
CATORCECEJELES DEIBN ZAMRAK Y UNO DE IBN ALXATIB

(EDICION DIALECTOLOGICA. TRADUCCION Y NOTAS

Por F. Corriente
El descubrimiento y edición por M.T. Annayfar (en Hawllyy&¡ aljñmta auñnusiyya 23(1984)179-236) de un ras.

que contiene esta desconocida faceta de la Ialnrpoética de [lxiZamrak (1) constituyen un impoflante avance tanto
en el campo de la poesía estróf¡ca árabe (occidenlal) comopara el conocimiento del haz dialectal andalusi. Dicha

edición es correcta generalmente y hasta en alguno; aspectos, como el nada fácil de la aplicaciónaoslo; género; de
la métrica clásica, perfecta, pero no permite presindirde una nueva transcripción dialectológica anotada en que se
corrijan, no sólo las habituales desviaciones de los copistas hacia normas clásicas, sino también la inevitable
distorsión de la lectura que ocasiona el mero uso dc la grafía árabe. Es lo que a continuación hacemos con dicho
material, al que añadimos un cejel de Lbn AlxaIib, intimamente relacionado con esta temática, y las

correspondientes traducciones, para las que en esta ocasión hemos optado por una versión en txto;iJabo; que,
aunque exige ligerasdesviaciones de una literalidad exacta, reproduce en conjunto mejor la impresión queproduce
el texto ptico vertido.

1.

1 /famánhaju. nnávra 1 <alá+ hzab~ alkuffár:

mm bá’dY ma kánat¡ mu~íba dát ilfáq

taAláq ila ~áyfah¡ wawájib±un taltáq,
idI jarl(2)dikm/tuqúlmiiúa1a~wáq:
qad Iálat+ amáfra 1 wawlil~na ~álflraddár,

fala~háb ‘Abra! la4háklal’i+lazi’k.
2 falyáwm nihannúha / bináylah (3) alniaq~úd

bi’áwdat+ almáwla 1 fatláli’+ almas’úd,

asqátah (2) arrá~nia ¡ mm fáy$ báfr+ aijúd,
waházat+ al’útra /bifátih+alam~ár,

frs~á’dat. (4) amárora /walábyad+ albetlár.
3 haníyya (5), mawliyya 1 bal<áwda Uf tar~lá

faháyttma wajjáht ¡ ma>áribak tuq~ñ

wayáblu~+ aJawiir 1 ma4amak. aJar~lá

1) Usaremos esta fonna de dicho nombre, como la más aceptable, segun argumento; de García Gómez ( Un

Zamrak, el pieza de kz Alhambra, p. 26, n. 1), aunque casi seguramente fue un embellecimiento ideado por él
mismo, para ocultar su humilde origen y el significado de dicho apodo familiar, /zarnarúk/ < /zámir+ék/ ‘nial

flautista’: y. Aula Orientalis 1, p. 57, n. 15).

2) Dato que falta en Ale. y permite completar un paradigma similar al del dialecto egipcio: ¡prAl — /yigrñ/

suceder vs. /gftV - /yigri/ “correr”.

3) Las grafías clasicizantes >binaylahA<, >asqátahA<, >tAjaliA<, etc. dan la false impresión de un sufijo (-aha),
cuando en realidad la alif pertenecea la palabra siguiente; en otros caso; la grafía es normal o realmente existe

aquel aiomorfo como en 3/2/4 y 12/5/4.

4) V. Sketch 5.6.4 sobre algunos cax~ de morfema fem. (-at) fuera de rección; sólo hay en esto; materiales este caso

y 12/3/4, siendo proinhle clasicism requerido por el metro.
5) V. Skech 5.42. sobre la generalización de la forma peusal de (-an#).



4 man rnL~rT (1) / (wamán. . ~2)anníl?
c~ mujliyya ¡ mariyya bu ~innll,

rablkatah lan!! wahisnah (2) al’iklíl

wasájalr (2) albárora / bu JTIá~Ja<+ al’anwár

qad ák~bu. ~ihra/ xalífat+ al’anw.

5 fi ás’ad+ al’awqát /waláli<+ al>is<ád
waniáwsiman ma~úr / ~va’ídmit» aWyád

talqánabal’a»tíb /waláhlt waJawlád

yaxrúju ballámra (3) ¡bujúh tmhál aqmár
yuqúlu: ya bá~ra, /walwálu, ya ahrár

6 waláymml (4) biajI! ~hih bilt~d. alláh.
ka4á~ s<adu rábbi ¡wabaljamál hallih
t~drY suníúí niajcmñl/subanamana’lñh

d’á,yadu+ lqúdza ¡ watús<idu* laqdár

‘7...

fadáwlatak gúna ¡ lilárraf+ al>amvár
walfúJkT qadajrá ¡ labá luma taxlár.

8 qad íimml (5) li zñjl 1 mm xírat+ aJ>azjál,

túbbT anláqni ¡walam nakún za~jál.
nauáqtT lahníyya ¡waxáliri qad jál
fi ~hib alwáfra / walxá~rT tuznmnnár:

yaqúta hu bámra ¡ wafúnqí mm bullár]

EM: ,nustafilun fdlnn ¡ musta/<ilun fa’lun = it.
EE: ...bbbaa X 8 (Poema acéfalo y con algunas lagunas).

2.

O /alwujúd yuqúi haniyya ¡ ‘ala ráljat fáxr+ alamlák

fadda’ñ lalláh bini>ya / watu’ammán fiha+ lamlák.
1 yú~kar alinawlá wayubmád 1 kastarál3 mawlá+ lmawáli,

dúnya hí tuglá waús<ád / wa~urúr hu fiha wáJi

1) No satisface al metro la propuesta del editor de llenar esta laguna con >hiyya<.
2) Propuesta verosímil del editor, aunque htsuf¡ciente para llenar la laguna.
3) Se ha querido relacionar esta voz (que está, vgr., en VA sx. ½~irnentum’)con tnl va¶uIsux “zamarra”, sin otro

apoyo que la dudosa lección de IQ 24/4/3, cuando textos como éste permiten advertir que no era kaa prenda de
piel, sino delicada. Es probablemente un enice delar [samIa! pariente pero no deeendiente del lib. AirnJAh/, con

t~mr> “arremanganc” (que ha producido, vgr, el marr /lsam,r/ camisón ma~ulino de [mt o ninguna manga’.
4) V. acerca de esta voz melatética, GMT 133 y VA &v. ‘~nnxime”.
5) Aquí y en 9/113, aunque éste parece ser el tratamiento andalusí habitual de (1a22at no podemos excluir
idioléctica o alomórficamenteun resultadoconservador, como los que se dan en los dialectos de Uzbekislñn y Chad

(y. “From Oíd Arabic te Clastal Arabic.2 en J55 2t(l976~2-~, osp. pp.85-86.



áy laS a>yáman (1) walí~,ya ¡ faml aÉIiák wamlalák,

wadik+ auál<a+ ltmhíyya 1 tájli mm núrah alahlák:
2 annufásna’tú <allha ¡ wanitannñ ‘al halanváh.

man yiríd ya<mñl nazíha, ¡há4a bu zamán alafréb,
kÚllT iád yajrí ilíha, /wayuqñl warúl~u yartib:

árLxilu hlda+ l’allyya, ¡qadIafí wa<úfi mawlMc:
hlda túhfatan ~níyya,¡ áAkur* allá+ (2) lladi awlák.

3 nasufún falbárr! tam=4¡ walumám ma báyn idíha,
wa~turá (3) fiha t¡wa~í (4) ¡ya’jabui- nnls mm sudlha (5),
fá=rnata’mñl wáAma tanAl ¡ fanu<úd liúwwat bodlha,

watatámmu lnl’in1~Oya 1 mm iláh a<tñk wawallñk,
wana~ár hlda+ ltniiyya ¡wamlki(y)yansárah (6) lawlAk.

4 ánta liúwwat rúb alalám, ¡ ma~ Ijusóse illá birúbali,
wa’allk taxfáq aia’lám ¡ wassu’úd tairí fatiba, (7)

wa~uyúf tafxúr walaqláxn ¡ l~in tusanár, wi~ turll~ah.
kam mu» altMan xafi>ya ¡blha rábbi qad tawallák (8),

kam lisó<dak mm taníyya ¡ájla<ak mánha (9) wajallñk.
5 dfha tant~í liquvúrak ¡wadiyárak a~irifa,

wabi<tzzak wazuhúrak ¡ lalráq+ alhMnra+ Imunífa,
wáwlldak (10) húmar budñrak /máddaha lánis+ alxalífa,
wábfldak (3) ~Éhtmnm4iyya ¡qadnu4mu báwlak. aslñk,

fáqsud~ alhá4ra+ l<a1í~ya, ¡ faliláh amiák wa’afl]

1) Esia parece ser la lectura correcta de una grafía algo dud~, con ¡anwtn clasicizante, segun FF5 JJJ.

2) Ed. »llaha’c, pero y. PES 2271.
3) Pl. de ¡t.ári¡ (VA “mimus in instrumentis”), queDozy considera de (Ir’) como “extranjero (procedente de SindY’,
aunque tarnpxo hay que excluir una insta de /lAr! “ponde¡Ú’.

4) Cf. VA ‘temperare” >niwa~i arralÉbc, siendo curic~ la axr.ordancia. quizás una exigencia métrica.

5) Ale. sólo carece cid) gua y VA, >sidAwa<, peroel metrorequería algo más corto y se ha dialeclalizado el ácl.
¡sudAn!. Hay juegode palabras, pues /waA«a/ es también “bordar”.
6) Así debe lease lo editado, >wim yukun yanvurhás que parece una g~cxsu de copina.

7) Ale. f Yrih parece continuar el ácl. ¡fAritt/, no habiendo indicios de un ~7fari1’J,por lo que tendremo; que
considerar este caso dentrode los desplazamiento; de acento por exigencia métrica. Tampoco es habitual en estos

poemas el hacer rimar ¡Él axi ¡II, ano en ~a estrofa.

8) Clasicivno mart causa
9) En estos materiales con frecuencia y en algunos otros andalusíes (vgr., VA >manhum< en >minc), esta

pre~xxsición toma esta forma, quizás por efecto de la ley de Philippi.

10) Caso extremo de mugdla¡a, en la terminología de Albilíl ¼.su edición por W. Hoenerbacli, die
vuig&arabische Poetik aI-kttdb aI-

5dt11 al-Mil wd-muraxmv al-gAl) des $afiyyaddln Hill]., Wieshaden 1965,
pp. 17-18): se elimina por exigencia métrica la cantidad clásica de la segunda vocal, ola correspondiente tonicidad
en andalusí, aunque no podemos asegurar que en la recitación popular no se dieran aquí susl’tinones de pies, como

las señaladas en PES, p. 6b.
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EM: fá’iItizun fdilñuu, 1 fdildtun fdiláun = ramal.
FE:atnbcdcdcdX5.

3.
O /alrnalík asbéh <alma, ¡báda liu ~Mh alafráh

kttabiyya qad badlna¡ wanaslm as~úbbT (1) qadfáh.
1 man yarl lAÉatu gúdwa¡ iA yiiid hIJa

fi jamálu “anha ~1wa¡waibudúr bilhá~u lax4á<;
múndu h&namánnu xálwa /a~&ád Ujína lMjmá’,

waliqablTál <ad bidína ¡waltnni+ lína+ larwáh.
2 a~umás ti2ír Ii áuiu ¡ walidá t4ái’aAína,

wassabáb yaxjál bu mánnu,¡ mánlia (2) tallál fattaníyya,

warriyá4 tarwílna (3) <ánnu ¡ lib ~máyil‘anbaríyya (4)

mánnaba ¡aMi una ¡ mWcaha fi táyy. alarwáh.

3 kúnna ~ñfla falxubáyya ¡walu a a~msí qad ¡Él.
wa~~iaMh 1am Mi níyya ¡ wariwáq alláylT musbal,

fa<ajábna falqa4í>ya. ¡kúll+ ahad yuqúl wayas’ál:
almalík tuqúl bu jina ¡ aw aliAd yan~bni~fráh’

4 qúltt: ma hi gáyri’ gúrra 1 mánnalia ¡Mraq~alanwár,

úbrizat lalkáwní Rárra (5) ¡ mm sulálat fáxr* alamár,
áwzat falánfl ~úhra1 blha laA~rráf ala<lAr.
kim fatáhtt mm madína ¡ kln lahá nfl sá’du muflñh!

5 kñ4a yáwmi yawmT jánna ¡ma lahá falfáxrT qima,

lis yujád a<~ám ~imínna ¡min mají dAt» lkarima,
wnla yujád lcáFmT sína ¡ ¡ibM laíarwáh walaslxihi

EM y FE: como #2.

