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2 TRES RELATOS MORISCOS EN DON QUIJOTE ?

Fernando Fiuaz Sim6n

ABSTRACT

This article analyses three moorish narrations in Don Quijote. Cervantes'knowledge of the
Muslim world, as well as the social problem that such ethnic minority meant are brought
into focus, the source of each of the stories, either El rottaflcero, Las mil y unanoches, or
history itself, is established. A new taxonomy ofthe narration is presented.

Las primeras producciones literarias de corte
popular en que aparece el tema de los moros son
los romances, aunque se hallaba presente ya en el
primer monumento de la literatura en lengua cas-

:el1ana, el Poema de Mio Cid, Permatece como una
.onstante en todas 1as 6pocas de la literatura his-

oinica, y el cual Cervantes sabe aprovechar como
:ecurso literario y como reflejo de la problem6tica
social de su 6poca. De ahi, surge el inter6s por co-
:rocer su forma particuiar de enfocar ei tema en

:res relatos cuyo foco de atenci6n es, casualmente,
la relaci6n que se establece entre cristianos y mu-
sulmanes.

Ei tema hist6rico se convierte en una de las

tuentes de mayor relevancia, inspiradoras de ro-
mances, por 1o cual la Reconquista, en su tltima
etapa, ofrece un atractivo singular para ia actividad
Iiteraria. Recu6rdese el valor de noticiero que po-
seen los romances fronterizos en los que se narra el
enfrentamiento entre los dos grupos oponentes
nencionados y cuyo escenario constante se locali-
za en Granada. De ahi que su origen se encuentre
en el hecho hist6rico mismo y no en cr6nicas ni
.antares de gesta, por lo que se constituyen en do-
.umento de informaci6n de toda una dpoca, desde

rlnales dei siglo XIV hasta finalizar el XV.
Especial interris reviste la evoluci6n que sufren

Cichos romances hacia una mayor objetividad de1

hecho narrado, al presentar una doble visi6n de1

acontecimiento: se incluye, al lado de la perspecti-
va netamente castellana y cristiana, ei punto de

rista dei vencido. Se presenta al enemigo musul-
mln, sus h6roes, sus creencias y costumbres. Tal es

eI caso del muy conocido romance "Aben6mar"
que, debido a su sobrevaloraci6n de 1o irabe, es

clasificado como romance morisco antiguo.

Ademis del valor hist6rico, se debe destacar su

localismo por la fidelidad con que se presenta la
geografia descrita, su valor arqueol6gico al infor-
mar acerca de las costumbres, objetos y arquitec-
tura de una 6poca determinada de la historia, y el
valor nacional que ostentan no soio por servir
como semblanza del pueblo peninsular, sino por
convertirse en generadores de la espaiolidad al

enfrentar a aut6ctonos y musulmanes, considera-
dos como extrafros, asi como al convertir al moro
en simbolo nacional en oposici6n a la figura del
pastor de corte italianizante (1).

Este tipo de romance decae para dar paso a los
romances moriscos, en especial, a partir de la se-

gunda mitad dei siglo XVI hasta poco antes de la
expulsi6n definitiva de los moriscos de Espafra, a

excepci6n de algunos que aparecen en torno a la
rebeli6n de las Alpujarras.

La verdadera maurofilia irrumpe cuando, a

raiz de los romances fronterizos de1 tipo de "Abe-
n6mar", se acostumbraba a ver el relato desde la
perspectiva del irabe y el tono de la narraci6n va-

ria de lo 6pico a 1o lirico. En los romances moris-
cos no interesa la acci6n b6lica como si, la descrip-
ci6n de fiestas al estilo musulmln, de ropajes ex6-
ticos, ricos jaeces; se insiste en nombres ar6bigos
tanto de la indumentaria como de 1os personajes y
lugares. Aparecen, entonces, el moro, la mora y sus

amorios, Granada, su arquitectura y sus zambras.

Se puede fijar su aparici6n entre los anos 1575 y
1585 y la primera colecci6n de auttlnticos roman-
ces moriscos pertenece a Andr6s de Vilialta, la
Flor de Romances que data de 1588.

Pero el tema no aparece solo en la lirica, sino
que tambi6n interesa a la narrativa. La obra de ma-
yor envergadura es Las Cuerras Ciuiles de Cranada
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de Gin6s de P6.rez de Hita o Historia de los bandos
de Zegries y Abencerrajes, como tambidn se le co-
noce,publicadaen 1595 y 1616, en dos partes, De
mayor inter6s resulta la primera en la que se narran
ias luchas entre esos dos bandos antes de caer Gra-
nada en manos de los cristianos. EI eiemento hist6-
rico es constante pero, a la vez, existe una elabora-
ci6n novelesca de los romances fronterizos. Se des-

cribe la vida de la corte 6rabe de Granada, l1ena de

fantasia y suntuosidad. La segunda relata la rebe-
li5n de ios moriscos en ias Alpujarras, durante el
reinado de Felipe II, al mando de Ben Humeya,
personaje que sirviri aMartinez de la Rosa para su

obra de teatro del mismo nombre (1).
Sin embargo, la idealizaci6n del lrabe se habia

producido con anterioridad, segrin se sefrai6, en ios
romances fronterizos del siglo XV y la primera no-
vela morisca esla Historia del Abencerraje y laher-
mosa Jarifa, an6nima, que aparece intercelada en
la edici5n p6stuma de la Diana de Montemayor en
1561 y, despu6s, en el Inuemtarlo de Antonio de

Villegas, en 1565. Historia que aparece reiterada-
mente en gran nrlmero de romances que pertene-
cen a lo que se ha denominado romancero nuevo,
sin que ello signifique una ruptura con los roman-
ces anteriores con los cuales guardan estrecha rela-
ci6n.

Tanto los romances fronterizos como los moris-
cos y los relatos mencionados adquieren gran difu-
si5n a 1o largo y ancho de la Peninsula y se cono-
cen en todos los estratos sociales. Forman parte de
la tradici6n oral y, tambi6n, tienen gran acogida
por los literatos de tra 6poca quienes llegan atin a

incluirlos en sus obras o a inspirarse en ellos para
reelaborar temas y personajes. Tal es el caso del
Abencerraje y de la Jarifa que servirin de modelo
y tema para muchas producciones (1). Cervantes
en El Celoso Extremefio, hace alusi6n directa a las

producciones reiacionadas con dicho tema con
acompaframiento musical, cuando dice ". .s6

todas las del moro Abindarriez con ias de su dama

Jarifa. , ." l2).Pero, m6s significativo arin es la
comparaci6n que establece , en nl Quijote, entre su

ideal femenino, el mayor y mds alto ideal de su

Caballero Andante, que roza 1os limites de1 misti-
cismo, y la hermosa Jarifa:

"-Sepa vuestra merced, seior Don Rodrigo de Narvi,ez,
que esta hermosa Jarifa que he dicho es ahora la linda
Dulcrnea de1 Toboso, por quien yo he hecho, hago y har6
1o mis famosos hechos de catrallerias que se han visto,
vean ni verln en el mundo. "

ParteI:Cap.V

Ya, en lfneas anteriores, habia hecho referen-
cia ala historia en cuesti6n y al libro en que apare-
ce publicada, 1o cual indica un conocimiento direc-
to de la obra y no simple recepci6n del medio oral:

". . .se acord6 del moro Abindarriez, cuando el alcaide de
Antequera, Rodrigo de Narv6ez, le prendi6 y 1lev6 cautivo
a su alcaidia. De suerte que cuando el labradot le vo1vi6 a
preguntar que c6mo estaba y qu6 sentia, le respondi6 las

mesmas palabras y razones que el cautivo abencerraje res-
pondia a Rodrigo de Narv6ez, de1 mesmo modo que 61 ha-
bia leido la historia en la Diana de Jorge de Montemayor,
donde se escdbe.. ."

