
HISTORIA DE UN HOMBRE QUE PREFIRIO LA MUERTE 
AL ADULTERIO 

(LEYENDA MORISCA DEL MANUSCRITO S-2 BRAH) 

Entre los muchos relatos fanttisticos que contiene el manuscrito S-2 de la 
Biblioteca de la Real Academia de Ia His to ria, 1 escrito por un morisco del siglo 
XVII desde su destierro en Tunez,2 figura un cuento corto que nos narra Ia 
heroica hazafia de un hombre que huy6 de una mujer que lo incitaba al 
adulterio tirandose de un tejado, y Ia serie de sucesos maravillosos que se 
desatan despues de su victoria moral. En el presente ensayo ofrecemos una 
edici6n completa de Ia leyenda, que ocupa diez folios del texto. Aunque no 
estamos ante el relato de mayor envergadura artistica del manuscrito,J sf 
contiene una serie de elementos que lo destacan como una pieza de especial 
in teres tanto en el contexto de la literatura morisca del Siglo de Oro como en el 
contexto de la obra del refugiado. 

La leyenda que nos ocupa forma parte del enorme acervo literario de 
narraciones fantasticas que nos legaron los criptomusulmanes del Siglo de 
Oro espafiol, que escribieron sus historias en Ia grafia arabe caracteristica de Ia 
literatura aljamiada, y las supieron salvaguardar del celo inquisitorial que les 
pisaba los talones. Una vez expulsados de Espana en las primeras decadas del 
siglo XVII , los moriscos continuan Ia producci6n y recopilaci6n de leyendas, 
que redactan ahora directamente en caracteres Iatinos. Cierto que Ia literatura 
aurosecular agoniza en manos de estos moriscos apatridas: pero asombra el 
elevado numero de leyendas que nos relatan antes de que su voz hispanica se 
silencie para siempre en tierras de Berberia. A este segundo momento de Ia 
literatura morisca en el exilio es que pertenece el relato que editamos, que fue 

I Vamos a editar el manuscrito, acompai\ado por un estudio preliminar en colaboraci6n con nuestro 
admirado colega Alvaro Galmes de Fuentes. El texto y el estudio seran publicados en Ia Colecci6n de 
Literatura Espanola Aljamiado-morisca de Gredos (Madrid). 

2Para un estudio sobre Ia anonimia y posi ble autoria de este manuscrito, vease Jaime Oliver Asin, "Un 
morisco de Tunez. ad mirador de Lope. Estud io del ms. S-2 cte Ia Colecci6n Gayangos"(AI-Andalus J ( 1933) 
pags. 409-456. y Luce L6pcz-Baralt , .. La angustia secreta dd exilio: el testimonio de un morisco de Tunez" 
(capitulo de mi libro en preparaci6n La literatura secreta de los ultimos musuJmanes de Espafta). 

JEt manuscrito contiene numerosas leyendas y au n una novela a Ia italiana titulada El arrepentimiento 
del desdichado, que incluye a su vez otros relatos cortos. Antonio Vespertino Rodriguez acaba de editar una 
hermosa leyenda del ms. S-2 en su reciente Leyendas aljamiadas y moriscas sobre personajes bfblicos 
(CLEA M, Gredos , Madrid , 1983). 
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escrito, como ya dejamos dicho, po r una mano an6nima en el Tunez de 
1630-50.4 