4.

O ¡árfa<u lalúnsí ráy(y>a ¡ falmubit fi fá4 ráyya(6):

1 áy majAl fib lannaziba ¡waml yajmá’ mm maráf¡q!

f’h nt ¡arr (7) IaIxaIá< ¡háynT júnila mm ma<ÉAtq,

1) La vocal disyuntiva editada en estos materiales es invariablemente>i<, sin la diferenciación señalada en GMT

12312.
2) Otras veces ¡mánnaha! “a causa de ello”, lo que ilumina el hasta ahora~um pesaje de 10 83/It

3) Seguramente pronunciado ¡larwínna¡, no es forma propia del andalusí, pero la requería el metro.
4) Esto; 3 verse~ se repiten en 14/4/1-3, y lo; 2primenE en 1116/2-3.
5) Ed. >abrazat.,.Rurra<, pero perece requerir enmienda.

6) V. “Do; nuevos romancismos del árabe hispánico.]’ en And 43(1978)423%, n. 8, accrca de /u/i#/ > ¡Mt! en
mucho; nombres de lugar y alguno; comunes.
7) Mc. sólo tiene este verbo comoactivo, por lo que liemos vocalizado como no—agentivo, aunque hay bes1anW~

caso; de V U.
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wauaniób~ (1) lAman ta~Ad ¡ auuy<ir ma’ as~JM4

wama’i áwil bidlya, /a l>abib, malAya idlyya,
2 biMljúh lxii ‘1 almismín (2) ¡ la bibámmu wala ‘ábbu (3),

fanifarrág kAs v<~tnamllh ¡ wanimqqlh man nibfbbu.
win larákfalqá’ baqiyya ¡ facala tásu nuvábbu:

ma‘alAria bimqáyya ¡fila teA yajrí saqíyya (4).
3 qAlli: ‘TUi(S) albárdt yaxdir 1 yáhtlj+ al’u~hn limijmát (6):

AA’ilu+ nnár. ya maqábil (7)! falku’ás mm xAzrtran+ alunAr.

há4abu láyl allayAli ! tielginá walfárha yiÉár,

náqla<ah báy4a naqíyya, ¡la maxáf wala taqíyya.
4 rábbi yahrAzalmu’áyyad ¡alla4í mm xáyru nanfiq,

fahu ya’4 wahu yagni ¡ wahu yarhArn wahu yaMiq;
ma ‘as! nuquil fi ~ikru! walwujúd biAúkru yaniíq?
irma rábbi daltmnI><y>a ¡qad ‘aIAh dAwla hani>ya,

5 falmafAxir ‘Annu lurwá ¡ walmakámim” tunqál,

waniíawwál knntT (8) zíjli ¡ wírumaznl naxAl nilaqqál,
faxta¡ÉnT fi kalámni ¡ wanazAmtT qáddt man qál:
~arraqibyajri waráyya ¡ mili qábi4 biburáyya/

EM: como #2.

EE:aaxbxbxbX5.

5.
O ¡~Jfln narhln dalgffára ¡wanurúddali fi guhára,
1 wanuqúl: a4ni l~áwbaw (9) ¡ wanimílmmháyz It Azar,

1) Hay que corregir el ed. >tamAlix<, mera errata (y. M. Bencherifa, cd. de MzajAl¡, AnuAl a(awñmín fi

AfWlda&s, Fez 1971, p. 36).
2) Sic por !yismín/ <amo en VA), quizás, si no es errata, etimología popular (¡mI as5amI/ “agua del cielo”).

3) Hipocoristicm bereberes ( V. E. Lacia, Cours de berbrre nwxat~ París 1939, Pp. 10-11), de Mu~ammad y

‘AbdalJAh: es el habitual lema del desprecio y odio a lo; norteafricano;.

4) !saqáy.ya/ “mis piernas” se puede leer también ¡saqíyya/, pues ésta era una mera alternancia de registro ( V.
PES 1.4.4); en cuanto al !saqí>ya/ del ftiial, puede ser = ¡~qya/, amla ocasional libertad en el cejel de cambiar la
acentuación habitual, favoreckla en este caso por la tendencia del andalusí, señalada en Skezch 5.2.6,0 tratarm del

clasicisno /suqiyyan/ “~no chaparrón”.
5) Al no constar en andalusí */flh albáril! “hace frío”, hay quepenr aquí en el uso del pronombre pemnonal como
demo;trativo o relativo (V. Sketch es. 136 y 147).
6) V. “Notas sobre la interfencia clásica en hispanoárabe” en RIFEI 21(1981—2)31—42, n. 4, acerca de esta

palatalización, reflejada en Mc.

7) V. PES p. 48, n. 7.
8) Inversión porexigencia métrica de lo normal, /ld(n)nilawwál/.

9) Si no se tratade algo similar al man. Ibay~ay¡ “venga” = ácl. .‘bayya,’, podría ser otro nombre eufemísticoo
jergal del vino ( de /»abbab/ “dulce fluir”?). Incidentalmente, en un oscuro lugar, IQ llama a los cristiano; ¡beni

~iayl.may¡(86/5/4).



wayuqulu biayarúni: !iókra hí mm Ah ~éhar(1).

kI(n)nazwáj latlñwba lákin ¡ law (2) tulcán <ladI bimánar (6),
láwll xáwfi labmára¡ma lmqá mhnnah imára

2 ráyttmantfbqáblimánliatádyijabrát(3)liu’allba,

arriyá bu rrmanhu yamná’ ¡ walqulúb tabsín ilíha,

wassurnl fi liada+ la>ylm ¡ wattimár larilúr bul!ha:
áy <ar6a biximárah ¡ tés4’ar. annis bixumárah!

3 láwlI húbbt dalfulána ¡ ma U(n>iajnátm laria~bi,

hásnabaaxadna gñfla/wanilkln§(4)filinábi,
há<dT ma nawwár <idáii !walbayá4 rajá’ xi0ábi,

labo~t laihés Tlára¡ ~ramát qálbi t~ra
4 bisibám ¡ala láhzan+ aliwár¡ waAifáran lmbillyya,

wajisám (5) abyá4 muclílfan (6) ¡ mdi júbnatan ~arí>ya.

rúmti narjá’ lahá sefflj ¡ raja<át taqlí <aliyya,

watuqúl ‘ánni lijára: ¡ “alfaqír ma lu tijára.”
5 rábbi yan~úr alxalífa, ¡alladí ya<¡i wayagrt

almuzÉh galñb <alíyya, ¡ walbawá tissánnu (7) fánni.

ma bu fánni, ya raqí<a. ¡gáyrt namdñl~ wanihánni

lalladí yafní+ nna¡Éra, !wá~l+ alláliu+ntiió.rabi (8)

EM: como#2.
EF: como 4*4,

6.
O lmti an mu’in mubArak ¡ M<dT wáqfatankibíra:

qadrabára rábbi wa(dXlárak ¡ fin áblT jaljizíra,
1 ma liháda+ lxáyri qíma ¡ gáyrt ~úkr+arrább+ alawbad,

ínnahu aktérRaníma ¡ fawajáb yeAkár wayul>mád;
qad afá4 ni’ám ‘amíma ¡bo~ yumajjád wayuwalfljád,

jállT rábbi watabárak,¡ ma~ 1’uyún illa qauira:
man qará súrat labárak 1 qad faliám ha4a+ ssiríra.

1) Lasgrafías >v~Ahar< de esta palabra. >mAharc del verso siguiente, y >nájam< en 14/0 deben campararsecon los

caa~ de Sketch n. 87b).
2) Así debe corregirse el cii. >lamc.
3) Acierta aquí el editor probablemente al pensar en una derivación de ¡jalnriit¡: seguramente sc ha metanalizado

el sufijo r(xnancc (-ótl (V. “Alguno; sufijo; derivalivos romanca.. en Aula Orientalis l(l~3)55-C0, osp. 60, #24).

4) Así parece se ha de leer cd. >wim yukun ~<. Acerca de .~st/ como corroberador de negación, y. Skerch n. 236 y
PESn.59.

5) y. GMT 12322 acerca del tm contextual de esta forma pausil
6) Prolublentnte de ácl. ¡dalafAa! “marcha lenta”, aplicado en esle caa a la motivada por el ~sode las caderas.

7) Ed. >liAunna< pero, sin excluir totalmente una contaminación con hill, no es negación habitual en granadino, y
suponemo; unaerrata de copista o autor en una Imitación de la fonna habitual en IQ (V. GMT 3.1.4.11).

8) Hemitisluio en ácl., a malo de sar/a de panegírico.



2 kúllT ~y berrábma ya?.bár ¡ wabiha liúwwat wujúdu,
bijanffalkáwnt ma4iár¡ likarému walijúdu,
walidátasbll~u yu~ár, ¡wali4á huwwat sujúdu.

ya falák, ma bu madñrak ¡ wanujúmakalmuníra
álli tatlúb un tidñrak ¡bijurí Iams azzahíra

3 min jamál albá4ra lámba, ¡wa’allba a(n)t tibailáq,
~JcanI+ (1) stailáqtT náfba¡ fannujúm íar’úd wataxfáq,

walwujúd kñllu lca~fl~a ¡ biqilAm alqúdra yuntq:

rayt. záhrakwanawárak¡ wanujúmakalkitíra
walumásukwaqamárak ¡ mahiyyát lila mu<íra (2).

4 rábbi yas<id alxalífa ¡ falganí mawlÉh hu yagnih,
alganí belláh bu ~ifa¡hí tisummlb, la tilcannlh;

man al 4áíu+ ~rífa ¡qadfabám sírru wama’nlh.
M~i. ailáh fi+ qtidárak ¡ bidik+ ad4át a~bíra,
faljizíra+ lkúllT dárak¡ wa’ilík hisyat malíra.

5 Al yuqúl, mawláyi, <ábdak ¡ wakamálak ~ssuyalháq?
balkarám ‘aqádttMndak ¡ wabir%b nljúd >~maq (3)

kiftamál arráya jáddak ¡ warrauil jáy~u yfrráq.
nian lu fáxrtkaftixárak ¡ binia’átirak alatíra
wajibádak wabtidárak?¡alqulúb bih mtaanírai

EM y FE: como #2.

7.
O úmm+ allimán talkallAm ¡wa4anabár yab<amám,
1 waiwá,dT fáli wat<attñr

waddáwht háa+alawár
<ala~ Iginá walmlnnár
wama na manñj mimára ¡ man yá’laqu ma yandám.

2 malálikásiminráh:

lAniiva ~mánui+auuffáh
la táwqadu It
yukfáni (4) 4ñwwah (5) wa~m ¡ li’ánnalia tanfí+ lhém.

3 “muqátili, lAs larqúd?

0V. Skach 92.3 acerca del aso de esta arjunción como temporal.
2) Cf. Alc. ,noáir “prestada cosa” que, junto al ultracorrecto ¡niawqúl¡(y. Sketch 6.6.4), sugiere un idiolecto que

utilizaba <niu2áti3l para el participio no-agentivo [del verbo cónzavo.
3) Sin duda derivado, ano propone el editor, de (~rq1: otras formas <12131 en andalusí son, vgr. en VA, ¡tar¶aq¡

“crepitar”, ¡lmbbát/ aturdir” y ¡qarqá~¡ <(qr’) \ituperar”.
4) Cf. Alc. yuqfY “ya” y VA ‘suficere” >yakfA< - >kafA<.
5) Ed. >4Awah<, pero en andalusí había unacierta equivalencia ¡wK¡ = ¡vKK/ y., para el aspecto graféinico,
Sketch 3.1.1-2 y, para la vertiente fonémica, sun. 160 acerca de fl= III, incluso V = VI, como se refleja en VA en

<ww) y <wxy).



waji wa’anqór fal<úd
fi 4a+ nanhár almas<úd,

wa~wwi lib mmm. anAm¡ wa’málli nágina falbém.”
4 al<úd axñ4 nsewwáh,

waddúrrY an¡ár mm fáh;
lánimin (1) dar?’ nni nahwálx
bázz+ alwatár watkallám ¡ waqálli: “ji wat<allám.”

5 qúlt+: “a hilál, ra~lni,
waqáwlati+ sna mannl,
wa’andafA’~gAnni:
wasuiá< fluuían mu’lám¡ wa>anzawí wat’atiñm.’¡

EM: murta!’1/un ,nafúlun = &ISIL

EE:aabbbX5.

8.
0 lawtarÉ híbbi má* jmalú! ¡albudúr mñnnu yAxjald.
1 qad faAl lyá~u waAtaliár,

kúllT qálbí bili an<amár,

wayimayyál liii xa¡Ér
gá~nT qáddu: ma á’dalú! ¡ túsuqt» rrll~ watkhnialú.