ParteI:Cap,V

La tem6tica y los motivos de los romances mo-
riscos son muy diversos y tal parece que Cervantes
era un gran conocedor de ellos. El relato morisco
del retablo del maese Pedro se basa, casualmente,
en un tema que se encuentra en el romancero: ia
cristiana, hija de un rey, cautiva en tierra de moros,
protegida por el jefe de estos y liberada por su es-

poso, caballero cristiano.
ErL El Quijote, se inserta un fragmento del ro-

mance de don Gaiferos y, ala vez, en forma expli-
cita, se informa de cu61 ha sido Ia fuente de la his-
toria que se narrar6:

"Esta verdadera historia que aqui a vuesas mercedes se

representa es sacada al pie de 1a letra de 1as cr6nicas fran-
cesas y de los romances espafroles que andan en boca de
las gentes, y de los muchachos, por esas calles, Trata de 1a

iibertad que dio el seflor Don Gaiferos a su esposa Meli-
sendra, que estaba cautiva en Espafra, en poder de moros,
en la ciudad de Sansuefra, que asi se llamaba entonces 1a

que hoy se l1ama Zaragoza; y vean vuesas mercedes alli
como esti jugando a las tablas Don Gaiferos, segin aque-
11o que se canta:

Jugando est6 a las tablas Don Gaiferos, (1)
que ya de Melisendra esti olvidado"

Parte II : Cap. XXVI

Pero se trata de un argumento que no aparece
s61o en dicho romance, sino que se encuentra en

otro que presenta ciertas variantes, al lado de algu-
nos elementos id6nticos: el romance Mariana cau-
tiua. En ambos, la trama sigue el patr6n antes
dicho, por 1o que conviene sefralar sus puntos de

similitud. En los tres relatos, incluyendo el de

El Quijote, la cautiva es hija de reyes. En Cervan-
tes, se precisa su nombre (t6ngase presente el
origen francrls de la fuente, segtn sefrala el narra-
dor) el emperador Carlomagno, aunque se aclara
que es s61o "padre putativo". Ademis, se impreg-
na el pasaje de cierto caricter humoristico cuando
"le quiere dar con e1 cetro media docena de cosco-
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rrones, y arin hay autores que dicen que se los dio,
y muy bien dados. . ." (1), humor que se ve refor-
zado por la modificaci6n fon6tica del nombre pro-
pio atribuido a la espada de Don Roldin, "Durin-
dana", que obviamente alude a "Durandal", la
espada de Rold6n en el poema 6pico franc6s, La
Chanson de Roland.

Tanto en los dos poemas como en El Quijote, se

hace referencia concreta al juego de ajedrez -co-
nocido en Espafra gracias a los 6rabes-, como for-
ma de pasar el tiempo, bajo el nombre de "jugar a
las tablas", con la variante que en el de Mariana
cautiua es ella quien juega con el moro Galvh 12).

Ademis, el nombre del personaje femenino, la
cautiva, varia en el romance de Moraina, como se

desprende desde el mismo titulo, pero si concuer-
da en el retablo y en el romance de Don Gaiferos
(3). Sin embargo, al nombre de Melisenda, forma
como aparece en el romance, se opone la variante
de Et Quiiote que sufre un incremento conson6nti-
co Melisendra, Los criticos relacionan este nombre
con Belissent, hija de Carlomagno, como tambi6n
con la madre de Jourdain de Blaives que lleva el
mismo nombre,

Por otra parte, en Maese Pedro, el ambiente
irabe se logra al introducir elementos propios de
1a arquitectura musulmana y al aludir al vestido,
nombres aribigos y costumbres:

". . .es una de las torres del al,cazar de Zaragoza, que ahora
llaman la Alfajeria; y aquella dama que en aquel balc6n
parece, vestida a 1o 6oro, es la sin par Melisendra. , ."

Parte II: Cap. XXVI

Se ofrece una doble visi6n del moro: el que tra-
ta.de aprovecharse de la cautiva, a traici6r', y el
que se presenta como "grave moro" y justo que
castiga tal atrevimiento de su sribdito, a pesar de
que 6ste sea su pariente y "gran privado suyo". De
igual forma sucede en el romance de Gaiferos en el
que la cautiva cristiana recibe muy buen trato por
parte del rey Almanzor, con lo cual 6ste deja mani-
fiesta su caballerosidad: "el rey Almanzor \a trata I
como a su hija carnal;" (1). Sin embargo, en el mis-
mo poema, se les presenta desde una perspectiva
contraria: "Alli estaba un perro moro / para ios
cristianos guardar;" (2). Mis patente arin, se mani-
fiesta la visi6n positiva dei 6rabe en el de Moriana
al iniciarse con la narraci6n del juego que sostiene
ella con el moro que la mantiene prisionera, en que
se destaca su caballerosidad, buenos modales y su
ternura:

"Mariana en un castillo
juega con el moro Gaivin,
juegan los dos a 1as tablas
por mayor placer tomar.
Cadavez que el moro pierde,
bien perdia una cibdad,
cuando Moriana pierde,
la mano le da a besar,
Del placer que el moro toma
adormecido se cae," (3)

Del mismo modo que en el retablo de maese
Pedro, el moro amerlaza con castigar a quien agra-
vie a su prisionera, como una muestra m6s de la es-

pecial atenci6n con que la guarda y, en este roman-
ce, se produce una nueva variante al enamorarse el
moro de la cautiva:

" 2Qui6n vos ha fecho pesar?

Si os enojarorr mis moros,
luego los har6 matar,
o si las vuesas doncellas,
far6las bien castigar;
y si pesar los cristianos,
yo ios ir6 conquistar." (1)

Puede considerarse como relato morisco por Ia
visi6n positiva que se ofrece de1 rey moro Marsilio
y por el predominio de io lirico al ser el centro de

inter6s la relaci6n amorosa de los esposos cristia-
nos y no un conflicto b61ico, a Pesar de la persecu-

si6n de los enamorados que emprende el rey moro,
1a cual refleja un triple prop6sito: completar el am-
biente 6rabe con la menci6n de las mezquitas, sim-
bolo del Islam por excelencia, dejar patente el co-

nocimiento que posee del mundo musulmin al

aclarar que 6stas no tienen camPanas sino que em-

plean atabales y "un g6nero de dulzainas que Pare-
cen nuestras chirimias" y, desde el punto de vista
literario, introducir a Don Quijote dentro del
mundo del romance, al convertirse un defensor de

la pareja que huye y lanzarse contra 1os moros:

"Viendo y oyendo, pues, tarta morisma y tanto estruen-
do Don Quijote, pareci6le ser bien dar ayuda a los que

huian, y levant6ndose en pie, en voz alta dijo:

- No consentir6 yo que en mis dias y en mi presencia

se le haga supercheria a tan famoso caballero y a tan atre-
vido enamorado como Don Gaiferos. lDeteneos, mal naci-
da canalla; no le sig6is ni persig6is; si no, conmigo sois en
batalla!

Y diciendo y haciendo, desenvain6 la espada, y de un
brinco se puso junto aI retablo, y con acelerada y nunca
vista furia comenz6 a llover cuchilladas sobre l.a titerera
morisma, . . ,"

Parte II : Cap. XXVI
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Surge con esta intervenci6n, de nuevo, eljuego
realidad - irrealidad caracteristico de El euijote y
que e1 Manchego resuelve aduciendo la interven-
ci6n de un encantador, t6cnica de procedencia
oriental.

