllevar; y fue un mesel que ellos pidieron y el rey se lo dio... Y el
rey, a los quepor mar quisieronir, diólescinco naves y ochogaleras;y a
los que portierra, diólesbestiasy quien los guiasey los pusieseen salvo.
Y deestamaneralos envió esterey don Fernando...Y los que por tierra,
que iban para Jerez,eran 300.000y con estosenvió al maestrede Cala-
trava que los guió y los puso en salvo, hastadentro de Jerez»(SAN-
CHEZ-ALBORNOZ, 1960, It: 344).

5. Abu-I-HachchachYusuf1 (1333-1354)y sucódigohumanitario

Rey de Granadaque setomó un respirocuandolas discordiasinternasde
Castillaen los reinadosde SanchoIV, FernandoIV y la minoría de Alfonso
XI.

Le debemosunacodificaciónquereglamentala vida religiosa,administra-
tiva, militar y judicial de su pueblo.Nada máslejos quedos razasen perma-
nenteinculturamotivadapor la luchafanática.

El código de Yusuf respiraderechoshumanosen las accionesbélicas,po-
casvecesrespetadosen los conflictosmodernos.Sensibilidadparael guerrero
e instrucciónnecesariaen la ciudad:

«Todoslos pueblosdel reinoestablecerán
escuelasgratuitasy uniformesensu enseñanza».

Y la éticaobligadadel soldado:

~<Seprohíbea los campeadoreso almogávaresy a los demásindivi-
duosdel ejércitoasesinara los niños, a tas mujeres,a los ancianos,a los
inválidos, a los enfermos,a los ermitañoso frailescristianos,a no sor-
prenderlosarmadoso en ayudadirectadel enemigo...»(SANCHEZ-AL-
BORNOZ, 1960,11:41l-412).

6. De las capitulacioneshonrosaspara lo entregade Granada

En el Realde la Vega de Granada,a 25 de noviembrede 149!. El tiempo
apremia.El asedioparecíaintermianble. Muchaslas gestascaballerescas
comola pérdidade Alhama,noticiadasprimorosamentepor el Romtmncero.

La resistenciade losmoros, tenaz;como quedefendíanuna tierra entraña-
ble y unaciudad de los mil cuentos.
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Los ReyesCatólicospactanla rendición y las capitulacionessonconcesi-
vas y tolerantes;van selladascon el espíritude un amplio respeto.

He aquí fragmentosde la negociaciónfirme: la entregade Granada,el Al-
baicin y losarrabalesse realizaría«pacíficamentey enconcordia»:

«Los dejaránsus casasy haciendas,bienesmueblesy raíces,ahoray
en todo tiempoparasiemprejamás.,sin que les seahechomal y daño...,
antesseránde susAltezasy de susgenteshonradosy favorecidosy bien
tratadoscomo servidoresy vasallossuyos.

QuesusAltezasy susdescendientesparasiemprejamásdejaránvivir
al dicho rey Muley y a los dichos alcaides,y estaren su ley, y no les
mandaránquitarsusaljamasy almuédanos..,y los guardarány mandarán
guardarsusbuenosusosy costumbres.

Que las dichaspersonasqueasí quisieren ir a vivir allendeles man-
den fletar de aquía setentadíasprimerossiguientesdiez navíos grandes
en los puertosde susAltezas..,y que los haránllevar libre y seguramente
a los puertos...y que no les mandaránllevarni llevenpor el peajeo flete
derechosni otracosaalguna...

Que no apremiena los moros a quetraiganseñales.Queningúncris-
tiano seaosadode entraren casade oraciónde los dichos moros,sin Ii-
cenciade los alfaquíes,y quesi entrareseacastigadopor susAltezas.

Quesi hubieradebateentre los moros, que seanjuzgadospor su ley
sarracenay por suscadíessegúncostumbrede los moros.

Que ningunajusticia puedaprocedercontra la personade ningún
moro... y que no padezcapadrepor hijo, ni hijo por padre.

Que si los vecinosnaturalesde Granadao Albaicín y susarrabalesy
de las Alpujarrasy de las otrasdichaspanesque se pasaronallendenos
les agradarela estanciaallá,que tengantérmino de tres añosparase vol-
vera gozardetodo locapitulado.

Que si algún cristianoo cristianase hubiesentornado moro y mora
en los tiempospasados,ningunapersonaseaosadade los amenazarni
baldonaren cosaalguna,y que si lo hicieren seancastigadospor susAl-
tezas.

Quea ningún moro ni mora haganfuerzaa que se torne cristianoo
cristiana.

Que los judíos naturalesde Granada...gocende estemismoasientoo
capitulación...»(SANCHEZ-ALBORNOZ, 1960, II: 485-498).