2 ~úramm amláh a~swár,
ráw4t hu xáddummzahár

wajufún tasbí mm nañr:
mayuzí¡lu yatgázzalú ¡ yáftint» más wayáx4alú.

3 waAufayfltu min ‘aqíq,

waluwáyrab ax¡iár raqíq,
wawaráh ráb(a mm ~aqiq
al<ulú fiha walirialú (2).! kúllT man rIhI táwhalú (3).

4 ya babíbi, bília iláy,

gú~iT Anta famíl <aláy
kúnti nadrlk ralmq huláy
~kn i~w ún tir~yalúi¡ wa’alihanm4Ábinlú!

5 máxt~ur+, amtilbib alqamár.
xú4 bidáyya, As tanta t’.

náqla’u alláyl ha~liár

~ffl C;fl< law lAqlxilú ¡klnnibaddlb wanársulú.
6 matarIj[smitnnnuI~úl

buhaj+ a~iMg hin yuhúl?

1) Ed. >lamin< no está documentado en andalusí un reflejo de ¡lammá ‘an! como en dialecto; orientales, pero es la
lectura más verosímil.

2) Sic en VA<plenitudo.

3) Ripio evidente: ni el Aol. ¡wahilal palcos haberse usado en andalusí, ni admite el régimen directo.

8



mabaqá mánnugáyr ~ulúl,

wadubél qálbi kM’alú ¡ nár tajanníkwa>Asgalú.
7 matixáEiannaAtak&

fi ruqáyya ila+ lmalík
wanixalllk taftAl idlk?
urna <ádlu lis IIjbalú, ¡ íflamu+ llñh wafM4alú.

8 yamlyaftñhminalbilld
falqadb mAnita walba’id,
walmulúk yarja u abid
walflzzu yaddállalíi ¡ wayibhddu wayáz~lú.

9 malahú(1) falwujúdnil~áI:
attawá4u< ¡fl~< aljalál
walkamñl hAz ma’ aljaniál;

kúllT man qad ta>ánsnalú ¡ rajl xáynj wa>An¡malúJ

EM: idilatun musia/’ilun = xaf1/.

EE:aabbbX9.

9.

O ma• mláb ma hu fAs?’ arrabí’ ¡ i4á badát úmnrE albaaln,
faxú4 qaIi<ak falqa« ¡ farráw¡iT walwáji» all~a~n.

1 addúnya fáwil aAIalíb ¡ warráw4t yazbár luzzalihr,

waqad latís xú4r. attiyáb ¡ wafártt ~>úseuqad buhAr,
wannálir+ addarrá< (2) balhatáb ¡ wmAllT íyfu w*hár,

(alAs ynlám ‘alih zalí ¡ lija zalá’ fil¡ arra~n
waqad ~qáh láti~an raqí’ ¡waqad nafá ‘ánnu+ lw~n?

2 dAs yurúddah (3) miii qatíl, ¡ ila+ Ixamár aw lalmall1~,

Wn yádmi xáddu balqubál ¡ wayálfi fib qálbu lqarfri.
aw lariiyá4 allí+ litafál ¡ wajaltujábil ffli ti~fl¡?
tuqúl: iliha, lalqalf, ¡ *61) <ala wájh. azzaman;

fi náznfi wájban ludí’ ¡addúnya lii bila janián.
3 afrúb bijánnal aVaiif (4) ¡ ‘ala wujúli lasbí+ Iqainár

‘arúsa hu qá~r* a~rif ¡ ma yájlilia fláyr alxarnár,

waman raqá jAbí» Imuníf ¡addúnya yaxú4 bannagár;
tAj as~bíka bit rrafi< ¡ lis(s) yárqi fila man waman:

allAh )ibaqqí laljamí’ ¡ rább* alayádí walminán,
4 almustain, atan alimám, ¡alláh yiluqqi dáwlatu,

akrám buwwát mm alflamám, ¡Amanalniulúk biní<nialu,

1) Fonna de regi.~ro alto, frente a ¡lu/: ambos están en Mc. en los artexto; correspondientes.

2) Quizás mejor que el ed. ‘darra’saunque ya hemos vflo cuxu ocastonalmente V >11.
3) Parece abreviación de YraddT ná~ratu/ “volver la vfla.
4) La designación mml era ¡jinin al’arif¡, ceo depluralización <y. Sketch S.7i6), pero aquí no cxxxvenia al metro.

5) FA. >h~<, pero pemt más probable lo corregido, aunquemes im¡xflble una contaminación con ¡iV.



wama garáb bádr~ attamám¡ lIlA xajAl miii iñl’iuu;
a~AnisY bu wájhu+ Iludí’¡ walbádrT lu mio aljunán,
waddáhrt lu támi< mutÉ, ¡ya~. lfarAyi~ wa&~unan.

5 man rih yuqúl‘ánnu malñk¡ mio aljamll allí uIlb

wakúIIT máwqa< un salAk ¡ a~<dT qadwajjáh illh,
wakúllT suliAn qad malák ¡yaimánna bé laqbll idíh:

<aiiyyat+ arrább+ as’~mí’ ¡ml~áxn biha háda-* lwatñn;
bi’ími <AA Lií~ian maní’, ¡ yadrú bidá AhJ. alfilAn]

EM. ,nustafilun ,nusra/’ilun = rajaz.
EF: corno #6.

10.

O Asqinibint. addawáli ¡ innaha ni’ni. addawá li
1 ióqqioi sírri- alfuláni¡ wala tansa dik, fulana

una jiseil wajanáni ¡ lalmiláb ‘mdi amena
bal’almyya law taráni ¡hin ndarráf xunmwána (1)
walbodúr dáratbawáli ¡mm wujúb bi~n <awáli.

2 law yu4úq niin ~ja~uráyba¡alxalíb tawn’li ma are,
wayaqól <ala. gurávbu (2) : ¡ “dan danáni dan danAni

Awfini wábd.albusáyba(3)¡n; rui~Abbunt.addinánl,
411) níbí’ jidíd wabáli ¡ waninál a~na fi tíli

3 miii di yabA’ alkuwáytab ¡ ‘Adila (4) yafrág (5) fi [iyábu,

wiA yaqúm bih arniwáytab¡ ‘un tamálil~ ll=nrábu,
wayajád rúliu mu<áylab ¡~tiny4il ‘Annah giyábu,
wiA yuzúl lalkás muwáli hin ~ríb sirr* almawAli.

4 alqa4íb bi<í«u mablúl,¡ táskiru ku’ús alantár,

walgadir bidWu ma~qúl ¡ yaltaqáf suyúf alanhár,
wAniia ya’mAl t¡íbbi mahmúl ¡ wa’aná nallúb It» la’dAr:

man ‘alAq tédr. alma’áli ¡ iA yurÉ! rilúfu ‘Ah.
5 ya malllt yukfák mm. attlh, ¡ ma talAb<T gáyr btA~,yab;

1) Clasicismo reprobable en el cejel. al utilizar trñb incluso.

2) V. GMT 5.8.0 sobre el frecuente uro del diminutivo en andalusí, en general, y en el cejel, en panicular, así como

la jxinble adición del morfema fem.
3) Hubiera debido ser /busáysa/ ‘besilo”, pero imita el tarlamudeo del ebrio, y aprovecha la rima resultante, no sin

gracia.
4) Noes dudosa la equivalencia aquí de esta conjunción con ¡hartÉ!, ni su relación con su doblete tatuÉ! citado,
vgr., por el LsOn : otros testimonios, semánticamente algo diferentes, de esta voz son VA >add< “propter” y >‘addi

(ka)dá=“idcirco”: todos ellos deben remontar al verbo convertido en conjunción o adverbio ¡‘Ad(a)!, bien
representado en casi todo el semítico, cuya evobnón hacia ¡barIA! debió comenzar por una combinación con el

demostrativo femenino ¡ti!: */‘Ad ti,’ “incluso estas coms”.
5) Parece imponerse esta correcciónal eA. >yafmli< que carece aquí de senado: es seguramente un eufemismopar
~bwl),cf. IQ ~l’lO¡4pera ‘orinar~ de mietíd.
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kúllT yáwm tuqúlil: íh. ib, ¡ wakqáyt taislrín murá>yab.

xáltT yáddak, áflah yu’llb, ¡ laltaná yaftñl~ buwáyyab:

dárota tídran fi kamáli, ¡~iban bOrda. ljannált/

EM: como 4*2.

EE:aabckkX5.

II.

O allláb yuhmád waynAkár: ¡ alma¡Ér miiiálina lu~kñr.
1 walilñh yan<im satítiak ¡ wayadím lanásíúdak,

wayitmJlágk+ (1) iqtirAhak ¡ wayadím ladAun wujúdalc:
bimyúfak warirnáhak 1 wabitísuk wabijúdalc

alfutúh turqáb wat dkár ¡wa>ilik hí>yat tilnkkdr.
2 a&’anil naAr jawáhlr¡warrabí’ buíiart+ ax4ár,

walflu5ún tanzáun azáhtr ¡ wannawásim (2) hIta la’tAr,

waaaml axfí+ r,awátir (3) ¡ wasuyñf albárqT tutár,
watenát amábbt tubkñr ¡<ala gñyz umm+ Ah yabkár.

3 matanfila sawúqi ¡ bimudáb alfi44a tajrí.
wattimár tuqíil lamáqi: ¡ ‘dalbulí ná~alu tájri,

Ay xaláxil bú lisáqi, ¡wáy ni¡Éq búwwat lunábrt”

dábri kllli (4) lib nifaklcñr ¡ fadíba nalrúb wanaiócár:
4 alqulúbqad klnqa.~bat(5) ,¡wá~ummqlIxalláyaqli’?(6),

walmaiókin lcafta4ábat ¡ wallndú tabo! tiRad!,

waqasáMt wama~ál~at (7) , ¡walla4i aqúllu ‘1)1” li”,
fa~,4<abhis wayinaAkñr ¡waznrá’ yaxbí wayankár.

5 dúnya liíyyat fi bulíha 1 walfubás ta41 wataArúq,
walburq ta¡i~Mc aNia ¡ wadumú’ algñy« tabdq,

1) y. GMT n. 83 y PES 512.2 acerca de este alomorfo.

2) Al parecer, pl. de ¡nasím¡. que se canportaría así como en Ale. ¡~1ib¡ = ¡sálib¡, con el correspondiente pl.

¡~wá1ib¡.
3) Sic, peroel sentido es obviamente un pl. de ¡zambarir! (VA‘frigus”, usudo lambión en IQ ~./l5¡4):no es difícil

que ci copista hayamalinrerpretado ‘>zamAliir<, aunque tampoco se puede excluir ¡m/’>/w¡.
4) La grafía >kin 111< caifirma esta asimilación, normal en este dialecto.
5) lid. >1asabatc queno tiene aquí mocho sentido, cf. Ale. naqcóh ca«ih¡”endurecerse”. Lomismo parece se debe
leer en 4¡3.

6) L.xtura probable del eA. >w>l~maqlT xuli yaqllc
7) Sic, quizás ¡masábah] “limpiaban”.

II
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walwidán tajil ilíba ¡ wahiyyát talmA’ watabr’~q,

6 bs<azníma !waItuyA4 t htah wafáwqah,

¡mínima ¡Él lalRáyxY láwqah,
ás1n~at mítS albaralina ¡waJwaráq ta~bffi litáwqah.

waá~ráb rajá< mtnkkñr ¡ walmatár ~qúdu sukkár,
7 . (1)

wabuyút zkjli yi~áwu ¡ iminiatár qálu haní)ya, (2)

walmurúj ~atiáliwakkár ¡ ra%at la~¶ylT mawkár.
8 liAda kúllu tA<dT máwla ¡nás’alu+ lléh un yadímu:

kúllT fáxrt bu 1)11» áwla, ¡ kÉll! sul¡Én hu ,cadimu.

wá~fu kúllu Ma (3) láwla ¡ walkamál liuwwat nadímu;

bésllfu+ (4) lan~r yaddakkár ¡ wa~4gayyáx kúllt munkárl

EM:~#2.
EE:aatckbcX8.

12.
0 anníyya ablág mii» aí’amAl. !alláh yiballáflak+ al>amAl.
1 naziha tat]tlj fi kúllT bín ¡ lulfárba walúnsi wauaráb;

bwúlak anijhamlxi M>un, /ina’ agubál ijiba ian4aráb<5)
faqad wa<áAu 4a~1il>ín <6) ¡bdámablí mii» a~ráb (7)

walkúlfí narqúba (8) <Jalmahál ¡ lu~<dT ‘vaAlt]! yastaltél.
2 aA~úlibT tarqúb baja+ ¡‘viláda, ¡ruhúgí (9) lu kif <10> úib(~ bidíh,

tuqúllu balyúmni wa~<áda, ¡walbáfi?+ a]láh, MA tabtadlh (11);
Aúrr+ addarári lantám (12> qiláda ¡watahdihálu <ala+ lbadIh,

wamml hilhlu i4a. nlcaniál ¡ fabelnialyásin qad+altamál.
3 aA~áms! tagúb tulcán lu diAa !wa’an tularráf bian tirabblh,

1) Aquí reaparecen 3/2/2-3, con la única variante ¡wannaslm yarwilna <Amo!, queparecen inadecuado; a este

contextO.