En algunos tratados acerca de los 6rabes y su
presencia e influencia en Occidente, frecuentemen-
te, se emplean los t6rminos 6rabe, musulm6n, moro
y morisco como sin6nimos del primero, sin esta-
blecer diferencia alguna, ni sefralar matices que
permitan una precisa interpretaci6n. Son comunes
los casos en que ella ocurre, afn trat6ndose de es-
pecialistas y de literatos. El mismo Cervantes,
quien debia de conocer a cabalidad tales diferen-
cias, emplea, por ejemplo, el gentilicio "morisco,'
como sustituyente de irabe, a pesar de que el mo-
risco posee un papel protag6nico en los conflictos
sociales y econ6micos de su 6poca:

"Desat6 el nudo y hal16 cuarenta escudos de oro espa-froles
y un papel escrito en aribigo, . ."

m6s adelante al referirse ai mismo escrito dice:

"- Todo 1o que va aqui en romance sin faltar letta es 1o
que contiene este papel morisco. . ."

ParteI:Cap.XL

El t6rmino 'irabe' se relaciona con conceptos
raciales y lingiiisticos por 1o que se habla tambi6n
de cultura irabe como el producto de la actividad
humana llevada a cabo por los araboparlantes;
mientras que 'musulm6n' implica una concepci6n
de tipo religioso, en primera instancia, que puede
utilizarse tambi6n para hacer referencia , 1, .rrltu.,
que florece bajo ese sello espiritual.

Por su parte, 'moro' se aplica en sus origenes a
los habitantes de Mauritania, pero luego se genera-
liza y, en Espafla, se emplea como sin6nim o de ira-
be, nordafricano y musulmin. En ciertos contex-
tos, con un marcado valor peyorativo. Aun el Dic-
cionario de Ia Real Academia Espafrola 1o registra
como sin6nimo de morisco y de moruno, En senti-
do estricto, debe emplearse para designar a los
musulmanes del Norte de Africa y, por exten-
si6n a los musulmanes espafroles, pero no es acep-
table su uso para denominar a otros grupos 6rabes.

Mis complejo resulta el t6rmino:morisco' que
se ha empleado como simple sin6nimo de moro,
lrabe, musulm6n, moruno y, ademis, para designar
tipos de producciones literarias y distinguir un gru-
po sociai que posee determinadas caracteristicas,
asi como para llamar a los descendientes de mula-
tos y europeos, como se acostumbra en M6xico.

Otras veces, esti cargado de un fuerte valor despec-
tivo que surge a raiz del enfrentamiento con el
mundo cristiano, al cual se opone como simbolo
de infiel, marcado por una atm6sfera de negativi-
dad en la literatura de raigambre cristiana,

En plginas anteriores, se ac1.ar6 el significado de
romance 'morisco' de lo cual se deduce una visi6n
de 1o morisco muy cercana al exotismo, alo fanta-
sioso y decorativo, que suele acompafrar al g6nero
narrativo bajo el nombre de 'novela morisca'. Una
vez mis, se utiliza el ttlrmino alej6ndose de su ver-
dadera significaci6n. En realidad, con el vocablo
'morisco' se hace referencia alaminoria musulma-
na que, despu6s de la Reconquista, permanece bajo
el dominio cristiano y a la cual se le obliga a cam-
biar de religi6n so pena de c6rcel, fiscalizaci6n de
sus bienes y del destierro. Existe, entonces, una es-
pecializaci6n del significado que asiduamente se

olvida, por lo que resulta necesario ahondar en su
problem6tica para comprender mejor su realidad
como parte de la historia de Espafla que, en cierta
medida, se encuentra incorporada en la producci6n
literaria peninsular, como sucede en El Quijote,

En cuanto al caso del retablo del maese Pedro,
es muy clara su filiaci6n a 1o que se ha llamado
cuento morisco por las caracteristicas ya apunta-
das y por recrear la temitica de un romance, tam-
bi6n, equivocamente, denominado morisco. Situa-
ci6n muy diferente se plantea en otros dos relatos
insertados en los que se desarrollan temas relacio-
nados con 1o 6.rabe: "La historia del Cautivo" y
"La historia de Ricote",

"La historia del Cautivo", a pesar de que inclu-
ye algunos elementos decorativos, no se limita a

ello y se convierte en una ventana abierta a toda la
problemitica de la 6poca en que los moriscos jue-
gan un papel de gran importancia, incluso en las
relaciones internacionales de Espafra.

Una de las caracteristicas que salta a la vista, en
esta historia, es el conocimiento que posee Cervan-
tes de la cultura de los musulmanes y de 1o cual
exhibe un espl6ndido despliegue en este reiato. Se
interesa por el aspecto lingiiistico, campo en el que
hace especial 6nfasis al incluir gran cantidad de ara-
bismos, unos castellanizados y otros que resultan
ser simple transcripci6n fon6tica o el resultado de
su propia creatividad: alamafa, jwa, zall, gtal6,,
zalemas, zoltanis, nizarani; asi como ciertas expre-
siones que impregnan la narraci6n de exotismo:
Caba Rumia, Lela Mari6n, TSmixixi, Amexi. Algu-
nas de estas expresiones, ademis de Ia significaci6n
denotativa que poseen, conllevan una intensa con-
notaci6n. El caso concreto de 'Cava Rumia'resul-
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:a muy claro, pues con ella se aiude a un hecho his-
:orico de gran trascendencia y estrechamente rela-
:ionado con ia temitica de esta narraci6n, su causa

:rimera:

'', . .11egamos a una ca.ia que se hace al lado de un pequeio
rromontorio o cabo que de 1os moros es llamado el de la
Caba Rumia, que en nuestra lengua quiere decir 'la mala
nujer cristiana' y es tradici6n entre 1os moros que en

aquel lugar esti enterrada 1a Cava, por quien se perdi6
Espafra, porque cava, en su lengua, quiere decir'mujer ma-

-a y rumia, cristiana', . ." (1)

En general, ei narrador se encarga de expiicar
aquellos ttlrminos que no sean conocidos y comu-
nes, a fin de brindar total claridad al texto. Las pa-

iabras que ya estin integradas a la lengua comrin,
simplemente las utiiiza como Parte del bagaje gene-

ral (guali. alamafa. zalA) :

''. . .y hase de advettir que adonde dice Lela Mari6n quiere
decir Nuestta Sefrora ia Virgen Maria."

''. . .donde decia que e1 primer juma, que es elviernes. ' ."

"-;Si, si, Maria: Zoraida macange! -que quiere decir
no."

". . .pregunt6 con voz baja si 6ramos nizarani, como si de-

jera o preguntara si 6ramos cristianos."

''- 2T6mixixi, cristiani? 2Timixixi?
Que quiere decir: "lVaste, cristiano, vaste?"

" lAmexi, cristiano, 6mexi! (" ivete, cristiano, vetel")

Obstirvese c6mo, en el riltimo ejemplo, ia tra-
ducci6n no est6 hecha por e1 narrador en forma
directa, sino en forma callada, entre par6ntesis,

como fuera del texto, tal vez con la intenci6n de

no abusar de ia expresi6n que ya se hace un Poco
repetitiva "quiere decir".

Hay una manifiesta preocupaci6n por el aspecto

lingiiistico del medio que se describe, el cual coin-
cide con la realidad del ambiente: existia una si-

tuaci6n de bilingiiismo en la Peninsula que Permi-
tia el intercambio de ideas, las traducciones y faci-

litaba tambi6n, las relaciones en el nivel personal.