A las ediciones pioneras de leyendas aljamiado-moriscas de F. Guillen 
Robles5 se han ido sumando en estos afios las transliteraciones cientificas de 
Alvaro Galmes de Fuentes6, Ottmar Hegyi7 y de Antonio Vespertino Rodri
guez&, que incluyen tanto las leyendas escritas en aljamiado como las escritas 
directamente en caracteres Iatinos. Hay que recordar que estos relatos fantas
ticos, en manos de una comunidad perseguida y cada vez mas asimilada a Ia 
cultura cristiana dominante, pierden, como era de esperar, Ia sofisticaci6n 
literaria y los recursos estilisticos (imagineria, rima) de Ia literatura en arabe 
clasico de Ia cual derivan, escrita por eruditos para eruditos. Los moriscos, 
ultimos descendientes en suelo espafiol de esta prestigiosisima tradici6n litera
ria, traducen y adaptan las antiguas leyendas en un castellano9 de tono 
coloquial y callejero, cuyo mayo r atractivo es para Alvaro Galmes de Fuentes 
su ''expresiva sencillez". 10 Junta a esa sencillez elemental, Anwar Chejnel 1 

advierte el caracter didactico de estas piezas literarias, muy a tono con las 
necesidades espirituales y emocionales de los criptomusulmanes asediados, 
que habian quedado reducidos a una actitud defensiva incluso en sus belles 
lettres: 

Considered from within and in relation to the Morisco's circumstances, Aljamiado literature ... 
(possesses) two q ualities: first, simple, straightforward language written to entertain and to instruct, 
and second. well chosen plots in an easily fo llowed narrative which evoques intense sympathy or 
admiration ; the plot cul m inated in a moral lesson or affirmation of moral beliefs (op. cit., p. I 33). 

Estos rasgos de sencillez esencial y de didactismo responden perfecta
mente a Ia leyenda del manuscrito S-2 del refugiado de Tunez que ocupa 

4 No parece haber mucha discrepancia entre los estudiosos en cuanto a Ia fecha del manuscrito: Oliver 
A sin ( op. cit.) calcula que debi6 ha berse redact ado antes de 1630( op. cit., p. 421 ), mientras que Henri Pieri 
asigna las fechas aproximadas de 1640- I 650 en su ensayo " L 'accueil par des tunisiens aux morisques 
ex pulses d'Es pagne: un temoignage mo risq ue" (en: Recueil d'etudessur les mo risques andalous en Tunisie, , 
ed . por Mikel de Epalza y Ram6n Petit. lnstituto H ispa no Arabe de Cultura, Madrid Centre d'Etudes 
H ispano-Andalouses, Tunis, 1973, p. 130). Louis Carda illac, por su parte, cree que nuestro autor estarla 
cscribiendo este texto hacia 1640, despues de una copiosa producci6n litera ria en Ia q ue el erud ito incl uye los 
manuscritos BNM 9653 y 9654. Vease su importante estudio Morisques et chretiens, Un affrontement 
polemique (1492-1640) (Librairie Klincksieck, Paris. 1977). 

SLeyendas moriscas, 3 vols., Madrid, 1885 y Leyendas de San Jose, hijo de Jacob y de Alejandro 
Magno, lmprenta del Hospicio Provincial , Zaragoza. 1888. 

6Aunque Galmes de Fuentes edita otro t ipo de relato fabuloso - las narraciones epico-caballerescas del 
Libro de las batallas (CLEAM , Gredos. Mad lid, 1975) y Ia novela caballeresca de origen occidental 
Histori.a de los a mo res de Paris y Viana (CLE A M, Gredos, Madrid , 1970)- se impone que citemos a q ui sus 
trabajos pioneros. ya que Ia fantasia desbordada los textos que ofrece por primera vez al lector no deja de 
guardar relaci6n con Ia de las leyendas a ljamiacias ed it:1das mas recientemente. 

;Cinco leyendas y otros relatos mori~.cos. Ms. 4953 de l.a Bibl. Nac. Madrid, CLEA \1 , Gredos, Mad rid, 
1981 . 

K 't op. ca . 
9 U otro clialecto romanico, ya que tenemo'> documentados otros ademas del castellano en Ia literatura 

a lja miado·mt)risca. 

IO"EI inten!s literario en los escr ito~. aljamiado-mJriscos", en: Aetas dtl coloquiu internacional sobre 
literatura alj:amiada y moris~. CLEAM, v red os. Madrid , 1978. p . 202. 