2) La edición reinserta ahora Inoportunamenteel preludio del poema.

3)EA >Ix~1s rerola wrrecctw es ctvia
4) EJ. >yaslifuc, pero la corrección es obvia.

5) EA. >tan4arrab<, quedebecoricgiw, aunque la acentuación de Mc., nandárab anddrabt ‘batallar”, noexcluye

una conjugación derivada híbrida (tema ya tratadopor C. Bnrkelmann, GrunártA 1540)

6) V. PI3S n. 43 sobre el isa de este denxnrativocano invariable.
7) Notiene aquísentido el cd. >4rabc : en trdo caso es un ripio, porqueeste pnxltxlo lácteo es agrio.
8) Obiérvese el rcnmncinnosintáctico de rntrcxhrir un sujeto unte un verbo que no está en tercera persuna.
9) Lectura sugerida ya el eA. >uñdi<, aaxitr lo qtr tiene VA es >niha~< ‘asurgere’.
10) Nobemo; encuntrado olio ejemplo de isa final de esta conjuncion

U) Ecl. >ybtdyh<.
12) Aquí y en 14/8/3 lo al. es >y!lan4mc, lo que no es impÉble como clasicismo, recogido incluso en Ale. rimar,
peroen ambo; caso; y en 11/2/2, que el cAno vocaliza, y para el sentido de “formar un collar” es niás probable

¡y!tanzám/, como VA “ordinare’.



walbádr+ alakmál mirAr <adida! yarflñb bu mánnak ytñcñn murabb¶h,
waA~álibT faddáwlat~ a~a<ída ¡<ala m’úsah tiríd ttabblli,
watAmfl lcáffu min+ alqubél ¡ waqad sajádat lu mio qabál.

4 mawláya, yahník hadat nnazlba, !fanná~rT walfAtht Un budíba:

lantamaríyya tal tAl bidíha ¡ walhámmY jiha mm k~llT jilia,

walbá¡n (1) maqrúl~ yabld <alíha ¡walis lu bila idád <2) illha,
walfáthí yatlk <ala <ajál ¡yusúq m’Armn~ <ala l’ajñl.

5 alfáhst, mawláya, má+ mlahu, !alxu4ra wauállt wanrahár,
walwáqttbalfArta mA. slal,u, ¡waltásuT bu áwfa blh zabár,
wauáyrT faddáwbt mA+ f~ábu, ¡ gunáh <ala+ 1<(x1 qad+aAtabár.

walwáraq+ alxú4rT <no kilál ¡ wazzáliri fi <tifaha bulál.

EM: mustafilun fdilun fa’~2tlun)= &is it.

FE: como #5.

13.

O mahraján bu4alyAwmT lal<imán:
annazíha walliáqiT wal’fivsán.

1 ma tarm kif tñ~lmh+ al>a~yár
ft manábir mxii á~n~ al’a~jár,

wayiflñnnufalúd bila awtár?

bAhjahí)yatqad<ámmat+al’akwán,
wamasárra taMá ‘ala alwán,

2 walxaláyiq lalfá~T kashAm
wazzawáriq Iallújjí lmt]tám,

wa<uqól man nan4rhunn ast]ám:
ráyyabíyyat <arúsut+ albuldáu,
aynt hi>yat ti4¡úffali+ al’ajfán,

3 fala tajvflr siwa ~~ijúlitaAráq,

wala lastiA’ sxwa salám yaxfáq,

walarábi min alfaráh talkiáq,

wayalím limawlana+ m]lIñn:
bu <a~mna wa’ámman al’aw¡Én.

4 btwujúdak tazzáyyax» addúnya,
biqudúmak nuflñt.u bo’mu.yá;

nád<u rábbi yanntl<ka ttilboqyá,
wayazldak ....

hátia tafní ‘ilyódat+ aiawtán.
5 klnnuaj jA law Aun, na1~jjá’,

1) EA. >walbabbFc, frente a Ale. bébe, ¡xip2, pero es de suponer que esta voz admitiera varias pronunciaciones
infracorrectas, por el carácter marginal de ¡ph en andalusí, no presente en talos los registro;, y ocasionalmente

inbibidor de imñla (V. Sketch 222).
2) Quizás deba leerse ¡ya<ÚdI.
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ma <ast alqáwl? laihaní yarjá’,
wAqasll (1) hu nibí<u lielmarjA,

unnaml hu du<á ila+ rraJ,mán
fi xalifa qad ~rraf~ al’azmán.

EM: fdilñu¿n musta!’¿kas ¡¿¿un = xafif.
FE: como #7.

14.

O alamír bádr+ almawákib, ¡ zid lu nájam falkawákib.
1 as9.ÉÚA kúllah jumí’at ¡ wa>atát mlxi kúllT maw4á< (2),

walniabásin [unsffat ¡ wa~iumás lilú’ni tax4á”,

walmakárim flh tubí’at ¡ wahuwwAt falmáhdt yar4á<:
násalu+ 11Am xñyrT wúhib han yazídu falmawáhlb.

2 xárnsa (3) turálla. Iturá>ya ¡walqamár yufAllu fisura.

wíxwatu niiil+ atturáyya ¡ kaddurár l>áffat bidúrra,
faktubúlu fi bwíyya ¡“qul: huwwa+ lléh’ Aif mArsa,

wa~u<úd la lu kaláyib ¡ tAl raz.u lábid wafláyib.
3 Asrajr liarAs (4) ala~áb, ¡mm satí» yalbíh jabínu.

wádhabu bili kúllT ma liáb ¡ falqadár yamiók <intnu,

wat]usám albárqT mu4háb ¡qadqaliád <allh yamínu.
hlda la úmm al<ajáyib ¡wabihá tu»dA~ nnajáyib:

4 aá~uoú tahsúdu hás,u ¡ falidá tasiAs <aAíyya.
wa~aMh yaxjAl bu mánnu, ¡mAsilia plIál falxaníyya,
warriyAs> tarwílna <Anne! lib lamáyil <anluríyya (5).

fa~sbá ma’ aljanáyib¡ kamtallt rnanba+ lLiaqáyib,

5 walbudúr tallúb tirabblh ¡watuqúm [uimlwa~á>4f,
wa<ala rúsah ii<abbíh ¡ farriyA4 hAyaa~náW (6),

wa’idl tíd (7) an ti~abIh <8) ¡ fatuqúl <Annah wa~yif:
lii rizawwl It» lmarátib¡qáblt (9) yul~mál lalmalcátib;

6 ‘Ad ni<i~ wa<AA ni<a~áA ¡ hátta lay (10) nalAAr til4áqu:

1) Ud. >fa5Tla<, que no tiene aquí sentido.

2) V. PES 6.63-4.
3) Dejamos la vocalización eJ., original de esta voz y conservada, vgr., en marr., aunque Ale. tiene ¡xímsa¡
“manezilla” y ¡xúmnsal “señal de la palma. Se trata de la llamada “mano de Fátima”, amuleto en forma de mano,
cuyos dedos se dice repr~nlan los cinco pilares de la fe islámica.

4) Así debecorregirse el ecl. >fazs<.
5) Repetición de 3/2/1-3.

6) Ol~rvese la simfiitud del pasaje con 12/3
7) V. PUS 6.63-4 acerca de este alunorfo de ¡tiríd!.
8) Así parece deber leerse el ed. >tt~abblhs semiclasicisno requerido por la rima y documentado en Mc.; también

seria pasible corregir ¡Anta taAblh¡.
9) V. (IMT 0.163acema de asia asoarjuixional.



fi bayátujáddu nan<Ai / <indama naktúb ~sláqu,

wAnna Un mawláyya yaftÉA ¡ mia su<úd <hxdu ~dáqw
hlda a<¡Éhna+ ttajárib, ¡ famallk qaldhla hárib.

7 ínnaml háda+ Ixalífa ¡alfianí talláh muliámmad

qad lmlág rúlba munífa, ¡a~1á <ala mut¡áinmad:
dáwlatu dhwla ~rífa, ! t’alwajáb (1) ui~kñr watut¡mád,
<ízzah amáM. lmaráqib ¡qad 4amán hím+ ai<awáqib.

8 aIfalá lu má<u ‘áda ¡ i~ ynzúl bisá<du dáyir.

wannujúm yanzárn qiláda ¡ bisuAd wayúmnT ¡Éyir:
t~ taré lildat lwiláda ¡ kif atAr malia. Ra~yir?
famalík alkWrT xáyib¡ kat]daqát bib annawáyib,

9 wáfru yúsuf, állab yubqlh, /~m<a hu qad ji bimi~Mt]

EM: como #2.
FE: un trbcbc X 9 Oncuncluso).

15.
(de IbnAixa~

O áfral~u wa4bu: ¡ qad ma4á <adú allhh ¡wanjatír liablbu.
1 lcAnat+ albilád wsuhlah ¡ rA’ma (2) lib raglin.

1am tasi nabAr fib 4áw¡ wala bá<du 1k,

káyfa lah waqad ¡Érat ¡ irmula gazfim?

bállah (3) , wáy nisíbe? ¡ qad rafá<d miii ~wqi,¡

2 waluniám mii» alliásra ¡ dun ~¡íbsukára,

wafuyún <uyún tajrf, !walqulúb bayára

wallail ?afr rninlium ¡ bi árf (4) aw dabAn,
yáj<alu fi jíbu, ¡ ‘asl yáatafi wájdu¡ wayaskón wajibu (9).

3 ‘ura 1dm hada+ lhadí~ ¡ falfalñk waflálla,

sáqa~at biha+ ddúnya! fárdi úznnfí (5) sáqia:
yasta~¡ 4ak. almáwla ¡min subáyl libás~a,
wala mAn yijibu: ¡astawá. lwatñn kúllu, ¡Mu (6) ma’ najlbu.

4 wamará4 din. alisláni ¡ hátia kñd yuflammá4,
wala man yadúq annáwm ¡ wala mAn yigammáq:

kullt at]ád sallñm fiba ¡lalqadá xvafawx~4,

lámina fAb. na~ibu.

10) Intere.wte &rumenlación de una conjunción compuesla /batta AA ayn¡.

1) Masdar innovado.
2) Cf. VA “valde, la pronunciación granadina ¡na<Ém! supondría unastsitución de pie.

3) Ms. >yallahs que debe corregirae.
4) Susritoción de pie ( ¡dañas > .nafdflu).
5) V. PUS p. 176,n. 6,acertn de estecuÑmgiro.
6) Ms. >xalfusqueha decorregirse;ajuz~arporVA>jilf<=AlcVga1f~afio”,pareceuncasodeconservacxónde

ji,,i oclusiva.
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hátta jáb~abibu,¡ fazal. al’alAm walbós ¡AMI Idi yi~ibu.

5 bimuhámmad+ almAwla ¡ ‘Ant din muhámmad,

warajá< bilx+ ítslAm ¡ kama kAn mumáliliad,

wara’át 1)11» addñnya ¡mirlt ma ta<awwád:
wA~lt fAb raqíbu ¡wam<ádatan tabqá ¡ fi <aqíb <aqí1).

6 yánzal+ alfarúj lámma ¡ tantahi+ ~adáyid,
walalláh fi háwl amAs¡ [mljamíl <awáyid:
Ay ~4n ra’á qásdu ¡ wamunáb (1) bizáyld?

anjaber ~aríbe¡ waltal¡áf bisitr+ alláh ! barlb (9) ma mu¡ibu.
7 láwla ~áfqat~a~uflAn, ¡alilñh yi<ínu,

ma+jtamá< ~iználunsin ¡fihama yaminu.

wamna (2) yá<jaluk dunyá ¡ aw ya”jábka dlnu?
faqlli ma< ,ca4bu,¡qAl la1fún~u: ‘No matAr, ¡ ya ~er¡yór,qatíbo”,

8 qál lalandalús: «ánni kinnirid ní’addád,

wamin bA<dT 4a narjá’ ¡ lalwi¡Él nijaddád:
Uf nasíytaai, tmlt]Aq, waqadaitt tarfád?
alilái, Ijasíbe ¡kúllt man yuxún ílfu! aw yahjúr abibe.”