Adem6s del 6rabe y del romance, no se debe olvi-
dar el conocimiento que del latin se tenia en los

circulos cultos. Por elio, resultan de sumo inter6s
1as informaciones que el texto ofrece en tal sentido
y gue, desde el inicio del libro, el narrador se en-

carg6 de revelar, ai presentar al traductor de los

textos ar6bigos de Cide Hamete Benengeli:

"El1a mir6 al Cautivo, como si le preguntara le dijese 1o

que decian y lo que el1a haria. E1, en lengua ar6biga le dijo
que 1e pedian se quitara e1 embozo' . ."

"servianos de iat6rprete a las m6s destas palabras y razo-

nes e1 padre de Zoraida, como mis ladino, que aunque el1a

hablaba la bastarda lengua que, como he dicho, aili se usa,

m6s declaraba su intenci6n por seffas que Por palabtas."

El inter6s de Cervantes por la lengua queda de-

mostrado al insistir en el bilingiiismo imperante y
al hacer uso de vocablos especializados para desig-

nar moros, que hablan el 6rabe y el castellano, con

el t6rmino "ladino". Pero, no s61o se plasmalarea-
lidad de la Peninsula y del Norte de Africa, sino la
de ia cuenca del Mediterrineo en la que asoiaba el

dominio musulm6n y en donde la comunicaci6n se

veia favorecida por medio de lo que se llamaba

entonces la lengua franca:

". . .el cual me dijo en lengua que en toda Berberia y aun

en Constantinopla, se habla entre cautivos y moros, que

ni es morisca, ni castellana, ni de otra naci6n alguna, sino

una mezcla de todas las lenguas con la cual todos nos

entendemosl digo, pues, que en esta manera de lenguaje

me pregunt6 que qu6 buscaba. . ."

La constante utilizaci6n de arabismos se aPro-

vecha tambi6n para crear una atm6sfera determi-
nada y, adem6s, trasluce usos, gustos y costumbres
de 1o cual Cervantes desea dejar constancia, como

conocedor y testigo de esos ambientes orientalesi

". . .y en seflal de que 1o agradeciamos, hecimos za1'emas a

uso de los moros, inclinando la cabeza, doblando e1 cuer-

po y poniendo los brazos sobre el pecho."

De igual forma sucede al dar nombre a los per-

sonajes, escoge los mis representativos y caracte-

risticos de la arabidadt Zoraida, Uchali Fartax (1)

Agi Morato, Muley Hamet, Muley Hamida, a 1o

que debe afradirse la denominaci6n de Moro y
Mora como nombres ProPios.

En algunos nombres, no se trata s61o de un re-

curso para crear ambiente, como se dijo, sino que

encierian en si una mayor informaci6n acerca de

1as costumbres y creencias. Tai es el caso de Agi

Morato en el que Agi, que significa peregrino, se

asignaba a quienes hubieran ido e.n peregrinaci6n a

1, ilI".", como 10 manda uno de los preceptos is16-

micos. De igual forma sucede con Uchali Fattax

"que quiere'decir en lengua turquesca, el renegado

tifroso, porque lo era, y es costumbre entre los tur-
cos ponerse nombres de alguna falta que tengan, o

de alguna virtud que en ellos haya; y esto es Por-
que no hay entre ellos sino cuatro aPellidos, que

descienden de la casa Otomana." El propio narra-
dor ofrece una explicaci6n en la que deja manifies-
ta su posici6n ante los turcos.
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El panorama que se describe es muy complejo,
verdadero mosaico pleno de detalles que ofrecen
una visi6n integral de ese mundo. Se mencionan
alimentos preferidos, caracteristicos de la dieta
mediterrSnea que obligan a pensar en el gusto
oriental por las hierbas arom6ticas en la elabora-
ci6n de sus comidas (hierbabuena, menta, etc) :

"que buscaba de todas yerbas para hacer ensala-
da"; elementos arquitect6nicos y notas urbanisti-
cas con que se elaboran imdgenes visuales que con-
cretan m6s el elemento ex6tico: "encima del patio
de nuestra prisi6n caian las ventanas de la casa de
un moro rico principai, las cuales, como de ordina-
rio son las de ios moros, mis eran agujeros que
ventanas, y aun estas se cubrian de celosias muy
espesas y apretadas." , ". . ,y a mi me hallar6n en ei
jardin de mi padre que esti a Ia puerta de Baba-
z6t, , ," Pero Ia informaci6n es m6s acusada v da
noticia de su organizaci6n: ". . .en una prisi6n o
ca.sa que los turcos llaman baflo, donde encierran
los cautivos cristianos, asi los que son del Rey co-
mo algunos particulares, y los que se llaman ,del

almac6n', que es como decir cautivo del concejo,
que sirven a la ciudad en las obras ptblicas que ha-
ce. . ."

Como respuesta a las caracteristicas de las 11a-

madas no.relas moriscas, cuyo nombre deberia ser
ma,rr6filas, se encuentran descripciones de perso-
najes en que, a veces, sobresale su atuendo por su
riqueza y fastuosidad. La presenraci6n que se hace
de Zoraida, hija de Agi Morato, el acaudalado mo-
ro, no desmerece en absoluto de las hechas en no-
velas maur6filas anteriores, pero contrasta con la
de su padre de quien s6lo se dice que vestia una
almalafa:

"Demasiada cosa seria decir yo agoralamuchahermosura,
ia gentileza, el gallardo y rico adorno con que mi querida
Zoruda se mostr6 a mis ojos; s61o dir6 que mds perlas
pendian de su hermosisimo cuello, orejas y cabellos que
cabellos tenia en la cabeza. En las gargantas de sus pLs,
que descubiertas a su usanza traia-, traia dos carcajes (que
asi se llaman 1as manillas o ajorcas de los pies en morisco)
de purisirno oro, con tantos diamantes engastados, .,,

Pueden observarse tres elementos que se desta-
can en la descripci6n y que ofrecen una visi6n po-
sitiva, impregnada de exotismo, artificio y boato,

i": "9 s61o apuntan a 1o material, sino que esti
dada desde diferentes perspecrivas, 1o cual con-
cuerda con las otras novelas de su g6nero, como la
de P6,rez de Hita, Ozmin y Daraja, y el Abencerra-
je y lahermosaJarifa en las cuales el rasgo tipifica-
dor es su guardarropia. ademis de las joyas, arcas

llenas de riqueza y la cortesia que se considera una
constante en la literatura maur6fila castellana, Se

presentan los moros como nobles, decorosos, de

buenas costumbres y de amable trato, Se crea una
imagen de Zoraida que, junto con sus actuaciones,
permite ubicarlo dentro de un grupo social a lo lar-
go del relato y que, a veces, solo se conoce en for-
ma indirecta:

". . .aunque el quisera hablar a Zoruida (. . .) y decille (. . .)
que estuviese contenta y segura, nunca le fue posible, por-
que las moras no se dejan ver de ningrin moro ni turco, si
flo es que su marido o su padre se le manden.. ."

Desde el punto de vista religioso, se insiste en
manifestar la prS.ctica de los preceptos musulma-
nes, por medio de expresiones que lo confirman:
"416 te guarde, . ." , ". ,.rogando a Mahoma rogase
a Al5, .."1 en forma indirecta, al mencionar t6rmi-
nos relacionados con esos preceptos, como zalema
y zal6 o en interjecciones en que se transcribe la
pronunciaci6n aribiga: "Gual6" que significa'por
AlL'.

Existe una aparente inconsistencia en la facili-
dad con que la mora Zoraida acepta la devoci6n de
la Virgen Maria (1), a lavez que el culto a las im6-
genes, y nace en ella ese arrebato por emigrar a tie-
rras cristianas en busca de Lela Mari6n. Surgen fra-
ses que denotan ambigiiedad y que no manifiestan
la angustia natural que una situaci6n de esa clase

suscitaria:

". . .Lela Mari6n har6 que te entienda. E11a y ,A16 te guar-
den, y esa cruz que yo beso muchas veces que asi me 1o

mand6 1a cautiva."