I I Islam ;;md the West: the Moriscos . A Cultural anti Social History.State University of New York Press. 
Albany, 1983, p . 133. 
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nuestra atencion al presente. El relato contiene, sin embargo , muchos otros 
elementos de interes literario y humano que conviene ahora considerar con 
mas detalle. 

Salta ala vista, en primer Iugar, Ia fantasia desbordada de la leyenda, que 
nos da noticia de enormes perlas y rocas de oro que bajan y suben milagrosa
mente del cielo ala bumilde morada de un vended or de cestos, y de pedazos de 
pan que aparecen por prodigio a su lumbre. Estas constantes rupturas en el 
nivel " real" del texto narrativo asocian inmediatamente la breve leye nda con la 
mejor tradicion del relato fantastico de las Mil y una noches y aun del Qisas al 
anbhi" (Historias de los profetas) tan ajeno a los estrictos postulados de 
verosimilitud de Cervantes y de Ia novella de corte italianizante de la epoca. 
1m porta destacar el hecho de que el autor morisco, que escribe en castellano 
estas historias inspiradas estrictamente en fuentes arabes, logra aclimatar 
perfectamente su magia literaria de estirpe oriental ala narrativa espanola del 
Siglo de Oro, ala cual pertenece por derecho propio. Esta todavia por hacer un 
estudio detenido de conjunto de esta literatura fantastica orientalizante de los 
moriscos, que contribuyen una importantisima dimension ala prosa narrativa 
del Renacimiento espafiol. 

N uestra leyenda si ntetiza en sus apretadas paginas, de otra parte, la vision 
escindida frente a Ia figura de Ia mujer de que hace gala el anonimo autor a lo 
largo de su extenso tomo miscelaneo. El morisco se muestra exepcionalmente 
sensi ble a la presencia femenina y se debate dramaticamente entre actitudes 
misoginas y claramente feministas. En va rios pasajes del manuscrito misce
la neo al au to r advierte contra la excesiva vanidad de la mujer que muestra un 
gusto desordenado porIa exhibicion de joyas y adornos sabre su persona. En 
el contexto de su novela EJ arrepentimiento del desdichado, la queja pod ria no 
pasar de un Iugar comun moralizante, propio tanto de la tradicion literaria 
occidental como de la oriental 12; pero cuando el morisco fustiga las alhajas 
exces ivas con las que desembarcaron en 1609 en Tunez sus hermanas de 
tragedia, Ia situacion es muy otra, ya que les toea demasiado de cerca. Esta 
insensata ostentacion de riquezas les costo muy cara a los moriscos recien 
llegados, pues lleg6 a despertar Ia envidia y la animadversion de la poblacion 

11 He aqui dos pasa.1es muy significativos e n tc rn o a Ia codicia femenina. El primero describe Ia 
atracci6n irremediable y trad icional de Ia mujer por los dulces: 

" ... bido una alameda de herm osos ala mos conde al pie dellos abia d ibcrsas tablas de ynfinitas 
cola<;inncs. adonde acudlan los gala nes a conprar para regalar a sus da mas. que presentes tenian, y 
com<> an7uelos los tiraban y como en redes los cox ian y con sus meli ndres hat;ian gastar y traerles los 
dui~ !S, que despues de abe r bebido de las cri:;talinas aguas se desha~ian en puro arrepentimiento, 
pucs elias no perdian nada y a !II•)S les faltaba lo que se lleb6 el biento ... " (fol. 29r). 