9 man la ya<ríf anní’ma ¡ fazawálba yaxqúb.

wafalális+ alIdalfa (3) ¡báy4 waládah tatqúb.
wayandám li>ámran fál ¡ wahu itldu ya~<úb,

wayiuib ~iallbe!wayarl ma bey wáidu (4) ¡ wama bey rablbu.
10 qadrajá biqa4a+ llAh ¡ a1mafi~b limawláh,

állah yálhamu ~úkru¡falladí qad wafláh.
Ay haníyya, áy fárt]a, ¡ya ha&áyil» allAh!
Airaba walíbu: ¡ qadma4á <adú alláh ¡ wanjatír liabíbe]

EM: ¡¿1/ant ,na/’ñbm / ¡¿1/ant ¡¿lun, precedido en ‘ncllasde ¡¿111/tu fa’lwO.
EF: axa 1>1,1> X 9.

TRADUOZION ANOTADA

i.(5)

Su camino es la vnona ¡sobre la memada infiel,

1 que, despuésde haberestado ¡alejada y temercn,

1) Sic, y es inteligible, aunque quedaría mejor al sentido, que no al metro, ¡munánu¡.
2) Ms. >man<, que perece deber corsegirr.

3) Cf. marr. ¡ke~fet ra~ba’ “se deshonró’.
4) Cf. Sketch 516.
5) La ocasión de este poema es el retorno al trono de Granada en 1362 de Mut]ammad y Algan! billah, izus el

interludio de su destronamiento, asunto al que también está dedicado el cejel de Ibn Alxa~lb queañadimos,

procedente de los folio; 210-212 de la Nufildat alj¿r1/b III, donde les deseubrió Sa<di>ya Fa~ya, al preparar su tesis
doctoral en la Universidad Complutez~, de mmjnente publicación en Marnjecrs:ano en el caso de les cejeles de

lbn Zamrak, también parecía cxrvenientehacer una trarsnpetn y estudio dialectológico de este material.
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siente de su señor ansias, ¡ como las debe sentir,

y en su deseo proclame, ¡ cuando corre su niencíco:
‘largo fue el viaje, y nostalgia ¡ teníamos ya del patrón,

que ~n lágrima las nubes ¡por la que las flores dci. (1)”

2 Hoy le damos parabienes ¡ por su logro procurado,

por la vuelta del señor ¡ con estrella bienhadada:
la Providencia rególa ¡ de colmado mar de dones,
y de la honra se ha hecho dueña ¡ con el debelador de villas,

cl de la lanza morena, ¡ el dc la blanca tizona.

3 Norabuena, mi señor, ¡ por el regreno a tu gusto:

dondequiera te encaminas, ¡tus objetivos se cumplen,

alcanzando así ~isfines ¡ tu empresa a fIlo; la más grata.

4 ¿QuéesEgiplo. . .¡ . . .yquéelNilo?
Es novia ya desvelada ¡ a las vistas el Genil,

su Sabtka (2) es como estrado, ¡ cual diadema su bastión,

y la corona es la Alhambra, ¡ dedo surgen resplandores,

que han procurado fama ¡ al que a lo; An~Ar (3) sucede.

5 En el más fausto momento, ¡ con axcendiente dichoso,

en ocasión señalada ¡ y en festejo entre festejos,

rws recibes con los deudos,! lo; hijo; y la familia,
y salen, puestos lo; manto;, ¡ con si.is rostros etano lunas,

diciendo: <Gentes honradas, ¡ albricias, gritad con júbilo,

6 sbre todo que ha llegado ¡sano, gracias al Creador,
que esta dicha el Señor diole, ¡ amándolo con beldad:
luna plena es de indulgencia, ¡ ¡gloricsa es quien lo erigió!

Le apoya la omnipotencia, ¡ buen astro le da el destino

7...

Fausta señal es su estado, ¡ que a las capitales honra

y rige cual tú prefieres ¡derrotero celestial.

8 Ya ha acabado mi cejel, ¡que es de lo; mejores uno:

el amor me lo ha inspirado, ¡ aunque no soy cejelero.

He dado la enhorabuena, ¡ mas las mientes se me van

tras el de la cabellera ¡ y el cinto con ceñidor (4),

1) Esta metáfora quiere decir: Tu ausencia fue nube que ertsu>mbreció nuestra dicha, y así coas, la lluvia de lii nube

produce rientes flores, aquella ausencia ha terminado con un regrese que oes alegra.

2) Según R. Arlé, L’ Espagne ,nusulnmne ¿za íemps des Nasrides (1232-1492), pp. 197—8, la explanada alta al Sur

y fuera del recinto amurallado de la Alhambra.

3) La dinastía nazarí pretendía una genealogía que llegaba a Sa’d b. ‘Ubdda Alxazraji, compañero medinés del

Profeta.

4) 0 sea, un efebo cristiano. Olsárvme el bruseo cambio de tema, para colocar la sarja con el conocido tema de la

pasión paidofílica, que bien puede ser ~,loun tópico, como casi todo en pocsia.
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que es jacinto colorado (1) ,¡ con el cuello de cristal.

2.

O Norabuena el mundo dice/al sanar (2) la prez de reyes

a Dio; orad con empeño ¡ que guarnezca las haciendas

1 Al Señor Icor y gracias: ¡ sanó el señor de señores,

días ansiables y envidiables ¡ en que manda la alegría

Oh, qué tiempo el suyo y nilo! ¡ Qué dulce y ansiado eres!

Tu reluciente semblante ¡ quita sombras a su luz.

2 Porélclhñlitodiéramos,!yaunlasalmasamásdeél;

quien quiera hacer afiacea,¡ éste es tiempo de alborcr&~

a les que se lanzan todo;, ¡diciendo, el ánimo en paz:
‘Disfrutad esta velada,! sano y salvo es el señor;

este don resplandeciente! agradece a Dio;, dador

3 Marchan por tierra las naves (3) , ¡ y ante ellas las naciones,

y lo; másicos afinan, ¡ y es grata a tojo; su trama:

cuanto tú haces e inicias ¡ es empresa de buen astro,

que con providencia acabas ¡ de Quien te dio y erigió,

y a esa nación secorre, ¡ lo que sin ti nunca hiciera.

4 Del islam eres el alma, ¡ sin la que cuerjx~ no valen,
por ti vibran estandartes, ¡ y estrellas corren alegres,

hierro y píuma se glorían,! cuando sin pausa los usas:

Cuántas recatadas gracias ¡ te ha concedido el Señor,

sacando fulgente tu astro ¡ de detrás del altozano! (4)

5 Ahora vas a tus palacio;,! a tus lares principales:

con tu gloria y tu victoria ¡ brilla la elevada Alhambra:

son tus lujos plenilunios, ¡que ci cl del califa(s) alumbra,
claro; lucero; tus nieto;,! en tu tomo como sartas:

ve a la excelsa capital ¡que Dios te eleva y te alza.

3(6)

1)0 sea, rubio, designación genérica de los europeo; en árabe.

2) Esta expresión y 2¡4 hacen ver, comodice el editor, que el poema es una felicitación por convalecencia, pero el
tenor general delpoema es un regresaa la capital, quizás detde un balneario, que conecta en la memoria del ¡xrta
con el periodo de destronamiento que sufrió Muhamniad V, enlazando así la ocasión del cejel 2 con la dell.
3) Si no hayaquí errata por !albáhrT¡ “el mar” ésta será expresión hipertxSlica del éxito aun en las empresas meno;

habituales o aludirá taj vez a un traslado por tierra de algunas naves pequeñas en cierta ecasion.

4) Alusión a la momentánea ocultación de su buena estrella.
5) Los poetas áulicos llamaban califaa cualquier soberano en sus panegírico;, por muy lejos que en la práctica

estuvieran éstos de arrogarse tal título que, a fin dc cuenlas, sólo significa “suemo?, siéndolo todo; siempre dc
alguien.
6) Con motivo de una visita real a un campamento en hora muy temprama.
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O De mañanael rey llegó: ¡mañana es de regerijo;

se adelantó a saludarnos,! cuando el ctfiro ya oreaba.
1 Quicnvesurostrotemprano,¡ya¡ioquierequeelsolsalga,

pues so hermosura lo sople, ¡subyugando plenilunios;

una vez con él a solas,! buena estrella no no; falta:

hasta nos txzan las mario;, ¡ y las almas no; ambulan.

2 Palideceelsoldecclos!porsubelleraalrxaso,
el alba de él se averguenza, ¡asomando por collado;,

y de él jardines declaran ¡ olor de ambarinas prendas,

cuyo almizcle no; regalan ¡ con el viento entreverado.

3 Fn lo oculto deseuldado; ¡ rx~ cogió el rayo de sol,

la aurora aún indecisa, ¡ caldo el nocturno velo,

y el caso no; admiró, ¡diciendo ledo; en duda:

‘Q,Dxís que el rey ha venido,! o alguien con lámpara va?’

4 Dije:”Noessinounlueero¡porelquelasluecsbrillan,

al mundo mostrando hernioso ¡de lo; An~s noble vástago,

que en la tierra tienen fama ¡ que lo; siglo; ennoblece:

Cuántas villas conquistaste ¡por la buena estrella de ello;!

5 EsicdíaesdelEdém,!englonassinparangón:

nada mejor de regalo ¡ queso prenertia tan noble,

no, ni a nadie bien se alcanza ¡ agradecer Ial ganancia,

ni ha habido de almas y cueqn ¡ m¿dkn cual Avicena. (1)

4.

O Alzad de solaz pendón,! trasuochando en Zafarraya (2):

1 ¡Qué lugar para añaceas, ¡ cuánto; servido; abarva!

Allí me inclino al desean ¡ con más de un enamorado,

y ah cazan alifaras ¡lo; azoro; y lo; galgo; (31),
y tengo ¡nra empezar, ¡ amigo, lo que hay delante,

2 con rostro; como jazniines/ no los de llammu ni <Abbu.

Vado mi copa y la lleno,! y se la sirvo a quien amo,

y si deja algo en el fondo, ¡por la tesla se lo vierto,

que bien mis pies lo exprimieron,! para que corra a raudales.

3 “Pastua el Ido - fue a decir -,!es mentser un brasero.”

— ‘Vuego encended, buena gente, ¡de rojo vino en las copos.

Esta es noche entre las rahes,! de velar con canto y farra,

que pasaremos en blanco, ¡sin temor ni disimulo.

4 Dios guarde a su favorito, ¡ de cuya hacienda yo gasto,

que El es quien da y enriquece, ¡ quien comixidax y se apiada:

1) Xar¡a en la que, como es habitual, se combína un cieno cambio bni.seo de tema ( raxalIu.y 1) con una cierta

oportunidad y similitud de ocasión.

2) To~x5nimo que significa “campo de Rayya, o sea, Málaga”.
3)0 sea, alil dejan la caza por lo; refrigerio; todos cuantos cazan o dicen ir a cazar.
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¿Qué diré por darle gracias, 1 sI cl mundo ya las proclama?

El Señor de este edificio ¡ le ha dado feliz estado:

5 de él se relatan las glorias, ¡ de él se cuentan honores.

Yo el cejel alargaría, ¡ pero tenio ser pesado;

abreviaré mis palabras,! componiendo cual quien dijo

“El ecrwer tras de mi corre, ¡como corchete cmcédula (1)

5.
O Voy a empeñar el capote! y hacerlo polvo ahora niistno.

1 Digo: “Eseánciame ya, venga, ¡ que haga &~s entre muro;,

y que diga quien me vea: ¡ borrachera de mil mc~.

Penitencia maridara, ¡ pero aunque hallara la dote,

si no temiera al gobierno, ¡ no dejara de ella huella.

2 Otro; ya se arrepintieron,! pera luego maltratarla;

la hipxresía lo prohíbe (2) ¡ya lo; corazones place:

en esto; días explayan ¡cielo y árboles sus galas:

¡Ah, qué novia con si velo!! Gente embruja con su vino.

3 Si no amara yo a Fulana,! no me darla a devaneo;;
su beldad mc pilló ajeno, ¡cuando no me lo esperaba,

aladares ya florido; (3),! y teñido ya de canas,

revistiéise de belleza, ¡ tomó mi pecho por blanco,

4 mirada de hurí por dardo; ¡ y por filo; embrujado; (4),

cuerpo albo, andar peinado, ¡ cual si fuera requeson:

quise ser su buñolero,! pero resulté yo frito(5),
y a la amiga de mí dijo:! ‘El pobre no tiene oficio:’

5 AlcalilaayudeDio;,¡queeselquedayenriquece;

me han dominado las chanzas, ¡aunque el amor no es mi arte.
Notengo yo arte, pilluela,! sino el parabién y loa

del que mata a lo; cristiano;, ¡ Dio; prolongue su victoria!

6.

O Bendita lluvia y socorro/tras pausa tan prolongada:

Dio; compadece y remedia ¡a la gente de esta tierra.