En realidad, no existe inconsistencia, los musul-
manes aprenden a venerar a Maria cuya figura se

encuentra en el Corin llena de elogios, como una
mujer excelsa, plena de virtudes, fiel creyente,jus-
ta y virgen; por ello, no es raro que Zoraida diga
que, casualmente, la Virgen Maria es quien "ha si-
do la causa de que yo sea cristiana," Resulta ser la
Virgen puente comrin que hermana, hasta cierto
punto, a moros y cristianos y que facilite el que un
musulm6n abrace ei catolicismo; pero, a la vez, dis-
tancia a unos de otros al no reconocerla aquellos
como Madre de Bios, como le sucede al inicio a la
misma Zoraida.

La narraci6n esti impregnada de verismo y se

apoya en la historia para lograrlo. En sus plginas
est6n presentes algunos personajes reaies como Agi
Morato, Duque de Alba, Condes de Eguem6n y de
Hornos, Diego de Urbina, Don Juan de Austria y
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su hermano el rey Don Felipe; al igual que ciertos
hechos en que participa el Cautivo que han sido
documentalmente probados. Otra fuente de apoyo
que ayuda a crear la verosimilitud del relato, tan
caracteristico del romancero y de la literatura es-

pafrola en general, es la multiplicidad de top6ni-
mos que se identifican con absoluta facilidad en un
mapa: Le6n, Alicante, G6nova, Constantinopla,
Trinez, Tabarca, Argel, Sargel, entre otros. Tam-
bi6n, algunas edificaciones: Babaz6n (una de las

nueve puertas de Argel) y laBata lfortaleza situada
a dos leguas de Or6n).

La situaci6n general que reina en el ambiente de

la obra coincide con la problemitica social de la
6poca: existia gran inestabilidad en las costas espa-

frolas a causa de la constante agresi6n de los corsa-
rios, muchas veces con la colaboraci6n de los mo-
riscos, entre los que se encuentran los nordafrica-
nos y en la Historia del Cautirto, al rey de Argel se

1e identifica como uno de estos corsarios que, a su

rez, sufre los desmanes del Imperio Otomano al
igual que Europa. Tal inseguridad provocan los
ataques y asaltos de los moros que al llegar al Cau-
tivo a tierra espaf,ola, vestido de moro, un joven
pastor que los ve "meti6ndose con extrafra ligereza
por el bosque adelante, comenz6 a dar los mayores
qritos del mundo, diciendo: - lMoros, moros hay
en la tierra! lMoros, moros! lArma, armal", de
donde es f6cil colegir el origen del dicho popular,
:an espafro1. ;Hay moros en la costal" que sinteti
za todo el sentir de una 6poca retratada por Cer-
vantes en esta narraci6n.

A pesar de 1o anterior, se advierte la intenci6n
de resaltar las actitudes y caracteristicas positivas
de 1os moros, en forma mis o menos solapada, con
.erteza por las implicaciones que esto podria traer
:on la Inquisici6n: "el moro m6s cruel y mds va-

.iente" y al presentar la figura de Agi Morato, aun-
que la balanza se incline por una visi6n negativa de
ellos:

", ,no te fies de ningrin moro, porque son todos marfu-
::s (1)"

vo te 1o prometo como buen cristiano, y sabe que 1os

:istianos cumplen 1o que prometen mejor que los
:oros."

A pesar de todo eilo, se permite aZoraidamam-
testar ia opini6n que tienen ios moros de los cris-
rianos: ". .porque vosotros, cristianos, siempre
mentis en cuanto decis y os hac6is pobres por en-
{afrar a los moros-".

A partir del momento en que el pastor huye
asustado, se introduce, abiertamente, el enfrenta-
miento que existe en tierras espafrolas entre musul-
manes y cristianos, El Cautivo y sus acompafrantes
deben cambiarse de traje para no causar alarmay,
muy sutilmente, el narrador permite observar el
total rechazo de la comunidad cristiana hacia el
Islam:

"-Decidme, seffor- dijo Dorotea- esta sefrora 2es cris-
tiana o mora? Potque el traje y el silercio nos hace pen'
sar que es 1o que no querriamos que fuese."

Con este fragmento, se deja planteado ya el
problema de los moriscos que subyace en el relato
y que ser6 objeto de an6lisis en la historia de Rico-
te, en la cual se hace'ya explicita la situaci6n en

que vivi6 dicha minoria en suelo espafrol,
Por otra parte, el tema del cautivo, que recibe

ayuda de parte de un miembro del grupo social
que 1o mantiene en prisi6n, ha recibido diversos

tratamientos por 1o que existe gr4n ntmero de va-

riantes: cautivos o cautivas, cristianos o musulma-
nas, entre los que surge un sentimiento amoroso y,
en algunas versiones, se produce la conversi6n. Se

trata de un argumento muy empleado en romances

y relatos y que posee una larga trayectoria en la li-
teratura irabe, asi como en la romance. El hilo
narrativo del relato cervantino se encuentra, con
las variantes que la obra exige, en Las mil y una
noches en la "Historia de Ali - D-Din=Abu-
Schamat" (noches 184-2Ol) y en la "Historia de

Ali Nuru - D- Din y Mariem, ia cinturonera"
(noches 477-492) (1); asi como, en un contemPo-
rineo de Cervantes, Lope de Vega en su comedia
Cautiuos de Argel.

Otro tanto sucede con la introducci6n del rela-
to en ia que se plantea un tipico cuadro miliuno-
chesco al repartirse una herencia y quien la recibe
se dedica a vialar, a conocer mundo, 1o cual da pie

para que surjan 'mii y una' aventuras como es el

caso de la Historia de la princesa Nuru-N-Nehary
de la bella Pari-Banu", (noches 660-673) 12).

Cervantes, inmerso en la problem6tica social de

su pais y como se ha dicho con anterioridad, en

estrecha relaci6n con el rnundo de los muslimes
lleva a los moriscos a formar parte de su obra ma-

gistral y les confiere cierta relevancia desde el

punto de vista literario, ya que es un morisco
quien traduce los manuscritos 6rabes, pretexto
fundamental de la narraci6n misma; pero, ala vez,

deja plasmada una realidad social de la Espafra de

finales del siglo XVI y principios del XVII, 6poca

en que le correspondi6 vivir:
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"Estando yo un dia en e1 A1can6 de Toiedo, lleg6 un mu-
chacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un se-
derol y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los
papeles rotos de las ca.lles, llevado desta mi natural inclina-
ci6n, tom6 un cartapacio de los que e1 muchacho vendia,
y vile, con caracteres que conoci ser ar6bigos. Y puesto
que, aunque los conocia, no los sabia leer, anduve miran-
do si parecia por alli algrin morisco aljamiado que los le-
yese, y no fue muy dificultoso hallar int6rprete semejante,
pues aunque le buscara de otra mejor y mis antigua ien-
gua, 1e ha1lara.

Con esta imaginaci6n, 1e di priesa que leyese el principio,
y, haciendo ansi, volviendo de improviso el ar6bigo en cas-
tel1ano, dljo que decia: Historia de Don Quijote de la
Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador
ar6bigo.