El an6nimo morisco se queja ahora de Ia afici6n de las fem tnas por las joyas: si le rega lan alguna como 
prenda a un gahin, cs porquc esperan o tra mucho mas valiosa a cambia: 

" ... d ixo ella: "a mas ber, y perdonadme que no puedo dctenerme porquc me espera mijente". Dijo el: 
" o puedo dejar de deteneros porque ese cora~6n me a dado notable zelos, porq ue lo lie bays sobre 
bucstro pecho." Dixo ella: "Pues tomad el cora~6n, porque soscgueys el buestro": y quitandoselo, 
que era de oro, se lo di 6 y se fue, con que qued6 satisfecho y faborecid o y tracando de su 
corresponden~ia. Ia qual es fon;osa, pues las mujeres no dan sino es a cambio y cobran ciento por 
t;iento. con mas bentaxas que el que ynbia a l Piru sus mercaderias. Y asl t ra~aba de ynbia lle el balor 
doblado en una joya de diamantes y le paret;ia poco para pagar un cora~6n que se dio con tal 
liberalidad ... " (fol. 30r). 
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aut6ctona que los habia acogido en el exilio l3, y el autor se muestra muy 
resentido ant el mal juicio que sus correligionarias observaron en una si tua
ci6n tan delicada. E l morisco se muestra, de otra parte, particularmente hostil 
para con los "retorcimientos" de la naturaleza feme nina, que condena a traves 
de uno de sus personajes de ficci6n. Se trata de una viuda que se hace la dificil 
de convencer para un nuevo matrimonio, y que al fin , echando por tierra sus 
defensas emocionales y su hipocresia social, cede a las pretensiones de su 
enamorado,que tenia pensado aceptar desde un principia. Pero la misoginia 
de nuestro morisco no sobrepasa estos modestos lirllites, y nunca llega a los 
extre.mos de un Fray Luis de Le6n' 4 y mucho menos de un Quevedo. IS Lo que 
si distingue a nuestro au tor dentro del contexte de las estructuras reinantes de 
Ia cultura hispanica del Siglo de Oro 16 es su frecuente y apasionada defensa de 
la mujer. Dentro de una 6ptica exclusivamente musulmana, el au tor exige una 
completa consideraci6n de parte del hombre para con su compafiera durante 
el acto sexua1 17. Ya se trate de una esposa legitima o de una esclava, el ho mbre 
no ha de someter jamas a la mujer a posiciones que le resulten inc6modas 
durante el coito, y habra de velar porque ella culmine su orgasmo porque 
"pro~ede desto el quererse mucho"18. En este interesantisimo tratado er6tico 
inserto dentro del manuscrito S-2 e inspirado en el sufi de Fez Sayyidi Agmad 
Zarriiq, morisco se encarga de dejar en clare que el hombre y la mujer 
comparten por igual exactamente los mismos derechos y privilegios para el 
disfrute del acto sexual. Una vez de regreso at plano literario , volvemos a 
encontrarnos otro caso de solidaridad de parte del au tor para con las feminas. 
En la leyenda que edita Antonio Vespertine Rodriguez ( op. cit.) el refugiad o 
levanta su voz contra la victimizaci6n de que es objeto la mujer en manos de 
pretendientes sexualmente despechados. Estamos ante un caso de lo que 
modernamente llamariamos "sexual harassing" y que el autor, dando mues
tras de un femenismo poco usual en la narrativa del Siglo de Oro espafiol, 
condena enfaticamente. He a qui la anecdota de la leyenda. Una hermosa 
sefiora va a pedir justicia a un j uez quien, embelesado por su belleza , le exige la 
entrega amorosa a cambia de la soluci6n de su pleito. Ella retrocede horrori
zada yva con su caso a un mufti o juriconsulto, obteniendo identico resultado. 
El predicamento de la mujer se repite con el mas justo de los suhut (los que 
confiesan la unidad de Dios) y con el gobernador de Ia region, y culmina con Ia 

JJN uestro au tor asegura que las moriscas "mas mini masse adornan con cosas que las reynas desta tierra 
no 1lebaban antes de nuestra ben ida" (fols. l6r-17v). Para un comentario mas detenido sobre Ia presencia de 
estas joyas ent re Ia poblaci6n morisca exilada, vease nuestro citad o est udio " La angustia secreta del 