1 Este bien no tiene precio, ¡ salvo loar al Señor Uno;

es la mayor ganancia: ¡ a El se deben Ion y gracias.

Su bien total y profuso ¡ exige piedad y gloria;

1) Xarja que alude a la diligencia de lo; temido; perceptores de impuesto; (,‘~arqán! 1)o deudas.
2) 0 sea, el vino.

3) Por las canas.

4) Literalmente, “de Babel”, patria tópica de la magia.

5) Metáforas que pueden resultar extrañas: este requesón, blanco y de densa contextura, “de andar petmdd’, es el

utilizado para preparar la almojábana o ¡isfánja], fruta de sartén, de pesada digestión, sobre la cual y. la erudita
nota de M. Bencherifa, op. cit. p. 31-32.
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excelso y bendito es Dio;,! ttíxlo; están satisfecho;:
quien lee la azora xabdrak (1), ¡ bien alcanza cele secreto.

2 La Providencia da a todo! su presencia y existencia;

el mundo entero es aspecto ! de su alteza y se largueza:

de ahí la pro;ternación ¡ y la pública alabanza.

Oh, cielo, no es esa elíptica/ni tus estrellas lucientes,
que del sol a mediodía! quieren el cur* alcanzar,

3 ni aun atiÉu de belleza ¡ de la gloria (2) en que te cienies,

y cuando acaso respiras, ¡ lo; astro; tiemblan y vibran,

y cl mundo entero es la pluma ¡ que escribe el uálamo excelso:

tus azahares y llores,¡ tus abundantes estrellas,

y tus soles y tus lunas, ¡ veo que son sólo prestado;.

4 lI)SDio;alcalifadicha,¡alrico(3)enriquezcasuamo;

ni epíteto es “rico en Diuif’, ¡que lo nombra y apellida:

quien ve su elevada esencia, comprende arcano y sentido.

Extienda Dio; tu potencia ¡ con esencia lan faniom:

todo el país es tu casa, ¡ que te hace señas a ti.

5 Señor, ¿qué dirá tu eselavo? ¡Tu perfección no se alcanza.

pendón de liberal llevas ¡que hincha de dádivas viento,

cual tu abuelo (4) alzó a la gente ¡ que al campo sacó el Profeta.

¿Quién puede cual tú gloriarse ¡de timbres tan señalad~?

Con tus batallas y empresas! se iluminan corazones.

7.

O El ruiseñor monologa. ¡ y estas llores se sonnen;

1 las flores fragancia exhalan,
la enramada mueve al ave

acantar y tuar la lira,
y a nu~ro copero pícaro ¡nadie de aniar se arrepiente.

2 Me llenó de vino el varo,
y allí oIl yo las manzanas:

lórn¡xsra no me encendáis,

que su luz y olor me bastan ¡ para desterrar la cuita.

3 ‘Enemigo, ¿porqué duermes?

Ven, pues, y tañe el laúd,

que es este dich~ día:

afina, tense, la prima, ¡ y en el bordón hazmc copla:’

4 Tomóyafinóellaúd,

1)0 sea, la sñraut+ lnudk, 1467.

2) La ¡badra! “presencia divina”, tecnicismo místico, como otras ideas reflejadas en este cejel, que no; dan una idea

de hasta qué punto el misticismo era ingrediente habitual del pensamiento islámico en aquel lugar y tiempo.

3) Alusión al título de Muhamniad V, ¡alganl billAli! “rico, suficiente por Dita”.

4)0 sea, Sa<d b. <Libada, abanderado del Profeta.
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y esparció perlas su boca;

cuando supo que lo amaba,
pulsiS las cuerdas y habló, ¡y me dijo: ‘Ven, aprendeY

5 Dije: ‘Eseríbeme, lunita,
eaúchame cuando te hablo,

y arráncate con la copla:

Oye canción señalada, y redratea lo miroY (1)

8.

O ¡Si vierais qué amor tan lindo! ¡Lunas llenas de él se azoran:
1 Su belleza es bien notoria;

de ella texto corazón se llena,

y cuando pesa cimbren

1) Yana.
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su talle tan bien plantado, ¡que el viento agita y se lleva.

2 Imagen de las más bellas,

ro;tro de jardín florido,

miradas cautivadoras
que sin cesir galantean,! seduciendo mas frustrando.

3 LeE labio;, de cornalina,
el bozo, fino y excuro,

y bajo él, haz de amapolas

que bien cargadas se alzan, ¡ asombrando a quien las ve.

4 Dérnelas, amado mío,

pues ramo eres, a mí iiwlínate:

tú que eres dulce, elegante.

(¡Si la embriaguez lo doblara, ¡yen eso yo lo l~ra9.

5 Man%ir, que pare~ luna,

mi ulano toma, ¿qué esperas?

Velemos la noche entera;
te doy mi vida, si quieres, ¡te la mando de regalo.

6 ¿No ves mi cuerpo tan débil

como tinte que se pierde?
De él apenas quedan huellas:
de tu desdén prendió el fuego! media de cuitado pecho.

7 ¿No temes que me querelle

al rey en un memorial
y tengas de ello pesat?

Tú no ignoras su ju.stici& ¡ déEN~ paz y favor.

8 ¡Cuánto; peí~conquista,

ya icono;, ya cercano;!

Fxlavo; se hacen lo; reyes,

humillándose a so gloria! y mandándolepresentes.
9 Notiene igual en el mundo:

nxxlesto en su majestad,
perfección unea belleza:
todo aquel que lo contempla, ¡pide su gracia y la espera.

9.

O ¡Qué hernx~ es la primavera, ¡cuando el ruiseñor se muestra!

Coge el jarro, que en el prado! están la grey y bello; rn~rro;.
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1 Moza recién la natura (1) , ¡ brillad jardín cmsus flores,

puesto; lo; verdes vestido;,! ofuseador de tan belio,

y el río, adarga de espuma, ¡su espada esgrime desnuda:

j>orqué censurar licencia ¡ a quien el ronzal sacude,
ebrio de miradas 1=tcaras,¡ y el sueño de él exilado?

2 ¿Aquéscentregaráaníes:/alvino,oalabeldad
de rtnro abe&E sungrante, ¡ pecho herido en él curando,

o al jubiloso vergel! donde canta el ruiseñor?
Tú dirás que a él, al jarro:! brinda por la fortuna,

que mirar rostro galano ¡ precio en el mundo no tiene.

3 Brinda en el Generalife ¡ por rostro; que apresan luna;

novia es del alcázar noble (2) ¡que sólo el vino desvela,

y quien sube a su alta cima/cm la vista abarca el mundo:

Corona alta es de Sablka ¡que a peas ni gracia otorga;

guárdeno; a todo; Dio; ¡ al de favores y gracias.

4 ¡Buen inián Almustain(3)!! Guarde su ~adocl Creador:

más liberal que las nubes, ¡ su favor abarca a reyes,

y el plenilunio se oculta,!de su semblante azorado:
sol es su rostro galano,! y el píenilunio, su~udo;

por la fortuna acatado, ¡ la ley y tradición r~.aura.

5 Quienlove,dicequeesángel¡porlahermo;uraquetiene;
por todo lugar que nsa ¡subuena estrella pasea,

y todo sultán que reina! desea besarle las niano;:

don es del Señor propicio, ¡ apiadado de esta tierna,

recio bastión por su gloria,! cual saben lo; avisado;.

lo.
O Fxárciamehijadeparra(4),¡queesmimejormedicina,

1 ~anclame,por Fulano, ¡no olvides esio, Fulana,
que mi cuerpo y corazón ¡ prenda son de las beldades.

¡Si al atardecer me vieras, ¡cuando me entrego agrandezas
y me rodean lunas llenas,! excelsos t~ro; hersno;~i

1) La idea de que la primavera es la primera estación del año y juventud de la naturaleza, reflejada por nuestro

modo habitual de enumerar las eaaciones, tiene ‘-ai~ prehistéricas que ene1 mundo semítico se concretan, vgr., en

el calendario mesopotámico, que comienza con dicha estación.
2) Literalmente “el alcázar del jerife”, que no cabía en el metro. El dar tal titulo a un soberano, con o sin

justificación genealógica, es práctica de ~xnasáu1ia~, escudada en la polisemia de fsar¡f/ ‘noble, superior, etc.”.

3) Se trata, pues, de un poema dedicado al efimero Yiz,suf II, que tuvo este laqab, según García Gómez, op. cit., p.

62, n. 3, lo que permite fechar el poema entre 1391 y 92 y afirmar que Ibm Zamrak compuso cejeles durante casi

toda su vida productiva.

4)0 sca, vino.
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2 Si esos traguillo; gustara ¡ AlxatTb (1) , conceptosviera

y diría de regustillo: ¡ ‘dan danani, dan danani, (2)
afiádeme otro besito ¡ de saliva de tinaja:

lo viejo y lo nuevo vendo ¡por lograr lo que me sé.”

3 Eso espanta al cagatintas (3) ¡hasta hacérselo en la ropa,

y no le da la paguilla ¡¡nra tapas con que beba (4),

reprochándc~ a sí mismo! tan larga ausencia devino:

si brindare a lo; señores/del vaso no se apartare. (5)

4 La rama, cepa mojada,! embriagan floralesálicas,
y el lago, pulida adarga, ¡quita de río; espadas;

lo que quiera haga mi amor,! que yo le bianré excusa:
quien de alta luna se prenda ¡ no dejade verla alta.

5 Bastan desdenes, guapo: ¡ sólo pido una cartita;
‘bien, bien” cada día dicas, ¡mas sigo pobre cuitado.

Que tu mano, Dio; la guarde,! abra al gato puertecilla;

sigue siendo luna llena, ¡ rozagante en veste herniosa.

11.

O De,>seaflio;graciasylcos:¡lluevedesdeaquíhasaHu&ar(6)

1 flete fIjo; buena mañana ¡ y tu dicha no; prolongue,

concediendo tus designio; ¡ y para la fe guardándote:

con tus espadas y lanzas,! fuerza y generosidad,

las gastas se ven citadas¡y se apresuran a ti.
2 El cielo extiende sus gemas,¡ abril, su tapete verde,

cuajan las ranias en flores,! donde céfiro; tropiezan,

guarda el cielo las heladas,! relámpago; d~nvaina,
himeneo de hijas de nubes, ¡ a pesar del que acapara (7).

1) Se refiere naturalmente asu maestro y protector, perna la suzón ya. y por avatares de la política palaciega y sus

indignidades_enemigo exiladoen Marruecos_el gran visirypilígrafo Lislnaddin b. AlxutTb, poniendo en Soma, en

un indigno ataque personal a hombre, no sin defecto;, pero en todo caso muy superior aél en cualqitier terreno, su
dedicación a la mística, uno de cuyes tópicos es la” visión de concepto;” tras beber “vino espiritual” (V. PES acerca

de los cejeles n
4sticos “al modo de A.~u.~tarT’ de Rin Alxat¡b, interpolado; en la obra de aquél, concretamente lo; lis.

8,59,63 y 91, y p. 19, n. 1; y. también para más detalles sobre su obra mística y el modo en que se hizo de ella

pretexto para su asesinato, propugnado y ejecutado por lbn Zamrak y sus secuaces, E. de Santiago, El pdígrafo
granadino Ib,, AI-Jatib y el sufismo, Granada 1~3.

2) V. sobre esta onomatopeya IQ 148/3/2 y su anotación por García Gómez en ‘PEQ nl, pp.450 y 463.

3) Literalmente “seeretarilld’, alusión naturalmente al oficio político de su rival.

4) Alusión a los modestas medio; con que hubo de vivir Ibn Alxatlb en Marruecos, lo que pznnite fechar el ~xana

entre 1371, fecha de su huida definitiva de Granada, y 1374, fecha de su muerte, ya que lbn Zamrak habla de él aún

como de persona viva.

5)0 sca, de no haber perdido el favor del soberano, no le faltarían ocashines de beber.

6) Población al norte de la provincia y reino de Granada.

7) Literalmente, “ de la madre del que acapare”, lo que no cabía en el metro.
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3 Tan sólo raudales ves¡correr de fundida plata;

el árbol dice al que riega:! ‘1> tal joya haré negocio,

¡quéajoreasparamitallo(l) ,¡quécollarenmigargantar
Cuitado llevaba tiempo, ¡ y ahora bebo y me embriago:

4 lo;pecho;seendurecian/Qaquésarténquenofríe?)(2),
las ca¶ts se deshonraban, ¡ precioalzaban lo; labriego;,

de eseasez empedernido;. ¡ya quien “véndeine decías,
franela el ceño y te gruñía/ higo eciltando y negando.