ParteI:Cap.IX

A partir de la decadencia del califato musulmin
de Occidente, los reinos cristianos inician su agluri-
naci6n alrededor de las figuras de los Reyes Cat6li-
cos, Fernando e Isabei, quienes toman la cruz co-
mo punta de latza contra el poderio de los 6rabes,
Se agudiza la Guerra Santa, ahora desde la perspec-
tiva de un poder centralizado pero con id6nticos
objetivos politico-religiosos. Castilla busca asir el
mando de la naciente Espafra. Por 1o tanto, gracias
a los 6rabes, habia surgido el movimiento de la Re-
conquista, con el cual adem6s de la unidad geogri-
fica, bajo la hegemonia de los castellanos, la uni-
dad politica, religiosa y lingi.iistica, brora un sen-
timiento de "nacionalidad espafrola" desconocido
hasta ese momento.

Despu6s de una productiva convivencia, en lo
intelectual y en lo material, entre drabes. cristianos
y judios, una vez entronizado el poder de los cris-
tianos, se produce un fen6meno de singular rele-
vancia en el desarrollo de 1a vida social, politica y
religiosa de la Peninsula, con sus consecuentes re-
percusiones en la producci6n artistica, en especial,
en 1a arquitectura y en la literatura. La minoria ju-
dia es absorvida por la incipiente sociedad espafro-
1a, con su anuencia y benepl6cito, y se relega su
condici6n a un segundo plano. Forman parte de
los grupos poderosos de la 6poca, por 1o cual se

evita mencionar su "deshonroso" origen desde la
expulsi6n que se produjo en 1492.

Suerte muy diferente corren los moriscos que, a

pesar de ser un grupo minoritario, se mantienen vi-
gentes dentro de la vida social, conservando sus

costumbres afn varios siglos despu6s de la Recon-
quista y oponiendo resistencia a la creciente impo-
sici6n de 1os reyes cristianos. Debido a su actirud y
valentia. a su negativa a integrarse, se convierten,
por mucho tiempo, en atractivo motivo literario

que recibiri diversos tratamientos, segtn las cir-
cunstancias del momento en que surge la obra.

La convivencia entre cristianos y musulmanes se

hace cada vez mis dificil y tensa. Cada uno de los
grupos mantiene sus costumbres, sus creencias y su

religi6n, que los identifica y les permite reconocer-
se como miembros de una determinada comuni-
dad, Obviamente, los cristianos que ostentan el

poder tratan de imponerse y hacer desaparecer

cualquier signo de islamismo que Pudiera rePresen-
tar un posible peligro para su unidad religiosa y,
sobre todo, parala politica.

Surge, asi, un enfrentamiento entre ambas co-

munidades cuyas muestras m6s claras quedan ma-
nifiestas en algunos signos externos, puesto que no
se trata de comunidades que viven aisladas sino
que deben compartir un mismo suelo, unas mismas
ciudades y el roce cotidiano permite que sus dife-
rencias queden al descubrimiento a cada momento.
Los moriscos (1) como grupo minoritario deben
ser cuidadosos porque una simple confidencia
amistosa o un estallido de c6lera en que se invoque
el nombre de Mahoma seri aprovechado por ios
cristianos (en muchas oportunidades se daban pro-
vocaciones) para elevar una acusaci6n ante 1a Santa
Inquisici6n. Tal situaci6n le deja plasmada Cervan-
tes en el relato de Ricote, al que, con toda propie-
dad, puede denominarse relato morisco:

"-2Qui6n diablos te habia de conocer, Ricote,enesetra-
je de moharracho que traes? Dime: ;qui6n te ha hecho
franchote, y c6mo tienen atrevimiento de volver a Esparla,
donde si te cogen y conocen, tendr{s hasta mala ventura?

-Si tri no me descubres, Sancho -respondi6 el peregri-
no-, seguro estoy que en este traje no habr6 nadie que
me conozca;"

Insiste Cervantes en presentar la denuncia como
el sistema instaurado para preservar la unidad de

los cristianos y sefralar a quienes se inclinaban por
el Islam por 10 que, ante el ruego de Ricote para
que Sancho colaborara con 61 en la brisqueda del
tesoro que habia dejado escondido al salir, Sancho
le advierte que no insista y, ademis, permite el lec-
tor conocer su criterio acerca de dicha minoria:

"-Yo te he dicho Ricote -rep1ic6 Sancho-, que no
quiero; cont6ntante que por mi no ser6s descubierto, y
prosigue en buena hora tu camino, y d6jame seguir el mio;
que yo s6 que 1o que bien ganado se pierde, y 1o ma1o, ello
y su duefro,"

y su aPego y resPeto a la corona:
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", . .por parecerme haria traici6n a mi Rey en dar favor a
sus enemigos, no fuera contigo, si, como me prometes
doscientos escudos, me dieras aqui, de contado, cuatro-
cientos. "

Deben entonces, los moriscos tomar medidas
preventivas y algunas para burlar su asidua y t a ve-
ces, solapada vigilancia: dejan de asistir a la iglesia,
posponen la educaci6n religiosa musulmana de sus
hijos para evitarles un enfrentamiento con la Inqui-
sici6n; una vez recibido el bautismo efectfan una
reuni6n de solo musulmanes con el fin de invali-
darlo y, despu6s, otorgarle un nombre musulmin
que ser6 usado rinicamente en el seno familiar.
Pero su sagacidad para defenderse va mis all6 y, en
ocasiones, suplantan al nifro que iba a serbartiza-
do por otro que ya lo estaba. De igual forma, en
el momento de la muerte, se llevaban a cabo ritos
islimicos (lavar al muerto con aguas olorosas, lau-
re1, romero o azahar y vestirlo con sus mejores a-
:uendos, ademis de Ia preparaci6n especial que le
hacen a la tumba) antes de llamar al sacerdote.

La Inquisici6n se preocup6 por brindar instruc-
ci6n religiosa a los moriscos para asegurar cual-
quier desidencia que, junto con las fuerzas extran-
reras, en su momento las turcas, que amenazaban
1.a paz y seguridad del reino, produjeran la caida de
.os reyes Carlos V, Felipe II y Felipe III, para cu-
vos mandatos los moriscos simbolizaban el peligro
inminente. La reacci6n morisca ante la medida no
se hace esperar y planean, a suvez,Iaenseianzay
proselitismo de sus creencias islimicas, en forma
clandestina, lo cual permite que su organizaci6n
:eligiosa se conserve hasta el momento de su expul-
si6n, como es el caso de los moriscos valencianos.

Otro recurso que emplea la Inquisici6n para
conseguir sus fines consiste en favorecer los matri-
nonios mixtos, concedi6ndoles ciertas ventajas e-
con6micas, a fin de que uno de los c6nyuges evan-
aelice al ctro. Tal medida se toma araiz del recha-
zo mutuo que surge entre cristianos y moriscos
:uyo origen debe buscarse en la discriminaci6n ini-
:iada por los primeros. A pesar de que ia hija de
R.icote se autodefine como buena cristiana, perte-
:.iecia a una familia reconocida como morisca y su

:namorado era cristiano por 1o que tal problemi-
:ica social tambi6n se encuentra en El Quijote:

'. .que ya habris oido decir, Sancho, que 1as moriscas
:ocas o ninguna vez se mezclaron por amores con cris-
::anos viejos. . ."

Ademis, se obligaba a los moriscos a vivir en co-
nunidades de cristianos viejos para mantenerlos

totalmente vigilados y bajo el control absoluto.
Pero, ninguna de estas medidas surtieron los

efectos deseados, ni las mtltiples pr6rrogas y per-
dones ante las leyes que los obligaban a bautizarse,
a dejar sus pricticas religiosas, costumbres alimen-
tarias, vestimenta, o a salir de su comunidad o de

Espafla. Ricote, a pesar de que se le quiere pre-
sentar como cristiano, 61 mismo afirma que "yo no
1o soy tanto, todavia tengo m6s de cristiano que de

moro. .", por 1o que debe someterse a lo manda-
do por el rey:

". . .y yo tendr6 lugar de contarte 1o que me ha sucedido
despu6s que parti de nuestro lugar, por obedecer el banco
de Su Majestad, que con tanto rigor a los desdichados de
mi naci6n amenazaba. , ."