7. Dep-ayHernandode Talavera(1428-1507)y su nuevosentir

Vio la luz en Oropesa,de cepacondal y de conversos,españolesacorrala-
dospor descenderdejudíoso moros.

Salamancale entregósaberesque luego dictó en cátedrade éticacristiana,
peroa los 35 añospermutófamay fortunapor los jerónimos,religión hispana
acogedorade quienesse sentíanen vivir conflictivo.
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Prior del Prado,en Valladolid, Isabelde Castilla le confió su espíritu.
Obispode Avila, que él no queda,presidió la Juntaexaminadorade Colón y
dio la carapor el granNebrijacuandoestellevó a la reinala Gramáticacaste-
llana.

En 1492,los reyeseligenal mástempladoy tolerantede suspastorespara
misionarGranada.Y allá va con espíritupaulino y desdénde castas:nadade
«yo cristianoviejo soy; tú moro;aqueljudío».

Fray Hernandopalpó la veneraciónde sus rnortscos,porque, vejete,
aprendiórudimentosde árabe:

<Decía quedaríade buenavoluntad un ojo por saberla dichalengua
paraenseñara la dichagente..Y quehabíande tomarde nuestrafe y no-
sotrosdesusbuenasobras».

Y a másllegó suclarividenciaevangélica:

~<Elarzobisposanto tenía muchosalfaquíesy meftis amigos, y aun
asalariados,paraque le informasende los ritos de los moros, y si vieran
quelo eran las zambras,es cierto que las quitara,o al menosno se apre-
cíaratanto dellas,porqueholgabaqueacompañasenal SantísimoSacra-
mentoen las procesionesel día del CorpusChristi, y de otrassolemnida-
des,dondeconcurríantodoslos pueblosa porfía unos de otros, cúal
mejor zambrasacaba,y en la Alpujarra,andandoen la visita, cuandode-
cía misacantada,en lugar de órganos,que no los había,respondíanlas
zambras,y le acompañabande su posadaala iglesia.

Acuérdomequecuandoen la misase volvía al pueblo,en lugar de
Dominus vobiscuin,decíaen arábigoY bara fú.-urn, y luego respondíala
zambra»(GARCíA ARENAL, 1975:52).

Por estoarreciócontraél la Inquisición y, como viento solano,lo releyó
Cisneros:otro espíritu,otros modos:combustiónde Alcoranes,prisa bautis-
mal. Así se incubó la rebelióny se frustró unapastoralde comprensión.

Fray Hernandode Talavera,en su nuevo sentir,se hizo adelantadode Te-
resala santay Cervantes,de los hermanosValdés, Luis Vives y los dos fray
Luis, ilusionadoscon la vueltaal Evangeliolimpiamenteleído.

El arzobispoprecursorde tan naturalperonovedosapastoralfalleció el 14
de mayo de 1507. Hubo plantogeneralenGranada.

8. Cl epitafio de losReyesCatólicos:adiósa la integración

La Españamedieval, mosaicode creenciasy lenguas,estácordialmente
simbolizadaen el epitafiodel sepulcrode FemandoIII el Santo,redactadoen
árabe,castellano,hebreoy latín, comohemosapuntado.
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Eran siglosde toleranciay pluralidad con unacontexturasocialamparada
por los reyes,señoresy protectoresdetodossusvasallos.

Luego, la castacristiana, dominantee incómoda,luchó por marginaral
elementojudío, y no cejó hastaexpulsarlou obligarlo a unaconversiónsince-
ra (conversos,marranos,critianosnuevos)o fingida (judaizantes).

El epitafio único y latino, redactadocon hostilidad sin precedentes,de la
Capilla Real de Granada,essímbololamentablede la convivenciaperdidaen
arasde la unidadsin la diversidad.

Los versoscalifican a los reyesdeprostratores,es decir, queaplastaronla
cabezaa la sectamahometana-¡los españolesde AI-Andalus!-; y que acaba-
ron con lapervicaciao cerrazónheréticade losjudíoshispanos:

«MAHOMETICE SECTE PROSTRATORES
ET HERETICE PERViCACIE EXTINCIORES
FERNANDVS ARAGONVM ET 1-IFLISABETRA

CASTELLAE VIR El UXOR VNANIMES
CATEOLICI APPFLLATI MARMOREO

CLAVDVNTVR HOC TVMVLO»
&Aniquiladoresde la sectamahometana
y destructoresde la obstinaciónherética,
FernandodeAragóne Isabelde Castilla,
maridoy mujer siempreconcordes,llamados
los Católicos,yacenbajoestesepulcro
demármol» (CASTRO, 1962:38-169).