5 Sa Ira enjoyado la tiatura,! lo; camp¿~ lucen y brillan,

y lo; relámpago; ríen,! corriendo dc lluvia lágrimas

¡ blancura abajo y arriba,

el cielo/de tanto desear la lluvia,
parece como paloma, ¡cuyo collar son las hojas.

6 FI vino su ha vuelto dulce:! cuájalo de azínr lluvia

lo; vems~ de mi cejel ¡por la lluvia felicitan:

lo; prado; hasta Huétor (3) ¡ son morada del turbión.

7 Todopordichadeunrey,¡queaDio;pedinncensurve,

de todo honor el más digno,! amo de todo sultán,
en cuyastrazas no hay pero. ¡ que es par de la perfección,
linajede An~lr mentado,! deshacedor del entuerto.

12. (4)

O Más alcanza afán que obra: ¡¡Dio; te alcance tu d~o!
1 Añacea siempre precisas,! farra, solaz y alegría;

saca estandartes temprano,!ceo tambor lucharás luego,
pues prometen estos santo;! albricia mejor que .varab:
la demora texto; vemo; ¡ digna de suerte y conquista.

2 Viendo al nacido, locero;! corren a fr~r sus mano;

y a darle parabienes,! ¡guárdelo Dio;!, a porfía;
lo; planetas(s) collar forman! y prestos se lo regalan,

y si el creciente su llena ¡ toda hermosura abarca.

3 Quiere el sol ser su nodriza! y honrarse con su crianza,

la luna llena te niega! ser su ayo (6) varias veces,
lo; locero;de fausta égida! quieren llevarlo en sus testas,

1) Juego de palabras intraducible, pues en árabe “pierna’ y “tallo mo la misma palabra.
2) Parecc tratarse de ua refrán.

3) Sin duda, Huétor Tájar.

4) Felicita al rey por el nacimiento de un principe, mientras sitiaba una fortaleza cuya conquista se demoraba,

motivo por el que viaja a la capital.

5) Literalmente, ‘las perlas de lo; planetad’, por alusión a su as¡nlo en el ftrmamento

6) Las incongruencias de género su deben, naturalmente, a la inverstón en árabe del de “sol’ y ‘luna”, cai respecto al
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llenar su niano de fraE, ¡ ya postemado; primero.

4 Feliz añacea, señor, ¡que axi el triunfocomienza:

Santa María se acxmgoja, ¡preocupada por doquier,

y llorael pupa, llagado,! sin Metía srxrer,

pronto será la conquista, ¡ cabezas a carretadas:

5 ¡Qué hernxm, señor, el campo, ¡el verde, ¡~río y flores!

¡Qué buen momento de tana ¡tanpatentes belleza!
El ave, elocuente en rama, ¡ canta en fam~ laúd,

d~1 de follaje verde, ¡ túnica de florido; ramo;.

13.

O Fiesta es hoy para la gente:! primor, favor y añacea.

1 ¿$ovescómoestánlasaves

sentadas en verdes ramas,

cantando, laúd sin cuerdas?
Júbilo es para talo;,! vanada es su alegría:

2 lagentealcampohasauido,

engolfándc*is en esquifes,
y hechizando a quien lo; mire.

Rayya es novia de la tierra, ¡de Ñpado ojo raleado;

3 novessinobrillarrostro;,
no Oyes sino ondear saludo;,

chia~ que alegres relinchan

y al rey nuestro señor muestran: ¡ “EJ no; pre~rvó la patria»

4 Tu existenciaadora el mundo,

tú traes ~xorto de lluvia;
pido a Dio; te haga longevo,

y te aumente ...,/ hasta finar lo; pagano;.

5 Masriniara,staun~ra,

parabién repetiría (1):
no es alcacer dado (2) en prado,
sino plegaria al Clemente ¡ por señor que honra a lo; tiemrns.

14.

O Añade un astro a lo; cielo;: ¡el emir, luna en cortejo;.
1 Btieno; astro; se allegaron, ¡ todo; de talas partes,

bellezas se le ofrecieron, ¡ soles a beldad sujeto;,
prendasen él se imprimieron, ¡ aún lactante en su cuna:
pido a Dio;, mejor dador, ¡que le acreciente las dotes.

1) Literalmente, “¿Qué
1nlría decir sin volver a enhorabuena?’

2) Literalmente, “no vendo alcacer en prado”, expresión proverbial cuyo exacto sentido es difícil precisar: quizás

alude a quien vocea a porfía una mercancía en provecho propio, comparándole con quien, en breve oración y

desinteresadamente, ruega a Dio; por su soberano.



2 Las Pléyades, amuleto, ¡ la luna es marca en su frente,
sas hermano;, como aquéllas,! n’ perlas en torno a otra;

ereribitMeen un alberce¡ Th: Él es Dio” (1) mil veces.

Los astro;me so; esouadxas ¡de guardia, atente o presente;
3 ensilladle un corcel tordo (2) , ¡ de tono (3) como si frente,
y llevadie a talas partes:! toma su rienda el destino

y asido lleva en la diestra! sable de rayo; dorado;.

es grande maravilla, ¡ quehace arreara las camellas: (4)
4 envidian su primor soles, ¡ y al ocaso palidecen,

y el alba de él se avergúenza, ¡ asomando por collado;;

de él jardines declaran! olor de ambarinasprendas,

y el ábrego y el levante(S) ¡ le han henchido la grupera.

5 Las lunas piden criarlo! y darle todo servicio,

y en sus cabezas llevarlo/por jardines entre arriates:

si me pides parangon,!te diré que son criadas

que le aderezan estrado; ¡ antes de ira esyilmnias (6):
6 ¡Qjalñ viva yo prtlepero, ¡hasta alcanzar su ltidaq (7)!

Vida volveré a su abuelo(S) ¡al redactar su acidaque:

hallará en él mi señor! cuanto buen augurio busque,

como prueba la experiencia, ¡ pues huye el rey de Castilla.
7 Fa claro que este califa,! Algani billah Mul~aznmad,

ha alcanzado excelso rango, ¡¡plegaria por el Profeta!
Ser debe su noble estado! lendo y agradecido;
si gloria de alta atalaya! garantiza su buen fin.

8 Suele con¿leíhado ¡acompañar a su estrella,
forman los astro;collar! de lo; mejores augurios:
¿$o veis que este nacimiento¡ ha venido con albricias,

frinrado el rey de pagares. ¡raleado de desdichas (9)?
9 Dio;guardealhijodeYasuf,!bejíaensucandelero

1) Principio de la sura 112, utilizado ~no jaculatona.
2) V, sobre las colores de los caballos, MJ. Viguera (trad. de Iba Hudayl), Gala de caballeros, blasón de

paladines, Madrid 1977, pp. 95-105 y, sobre la preferencia de dicfr color, p.l07 n. 25.
3) Según el lisán, ¡~bah!expr~ tres tonalidades, entre ellas la gris, más acorde con nuestro contexto.
4) Elaboración del dicto árabe ¡tu4rabu ilayhi akbadut l>ibiV, con que se expre~ algoque todo; procuren ir a ver

5) Viento; propicio;.

6)0 sea, de comenzar su ediracion.

7) Fieaa con que se celebra la terminación del aprendizaje del Corán por el niño.

8) Abul~iajjAj Yrisuf 1, denotado con lo; benimerines en el Salado, pero afortunado en el resto de su reinado, hasta

su asesinato en 1354. lk¡ Zamrak desea vivir también hasta redactar el acta de matrimonio del recién nacido.

9) Este dato podría suponer la identificación de la ocasión del poema con la circuncisión del primogénito de

Muhammad y, Yúsuf, en 1372/3, ya que al año siguiente informaba el rey granadino al mameluco de su victoria

sobre lo; castellano;, pero a ello se opone 2./2 que rnerrioiia a hermanos del recién nacido.
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.(1)
15.

O Alegráo;yreyx~d:!quienodiabaaDio;esido!

y repuesto está su amigo.
1 Gran deseo de él tenían/la población y el país,

pues día de luz no vieron! ni a~ buena tras si ida,
que de dónde tal hubiera! una viuda forastera:

¿Dónde encontrarle, pardiez? ¡ Hice acopio de no;talgias!

suyas cuando se atento:
2 Las gentes estaban ebrias ¡de pesar sin beber nada,

cual fuentes ojo; lloraban,!lo; pecho; desatinados,
y quien alcanzaba de ello;! unas letras o un envio,

en si seno lo ponía ¡ por si la pasión menguaba!
o k~ipito; calmaba.

3 Tropiezo fue este sxnx! y error de celesle esfera,

por el que el mundo cayó! de manera aparat~:

a,vda el señor pedía! desde Baza a Fuengirola,

pero nadie respondía,! todo el país igualado,!

rústicas con principales.

4 La fe islámica enfermé,! hasta casi perear

nadie gustaba del sueño,! ni pegar ojo podía,

talo; estando entregados/en esto a fatalidad,

hasta que el médico vino! y acabe el dolor y el mal!

que lo; tenía afectado;.

5 FuenconelreyMuhammad!lareligióndeMuhammad,
y con él vuelve el islam! a tener vía expedita.

viendo con él este mundo/lo que de siempre solía:

unión sin cemr presente y! felicidad duradera ¡
en lo; hijo; de sus hijo;.

6 Cuando no; llega el consuelo ¡ se acaban lo; malo; trago;,

que Dio; tiene por anumbre ¡ hacer favor a esta gente:

¿Qué otra tierra viera más ¡ sus favores yatenciones? (2)

Se remedia al forastero! y hallan proteaión divinal
n(Kente y sospeclieso.

7 Si el rey no fuere clemente,!¡dele el Creador su asistencia
t

nadie de temor juníara ¡la diestra con la siniestra;

te ha de gustar su piedad ¡o su mundana experiencia,
pues, hábil cai quien converse,! a Aifonsisi dijo: ‘No mates, ¡
oh, señor, al prisionero”,

1) El poema está ‘meenchw, habiénd~ probablemente perdido también otro; que le habrían seguido, según explica

el editor.

2) Alusión a los famosos hadices de la preferencia divina por Alandalús, de lo; que puede verse un buen elenco en

el anónimo Dikr bilad atandalus (ed. L. Molina, Madrid 1~3, 1, Pp. 15-22).
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8 y a los ajilaliresdice:! “Hacerrs reproches quiero,
para luego zetcvmr¡y devolver el afecto:

en verdad, me olvidasteis ¡y lo pudne’s sufrir?

Dio; ajtnará las cuentas! a todo traidora amigo!
o a quienabandona aamado’

9 Quien no agradece el favor, ¡habrá deverlo perdido

(los pollos de madre loca! pican huevos de ni prole):
lo habidole p~uá ¡ciado es difícil cambiarlo;

se le cuajará la leche, ¡y verá la diferencia ¡
entz el hijo y el alnado.

10 Tomó,designio divino,! lo arrebatadoa si dueño:
Dio; le enseñe aagradecerle ¡el favor que le haotorgado.
¡Alegría, ejihorabirna, ¡pueblo querido de Diosi

Alegrácsy re¡xsd: ¡quien odiaba aDio; es ‘sto!
y repinto ~á si amigo.

COMENTARIO> ESIIiOFKO Y LINGUISI’ICO
No se puede pretender extraer muchas conclusiones comparativas de un material no muy extenso, como el que

no; ocupa, sobre todo en los aspectos métrico y estrófico. De los cejeles de lbn Zainrak, tres (1,7 y 12) son

variedades de bar it , ccfr (2,3,4,5,6,10,11 y 14) de ramo.), do; (8 y 13) de xaf 1/ y uno (el 9) deraja2, mientras que
el de Iba AlxatIb es rnuqtadab (y. PES Pp. 7-9 para una comparación proporcional>, por lo que se refiere a

estructurasestx~fkas,lantririlla,aabbb,sedaen1,7,8yl3,yconlnsvariantes aaxbxbxben4y5yaxa

bbbenl5,habiejidoenaimbio razfirenaakbctcdelo,ll,12y14,yademhsradminen2,3,6y9:nohayningún
poema sin preludio, comotampoco en Al’Éaii, ni con sólo ¡admin (sólo un 9% en dichoautor;y. PES Pp. 14-18
con fines comparativo;).

Más inter~ntes nr, porel contrario, las obiervacienes de orden linguistícn, asaber:
1) La grafematización de la ¡mAla intensa es titubeante, incluso en la misma palabra y en ca~~ en queAle. la

refleja invariablemente, como ¡Un!, lo queparece reflejar tnilaciones, proliablenrateaxnientes, de registro, y
no enmiendas del copista, aunque esto sea posible en algún caso, puesto que a veces es un recurso utilizado para

lograr ilma (vgr. 2/3/3 !‘inly(y)a!, o 4/4/4 /1mnly<yW): ello no; ha movido a respetar la grafía editada, aun en el
convencimiento de que el registro dialectal hubiera exhibido ~e fenómeno, ya que esto; cejeles áulico; pedían

utilizar algunas pretensionesde registro más alto.