Asunto que reitera en el texto para enfatizar Lo
s6lo la expulsi6n de que fueron objeto, sino el do-
lor que ello causaba a los suyos y el miedo y con-
vulsi6n que provocaba:

"-Bien sabes, ;oh Sancho Pxtza, vecino y amigo mio!,
c6mo el preg6n y bando de Su Majestad mand6 publicar
contta los de mi naci6n puso terror y espanto en todos
nosotros; a 1o menos, en mile puso de suerte, que me pa-
rece que antes del tiempo que se nos concedia para que
hici6semos ausencia de Espa-fla, ya teria el rigor de la pena
ejecutando en mi persona y en la de mis hijos."

". . .fuimos castigados con la pena del destierro, blanda y
suave, a1 parecer de algunos; pero al nuestro, la mis terri-
ble que se nos podia dar. Doquiera que est6bamos llora-
mos por Espafra; que, en fin, nacimos en ella y es nuestra
patria natural. . , "

Todas las medidas fueron inirtiles ya que la co-
munidad cristiana no los asimilaba: no se les per-
mitia ocupar cargos honorificos ni desempef,ar
puestos priblicos que se exigia para ellos "limpieza
de sangre", Se les prohibia vestir trajes finos, usar
joyas, pasearse por las calles, lo cual constituia un
castigo de por vida y, peor atn, hereditario. Tam-
poco podian montar a caballo ni portar armas y,
en determinadas comunidades, se les obligaba a

portar una media luna azul del tamafro de una na-
ranja como estigma de su condici6n de moriscos.
Por encima de todo esto, pesaba la prohibici6n,
mis intima atn, de emplear su propia lengua, que
Cervantes se asegura de no pasar inadvertida, dada
su preocupaci6n por este campo de la cultura:

". .Se sentaron al pie de un haya, dejando alos peregri-
nos sepultados en dulce suefro, y Ricote, sin ttopezar ne-
da en su lengua morisca (1), en la pura castellana le dijo
las siguientes razones:"
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". . .cri6me con buenas costumbresl ni en la lengua ni en
e1las jamis, a mi parecer, di sefrales de ser morisca. Al par
y al paso destas virtudes (que yo creo que 1o son). . ,"

A raiz de toda esa represi6n, surge el profetis-
mo, ias llamadas alguacias o jofores tan comunes

en el siglo XVI. En ellas, se nota Ia seguridad de los
moriscos en que recibirin ayuda de Dios. Se cons-

tituye, por lo tanto, en un hecho religioso que rela-
cionan cor, el Corin y con las tradiciones del Pro-
feta. Brota, asi, la esperanza erl un destino favora-
ble desde el punto de vista religioso y politico que
les infunde valor para lanzarse a la defensa de sus

interesesyalaguerra.
Por otra parte, existe gran solidaridad entre

ellos y poseen conciencia de pertenecer a un grupo
social diferente al de aquella sociedad en la que se

les obliga a insertarse. Por ello, con mucha frecuen-
cia, huyen a tierras musulmanas: Marruecos, Argel
y Tinez, consideradas como la tierra prometida,
aunque en la realidad no se les diera muy buen tra-
to, por considerarlos ciudadanos de segunda cate-

goria. En el relato de Ricote, su hija es llevada a

"Berberia" por un tio materno quien era musul-
min:

"Y 1o que me tiene admirado es no saber por qu6 se fue
mi mujer y mi hija antes a Berberia que a Francia, adonde
podia vivir corno cristiana.
A lo que respondi6 Sancho:

-Mira, Ricote: eso no debi6 estar en su mano, porque las
11ev6 Juan Tiopieyo, el hermano de tu mujer; y como de-
be der ser fino moro fuese a 1o mis bien parado;"

". . .y e. Berberia, y en todas las partes de Africa donde
esperibamos ser recibidos, acogidos y regalados, alli es

donde m6s nos ofenden y maltratan."

El problema morisco es m6s complejo /, tam-
bi6n, se vincula directamente con la situaci6n eco-

n6mica de la Peninsula, la cual se ve muy deterio-
rada despu6s de la expulsi6n de los moriscos, ya
que Ia actividad agricola y comercial estaba casi en

su totalidad, en sus manos. Recu6rdese que son los
irabes quienes, despu6s de aprender las t6cnicas de

riego y agricultura, y por dedicarse al comercio,
junto con ios judios, desde tiempos lejanos, hacen

a los moriscos herederos de su saber. Tal situaci6n
se deja entrever, de forma muy indirecta ai presen-

tarse Ricote a Sancho:

"-2C6mo y es posible, Sancho Panza hermano, que no
conoces a tu vecino Ricote e1 morisco, tendero de tu lu'
gar?"

Para los efectos de este trabajo, se consider6 su-

ficiente esbozar la problem6tica social y religiosa

que, a la postre, se convierte en el germen de la

acogida que la literattra dari a este Personaje tan
conflictivo de la vida social espafrola, inspirados

por la intensa represi6n que sufren, por la subleva-

ci6n de 1568-1570 y por la definitiva exPulsi6n
de Espafla en 1609-1614.

Surge, entonces' una coPiosa literatura en que

se alaba la decisi6n re$a, ya que, a Pesar de algu-

nas muestras de insatisfacci6n, no se permitia la

critica abierta al mandato del monarca. Dentro de

ese tipo de obra se puede incluir el relato en estu-

dio, debido a la actitud que muestra Ricote en re-

laci6n con el bando real; no cabe duda de que tal
posici6n obedece al temor del autor de caer en ma-

nos de la Santa Inquisici6n:

". . ,me parece que fue inspiraci6n divina Ia que movi6 a

Su Majesiad a poner en efecto tan gallarda resoluci6n,. . ."

". , .q:" jamis tuvimos pensamiento de ofendernos, ni
convenimos en ningun modo con la intenci6n de los nues-

tros, que justamente han sido desterrados."

La actitud de los escritores varia a partir de la

muerte de Felipe III y es, entonces, cuando apare-

cen algunas criticas en obras de historiadores, Poli-
ticos y economistas, pero hay que esperar hasta el

siglo XVIII para que sean mis directas y duras, an-

tecedente inmediato a la historiografia liberal del

siglo XIX. A pesar de 1o antericr, en El Quiiote y
de una forma muy solapada, se encuentra una crf-
tica implicita al llamar al protagonista de esta na-

rraci6n con el toP6nimo de Ricote. Intenci6n que

se ve reforzada con insistencia al reiterar dicho
nombre en la esposa y la hija del morisco:

". .yo s6 cierto que 1a Ricote, mi hija, y Francisca
Ricota, mi mujer, son cat6licas cristianas,. . ."

No cabe duda de que simboliza con 61 uno de

los riltimos episodios de la expulsi6n y represi6n
de los moriscos de Espafra a principios del siglo

XVII. Se hace referencia a la encomienda de Ia

orden de Santiago, ubicada en el Valle de Ricote
en donde se encontraban seis pueblos de la vega

del Segura. Ante el bando de expulsi6n en 1601,

hubo una. reacci6n de sus pobladores Para demos-

trar su apego a la religi6n cristiana por io que ini-
ciaron una serie de actos que dieran fe de su cris-

tianismo: procesiones, oraciones, Penitencias, co-

mian caine de cerdo y tomaban bebidas alcoh6li-
cas. A pesar de todo, el rey Felipe III consider6
que se trataba de manifestaciones externas para

saivar ia situaci6n y envi6, en 1603, al Conde de
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Salazar para que se expulsara a los 2500 moriscos
del lugar, Situaci6n que se perfila en Don Quijote:

"-De aquella naci6n m6s desdichada que prudente sobre
quien ha llovido estos dias un mar de desgracias, naci yo
de moriscos padres engendrada.
En la corriente de su desventura, fui yo por dos tios mios
llevada en Berberia, sin que me aprovechase decir que era

cristiana, como, en efecto, io soy, y no de las fingidas ni
aparentes, sino de las verdaderas y cat6licas,
No me vali6 con los que tenian a catgo nuestro miserable
destierro decir esta verdad, ni mis tios quisieron creerla;
antes tuvieron por mentira y por invenci6n para quedar-
me en la tierra donde habia nacido. . ."