Peroquienespermanecieroncomo conversosy susdescendientesse verí-
an acorraladosdurantedos siglos (xvi y XVII) en un vivir conflictivo: asíJuan
Luis Vives, Teresade Jesús,FrayLuis de León, Arias Montano,Juande Avi-
la, MateoAlemán, Sánchezde las Brozas...

En vida de Cervantesse consumópor completo la oposicióncontra los
cristianosnuevos,la guerrade las Alpujarras—luchade «españolescontraes-
pañoles»,segúndon Diego Hurtadode Mendoza,testigocualificado—,y la
expulsiónde losmoriscos,antecuyo extrañamientopuedeadivinarsela postu-
radel novelistapor las palabrasde Ricotea Sancho:

«Doquieraque estamoslloramospor España;que,en fin, nacimosen
ella y esnuestrapatrianatural»(Quijote II, 54).

Tal vez el genialalcalaínonoshayapropuesto,en el entendimientocordial
del Sanchobien segurode su linaje y del presuntocristianonuevoy refinadí-
simo don Quijote, una parábolasugestivade la conciliaciónhispana(TEJE-
RO, 1974 b: 74).
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«Con ironía y distanciamiento,Cervantesdejaen paréntesisla Espa-
ña linajuda de los cristianosviejos, olvida y presentaa unosespañoles
humanamenteunidos, sin distinción de linajes,como realidad,o en una
ensoñaciónirónicay melancólica»(CASTRO, 1966:95).

13. Iniciativas desdela escuela

Sabercómo éramosreforzarálas motivacionesen el tratamientosiempre
permanentede los temas transversalescomo la Educaciónpara la paz y la
convivencia.

Interesesde mercadoy de culturacompartidanos han llevado a formar
partede la EuropaComunitaria,enla quehabráqueavanzarresistiendoal es-
cepticismoy la reticencia,porque,de consolidarseel modelo,muchasnacio-
nesdesearáncopiarel paradigma.

Obvias sonlas razonesparacompatibilizarlos lazos comunitarioscon las
nacionesde Hispanoamérica;confraternizaremossiemprecon ellas por razo-
nesde sangrey cultura

La terceramiradano puededirigirse sino al conjunto de los pueblosdel
Magreb “~, tan próximosy tan lejanos,con los quedebemosreencontramos,si
no por la recuperaciónde unaintensareligaciónsecularque nosha prestado
no sólo el nombrede cosasdel entornofamiliar y la vida comunitaria,másex-
presionesdel sentiry de la comunicacióncoloquial, sí por el imperativo de la
estrategiainteligentehacialas nacionesmagrebies,cuyasactitudesoscilanen-
tre demandaselementaleso posicionessoliviantadasy de involución.

La escueladebepromover el acercamientoafectivo hacia todoslos pue-
blos, perodeberágenerarmásiniciativas de aproximaciónreal hacialos inmi-
grantesy refugiadosque hanelegidonuestropaís,en el quedestacael contin-
gentemarroquíy argelinoconel quefrancamentevivimos incomunicados.

Habrá que hacermás efectiva la acogida a los hijos de los trabajadores
magrebiesqúecúrsanébñtí&~frá~centró\públicos.Suiengua,&pesardel-le-
gadotan intensoqueha dejadoen nuestroidioma, resultaarduaparala mayo-
ría, perono asíla noticia compartidadesuhistoriay su cultura.

La historia de AI-Andalus,es decir la Españadominadapolíticamentepor
los árabes,pasapor unade las páginasespléndidasde la humanidaden cuanto
avancede la ciencia,urbanismo,filosofía, mística,poesía,arte,institucionesy
dilatadosperiodosde transaccióny convivenciaentrejudíos, moros y cristia-
nos,aunqueno faltaron tiemposde fanatismoen ambaspartes.

Aquí hemosrecordadola novedadsin precedentede los arabismos,lo que
ha impresosingularidada nuestralengua.Tal fenómenoserviráde pretextofá-
cil y sin parparael reencuentroinmediatocon los habitantesde la africaníaa

‘~ El Magreb, es sabido,abarcalos estadosdel norte de A rica: Mauritania. Marruecos,
Argelia. Túnezy Libia.
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los que no podemosrecibir como extraños,sino como quien encuentraa vie-
jos conocidosde la tierra.

Y hemosvuelto al talantey pensamientode unosdirigentesqueavanzaron
actitudesejemplaresde progreso,sin continuadorestan rotundoshastabien
entradala modernidaden nuestrahistoria, ya que la aportaciónhispanaa la
conciliaciónen los comprometidostiemposde la Reformaocupa,lamentable-
mente,letra menuda(KAMEN, 1967).

Quetal legadosirva de memoriay concienciaparael menesterde integra-
ción y convivenciaquehoy la sociedaddemandaa la escuela.

,Ojaíd!
(Alá lo quiera)
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