2) La calda de !n#! (y. Skach 2.93) está reflejada en 15/9/4, ¡uy!.
3) No parece que /h#! tuviese realización fonética en mirto; caa~, y en alguno;, ni siquiera realidad fonénuica

(y. GMT n. 85 y Ske¡ch 227.1), pero por razones prácticas la transeribimo;, salvo cuando es reflejo de (-at): por
idéntica razón, y a la invetsa, tranrribimo; ario >1< la vocal disyuntiva, sin realidad fonemica.

4) Estos materiales reflejan la calda optativa, no tilo de !9v! en juntura abierta interna (y. GMT 1231.4), sino

también de !#w¡yv¡, vgr., 3.13 /bijrnK! 1/5/4 !bujúh! y 314. ¡bidina!.

5) Según se dijo en GMT 12133 y PES 31, hay desplazamiento; acenfliales por licencia métrica (tan llamativo;

como 2/5/3 y4 ¡wáwlldak... wáhfldak!, 6/0/1 /1íti/, 8/1/4 ¡túsuqu!, etc.), lo que sólo puede entenderse en una

larga tradición de recitación de porala écl. ajustada a ritmo acennial, pero donde era inevitable la ocasional no

coincidencia con la posición del acento ventilo.
6) Lodicho en Ske¡ch 3.2 y 5.1.2 acerca del precario carácter fonémico de la geminación y de la utilización

indiferente de su gralema y el de cantidad para expresar la torucidad pax~e confirmado por las grafías >~áharc,
>mahar< y >nAjam< de 5/1/2-3 y 14/0/1, donde se nata de evitar la acentuación aguda: en el tercer caso es curion~
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que, aunque el metro aceptaría /nájma/, Mc. de&onoce este doblete de /nája]m/. Por otra parte, dicha
precariedad ha podido contribuir al fenómeno de utilización de las formas II y III por la V y VI, junto a la

motivación principal susirática, ya que en casos muy frecuentesde asimilación del morfema (t), la geminaciónera
marca insuficiente, produciéndose la confalón a través del tema imperfedivo (vgr., 6/0/2 /(ad)dárak¡ y 9/1/3

¡darrá’!, caso distinto de 1/3/2 !wajjáht/ y 4/1/2 /niwarrák/).

7) La vocal disyuntiva en juntura abierta externa (y. Skach 4.43, GMT123.1 y PES 4.4) parece ser rn en todo;
los caso; (vgr., 33/0/2 /subhl7, 1/3/2 /háyíTma¡ y, suponemos, 9/1/3 /sállhYy t~B/l /tñmmT¡, siendo llamativa ni

ausencia en 1/3/2 /wajjáht/ (lo que podría exigir una extensión de GMT 12313 a ¡hk#/, si no fuera por lo
señalado en sun. 23 sobre la realización de /1V en cauda). También aqul tenemos vocales disyuntivas innecemñas, y
por tanto opcionales, tras /ay/wK#¡, vgr. 3.41 /Aayrl! y 5/1 /yáwmT!, 6/1/1 ¡xáyrT¡ y 11/5/2 !gáyllY, frente a
8/6/3 ¡~áyr/. Excepcionalmente y por licencia métrica se aplica a estos caa~ la sDltrién de juntura tenninal

desrila en Skerch 4.41-2, vgr. 5/4/2 /jisám/, 9/2/1 /xamár/ y 14/0/1 /nájam/.

8) La asimilación ¡‘st!> ¡U (y. Sketch 4.1.2 y GMT 1.2313.4) no se da en 14/6/4 /qaAtilla/, confirmando la
nu~xflción de ser rasgo de registro bajo.

9) Es bastante frecuente en estos materiales, sin duda comorasgo arcaizante y propio de la lengua del ceje]. el

¡anwin conectivo (y. Ske:ch 711), aunque no es excepcional su ausencia, constituyendo una opción métrica más;
véase, sin embargo, PES 7.1.1 acerca de la mayor inciderria de si inhibición en sintagmas cuya cabeza tiene la
marca fem. (-at), algo que parece conf’u’marse aqul. En cuanto a la conversión del £anwin adverbial (-un) en (-a) (y.

(3M’]? 3.1.12 y Sknch 542), cf. 1/3/1 /haníyya!.

lo) El artículo indefinido, de origen sustrático (y. Sketch 5.43 y OMT 3.1.1.1.2), está presente en 10/2/3 ¡wáhd+
albusáyba/.

u)La excepcional unlizacion del morfema fere. (-al) fuera de rección (y. Sketch 5.6.4), se da, por licencia métrica,

en los sintagmas calificativos 1/2/5 /baA~a’dat+ aseámra/ y 12/3/3 ¡addáwlat+ assa’ida/, sIendo lo normal lo
contrario, vgr.. 2/5/2 /alhámra+ Imunífa! y 6/4/5 ¡aljizlra+ lkúllT/.

12) La depluralización (y. Slceich 5.716) está pre~nte en 9/2/3 !arriyá4 alli~ htafál!.

13) Están bien representados los alomorfo; del pronombre personal de tercera, /huw(w)at/, /bly(y)al/ y
¡hum(m)at/ (de acentuación ambigua), vgr., en 2/3/3,2/5/3 y 6/3/5, como unaopción métrica más, y lomismo

parece suceder con el alcmjrfo ¡-ka! del sufijo de segunda pernia en 11/1/2 /yibáll4k(a)/ y 13/4/3 ¡yamtl<ka/ (y.

GMT n. 83 y PES 5.12.2), y con ¡-aha! de tercera fem. sglr. en lo; cuas previno; en GMT n. 87, vgr. 3/2/2
¡miskaha/, 5/3/4 /bún~¡aha/ y 12/5/4 ¡‘flfaha/, aun siendo mucho más frecuente ¡-alt!, lo quea menudo enmaseara

la grafía clasicizante del ms. Es porotra parle notorio el intercambio funcional del pronombre de tercera persia,
independiente o lidiso sufijo, cnn el relativo y demostrativo Ev. Sknch tu. 136 y 147), reflejado en caas cano 3/3/4

/almalík tuqúl bu jína!, 5/2/2 ¡arriyá hu tnánnu yamná’!, 13/5/3 /qa~ll hu nibi<u/, 4/3/1 /fih albardi/, 9/5/3
/yatmñnna hu/, 12/3/2 /yar~áb huY, 12/5/2 /alhásnT hu áwfa/, 14/4/2 ¡yaxjál bu mánnu/ y 6/4/1 ¡lila hi

asiunmlli/.
14) Lo; demostrativos ¡há/Ida! y /dá/l (sólo una vez cai grafía~JIc en 10/3/1, y !4ik< en 6/4/4, aun siendo en

Ale, las únicas formas) son de género ambiguo, ehdiw en 12/1/3 !~a.~lilgn/ hay neutralización de número,

reflejada también en GMT n. 43 (frente a 15/6/2 /liáwLO.
B) El relativo ¡allí! (y. GMT 512,4),cm grafía correcta sólo en 15/4/4, aparece además en 6/2/5,9/2/3 y 4/5 y

11/2/3, seguramente cano opción métrica de ¡alladí!.

16) Aunque no parece sostenible la sugerencia de Skeíd¡ 5.12.5 de que!áy¡ sea un mero clasicismo en andalusi,

siguen faltando datos para definir ni dwiibuáón con /áW y otros interrogativo; e indefinidos. Esto; materiales
sugieren una preferencia del segundo para inanimados y del primero para matices exclamativo;, aunque siempre
teniendo en cuenta las peculiaridades arcaizantes de la lengua del <riel.

17) Hay un posible caso de forma derivada híbrida (111 + VII, y. Sketch n. 164): /tan4aráb/, si atendemos a la
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acentuación de Alc., que aquí no parece métricamente válida, lo que plantea la cuestión del alcance de la
introducción o pervivencia en Alandalús de algta~ tipos de acentuación diferentes del ~ndar. En todo caso

/aw4árab! pegax~, axnbatlr’,es un ramattkm léxico-sintáctico,quedioza «‘ni los valores habituales de la fonra

VII.
18) En 14/5/3 esá documentada la forma Ido!, de ¡rád! (y. PES 663-4).
19) El vocativo marcado cm (a) (y. Sknci¡ 73.1) r refleja en 4/1/4,7/5/1 y 8/5/1.

20)1-lay casos de co&urda,ria no natural (y. SkacJi 7,5) en 232 /auurá... tisw~W, 11/4/2 ¡albadá tabdl tigalil...

qasá»at wamatáhat’ y 13/3/3 ¡tarábi... talliáq/.
21) Conjunciones hasta ahoramal o nada dcxumentadas ni: /kif/ final en 12/2/1. /lámmin! temporal en 7/4/3 y

/1iátta lAy! “hasta que en 14/6/1 (y. Skndi 9.22-3).
22) La documentación de /kln/ auxiliar (y. Skerch 9.2.7), no sólo contiene lo; habituales ~ del eventual corno

auxiliar de imperfectivo(vgr., 5/1/3 /1dnnazwáj/ y 3/1 /kinnajnáb/, etc.), sino tm abwidante serie de ejs. de la
mucho menos frecuente construcción «‘e perfecs.ivo, cm valor de perfecto (vgr., 2/1/1 !lcastaráti!, 8/6/4 ¡katalu!,

11/4/1 ¡qad lUn qatáhat~, 11/4/2 /lcafta4áliat/, 13/2/2 /kas~áru!, 14/4/4 !kazrnallti y 14/8/4 !kak¡dáqat!).

23) Junto a las negativas habituales del granadino hil/ y ¡ma!, estos materiales contienen otras probablemente

arcaizantes y características de la lengua del cejel, cano!Wsu)¡ en 8/7/4,9/3/4/3,12/4/3 y 6/5/1, y /1i~nhu! en
5/5/2 (y. Skadt 93.2>, yio mismo puede decirt del cornihoxador Psi! (y. Sketch n. 236>, presente en 5/3/2,8/7/1 y
13/1/1, y que habrá que considerar a partir de ahora corno un rasgo importado que comenzaba a insta1a,~ en

alguno; registros del granadino.

Ya en el terreno de las interferencias, hay queobiervarque no faltan en en texto; infracorrecciones (amitad

de camino entre ácl. y dialecto, como 1/3/1 !mawlíyya! y 6/5/1 !mawláyi! por !muláy/j, clasicisnxE (enmendado;

los atribuibles al copista, como 1/8/2 >alluiubbu<, pera respetados los más, como propio; delautor o de su anzepto

de lengua del cejel, vgr., los u&~ de ¡inna! en 6/1/2,4/4/4, 10/0/1 y 1/2,de ¡qad! en 1/8/4 y ¡1am! en IA/2 et
passbn, de ¡ka—! en 3/5/4 y 6/3/3, de !káyfa/ en 15/1/3, de formas clasicizantes del verbo comolas IV y Ven

10/5/3,14/9/1,2/4/4 y 5/1/4, el giro ¡bilia dey! de g/4/1 y, sÉre talo, el condenable u¶ de ÉTñ¿’ en 2/1/4,10/1/3 y
2/3 y probablemente 4/2/4. Forma particular de interferencia clasica ni lo; ripios o tnt~ demfortunados de

palabras inadecuadas para ci contexto, pero apropiadas para la rima, como lo; ca~ de 6/3/3,8/3/4,12/1/3 y
13/3/3. que rx~ recuerda que Iba Zamrak, efectivamente, ‘trieracejelero.

Finalmente, en el terreno del léxico, es de señalar la presencia de algunas formas típicas del andaltxsi, vgr. 1/5/5
!láysarn1/, 4/3/2 ¡maqábil!, 6/2/5 !juri/, 2/3/3 ¡badi/, etc., tui como la aparición de /~f! - !yiilúf! ‘ve? en
10/4/4, dcsontxldo en dccumeniación andalosí amierior.

ABREVIATURAS NO USUALES
Ale. = El léxico árabe and,lusí según 7’. de ÁlcaLi, Madrid 1~.
EF = esnxctura estróflea.

EM = estructura métrica.
GMT = Gramática, métrica y bao del Cancionero h¿SpmMT¿Jbe de Abati Quzmán Madrid 1~9.
IQ = Ibn (Aban) Quzmln.

155 = Journal of Semitic Studies.
PS = Poesía eszróf¡ca auibukia al místico granadino AliuJtari, Madrid 1~.
RIEl = Revista del lustlnjto Egipcio de Estdios Islámico;.
Sketch = A gra’ntnotical Skeich of ihe Spmish Arabic dialecí bundie, Madrid 1977.

TBQ = Todo Sen Quztnñn, Madrid 1972.
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