A la vez que hace presente, de nuevo, a un Per-
sonaje real:

"-No dijo Ricote, que se ha116 presente a esta Pl|tica-

"hay que espera.r en favores ni en didivas; porque con el
gran Don Bemardino de Velasco, conde de Salazar, a

quien dio Su Majestad cargo de nuestra expulsi6n, no
valen ruegos, no promesas, no d6divas, no ldstimas.

Tambi6n critica Cervantes el que en la corte se

conceden favores a cambio de dinero, hecho com-
probado en la historia de Espafla al que se alude en

este pasaje aunque en forma indirecta, Pero que,
en otra ocasi6n, refiere concretamente aI tratarse
Jel permiso para que permanezca en tierra espaflo-

1a tanto Ricote como su hija. De nuevo, le interesa
al autor sefralar un problema comtn de su 6poca,

el soborno, que, ademis, constituia la forma como
algunos moriscos evitaban la rigurosidad de las le-

ves emitidas en su contra, segtn afirman los histo-
:iadores:

''Don Antonio se ofreci6 venir a la Corte a negociarlo,
:onde habia de venir forzosamente a otros negocios, dan-

io a entender que en ella por medio del favor y de 1as

:iCivas, muchas cosas dificultosas se acaban."

Debido a que se trataba de una minoria inde-
:ensa que habia sido battizada y, adem6s, por ha-

:er manifestado su deseo de vivir como cristianos,
ie produjo una reacci6n de disgusto en algunos cir-
::los, 1o que ayuda a que el top6nimo adquiera
:ra connotaci6n de fatalidad y simbolice este os-

-:ro episodio de la historia de Espafra.

Para completar el panorama de 1a situaci6n so-

::.i v politica de ia 6poca en cuesti6n, Cervantes

::esenta 1os tipos que se convierten en los protago-
:-:s:as de la historia dei momento narrado: turco,

-.::o, cristiano, renegado y cautivo. Su narraci6n
:::era esti tejida por las relaciones que se estable-

-.:r entre ellos y el autor crea la oPortunidad pro-

picia para mencionarlos directamente' con su nom-

bre gen6rico:

"-Dime, atiez: 2eres turco de naci5n, o moro, o renega-

do? A 1o cual el mozo respondi6, en la lengua asimesmo

castellana,

- Ni soy turco de naci6n, ni moro, ni renegado.

- Pues 2qu6 eres? -rep1ic6 ei VireY.

- Mujer cristiana -respondi6 el malcebo

Despu6s del anilisis de los tres relatos, se debe

insistir en la necesidad que surge de aclarar la no-

menclatura usada por tradici6n para denominarlos,

pues resulta totalmente ambigua al coincidir,- como

y, s. h, explicado con anterioridad' el uso del t6r-

mino "morisco" tanto para hacer referencia a a-

quellas obras en que se Presenta al 6rabe como ele-

mento ex6tico, fastuoso y decorativo, junto a una

visi6n positiva del mismo, como para la Produc-
ci6n literaria que trata el problema social del mo-

risco. De ahi, la sugerencia de denominar a las pri-
mera maur6filas y las segundas, con toda proPie-

dad, moriscas.

NOTAS

( 1) Un amplio estudio del tema en Manuel Alvar' E/
,o*oniero, tradicionnlidad y pervivencia. Segunda

Edici6n, Barcelona, Editorial Planeta, S'A', 1974'

( D Aben-Humeya ou La Rivolte des Maures sous

Philippe 1/ fue puesta en escena en Francia, en

183ti, para ser tiaducida al espaiol seis aios mis
tarde,

( 3) Consiltese la edici6n de Francisco L6pez Estrada'

El Abencerraie (Novela y Romancero), segunda

edici6n, Madrid, Ediciones CLtedta, S'A" 1982'

( 4) Miguel Cervarrtes Saavedra. Obras Completas' S6'ti'

mi edici6n, Madrid, M. Aguilar Editor, 1946' p'

981.

( 5) Alrededor de la figura de Gaiferos, al que-se 1e re-

conoce, en la literatura, como compafrero de Carlo-

magno' sutgen cuatro romances. En la producci6n
6pica, se 1e encuentra con los doce pares en.Ron-

"".t 
it"t' Ademis, se 1e identifica con Waifr6, du-

que de Aquitania. Segrin algunos investigadores,
puede e*istir relaci6n con Ia historia de Lampegia o

L"-pagia, hija de Eud6n y tia de Wifr6 quien, de

acrr"ido con ia tradici6n, fue robada por Munuza

pero, a diferencia de 1o acontecido en el citado ro-

**"", fu" enviada a Damasco y nunca se tescat6'

El romance que interesa es e1 que da inicio con los

vers os:
"Asentado est6 Gaiferos / en e1 palacio real; I a-

sentado d tablero / para 1as tablas jugar"' Este

romance se conoce en forma escrita a partir de

1.515, en hojas sueltas, 1o cual influye para que
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alcance gran popularidad. posteriormente, apa-
rece en diferentes obras en forma fragmentaria,
como es el caso del Cancionero musical de pa-
lacio.

( 6) Palte II: Cap. XXVI

I 7) El nombre de este moro es tomado dei Ciclo Bre-
t6n,

( 8) Acerca del origen del argumento, puede consultarse
la edici6n de Juan Aicina Franch del Romancero
Antiguo, Barcelona, Editorial Juventud, S.A,,
1969. Tomo 11, pp, 63-93.

( 9) Ibid, p, 81

(10) Ibid. pp, 83-84

(11) Ibid p.451

(t2) Ibid. p. 452

(13) En adelante no se hari referencia a los capitulos y
parte en que se encuenfiela cite, por tratarse del
anilisis de tres relatos concretos y f6cilmente loca-
lizables en la obra. 561o se indicar6 cuando el texto
no corresponda a los mismos,

(14) Nombre turco bajo la dominaci6n musulmana,

(15) Otras obras de Cervantes abordan este tema: Ios
baftos de Argel, La soberano Virgen de Guadalupe
y grandeza de Espafia y Lo gran sultana.

(16) Engafroso, faiso.

(17) An6nimo. Libro de las mil y una noches. euinta
edici6n, M6xico, M, Aguilar Editor, S,A., 1983. To-
mo I, pp. 11.82-1,241 y Tomo tI, pp. 799-871,,
respectivamente.

(18) Idem. Tomo III, pp, 365-395.

(19) Un extenso y detallado trabajo acerca de la situa-
ci6n en que convivian moriscos y cristianos 1o
constituye la obra de Louis Cardaillac, Moiscos y
cistitnos, un enfrentamiento polimico (1492-
1640). Madrid Fondo de Cultura Econ6mica,
1979. Asi como el de Antonio Dominguez Ortiz y
Bernard Vincent, Historia de los moiscos. Vida y
tragedia de una minoria. Madriz, Editorial Revista
de Occidente, S.A., 1978.

,20) Soltura que de seguro adquirian al verse obligados
a no utilizar su lengua morisca.
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