•t• .. ex 1 10... . 

t4Cf. La perfecta casada, texto de exegesis biblicas en torno a Ia cond ucta parad igmatica que debe 
observar una esposa cristiana. 

t5Cf. sobre todo los pasajes terriblemente mis6ginos de Los sueiios, en los que Quevedo deja traslucir 
un claro asco fisiol6gico al cuerpo de Ia mujer. 

t6Pa ra un estudio de conjunto de las actitudes prevalecientes en cl Siglo de Oro en torno a Ia mujer, 
vease el estudio de P.W. Bomli, La femme dans I'Espagne du siecle d' or. Martinus Nij hoff, La Haye, 1950. 

t7 EJ trataditol sobre el acto sexual esta contenido en los fo lios 97v a IOl r del manuscrito S-2. Las 
instrucciones sobre el co ito, entreveradas de citas coninicas, son tan significativas dentro del contexto de Ia 
literatura espanola del Siglo de Oro, a Ia que tambien pertenecen. que Jas eo;tamos editando por se parado. 

t8fol. 99v. 
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den uncia que los a mantes despechados lanzan en su contra, en la que la acusan 
de tener relaciones ilicitas con un perro. Los cuatro magistrados atestiguan 
ante el mismisimo profeta David , quien, muy de acuerdo con las estipulacio
nes coninicas, manda a aped rear ala mujer. Pero pasados unos cuantos dias el 
rey se detiene a observar a su hijo, el cadi Sulayman, quien, para entrenar en el 
ejercjto de lajusticia a unos jovenes, los eleva enjuego al ran go de cadi, mufti, 
sahit y gobernador. El caso de la hermosa dama apedreada se repite entonces 
al pie de la letra en el drama ficticio de los jovenes: uno de ellos finge ser una 
mujer agraciada que exige justicia de ellos, y uno por uno la asedian sexual
mente y terminan por acusarla, exactamente igual que a la protagonista, de 
tener relaciones con un perro. Antes de proceder a ajusticiarla, el cadi Sulay
man aparto a los cuatro querellantes y les pregunto por separado que color 
tenia el perro en cuestion, y cuando obtiene como respuesta cuatro colores 
distintos, manda a azotar a los falsos acusadores. Arrepentido de su juicio 
intempestivo, el Rey David decide seguir el ejemplo de su hijo , yen via a llamar 
a los cuatro magistrados para preguntarles por separado el color del perro con 
el que decian habian sostenido relaciones la acusada. AI responderle estos con 
cuatro colores diferentes, los sentencia a morir apedreados, vengando asi la 
falsa atestiguacion - gran pecado coninico- 19 que habian emitido contra la 
inocente. 

Tenemos pues que el refugiado oscila entre una actitud misogina y una 
actitud "feminista", que veremos rigurosamente sintetizada, como dejamos 
dicho, en la leyenda que nos ocupa en el presente estudio. Cierto que la 
concepcion ambivalente de la figura femenina noes nada nuevo en la Europa 
medieval y renacentista, pero no cabe duda que los argumentos que matizan la 
posicion vital del morisco exilado son profundamente originates, ya que parte 
de una tradicion que es en buena medida islamica. 

NOS interesa destacar, por ultimo, el hecho de que el relata fantastico 
abrevia tambien una de las mas importantes caracteristicas literarias del 
morisco: su hibridez cultural. El anonimo au tor resulta tan ambivalentefrente 
a sus fuentes y recursos literarios - ala vez musulmanes y cristianos- como lo 
es frente ala figura femenina. Se encuentra dramaticamente escindido entre el 
mundo espafiol que tuvo que abandonar por la fuerza y el mundo arabe al que 
recien se comienza a integrar en su nueva patria tunecina. Hemos dedicado en 
otro lugar2o un extenso estudio ala ambigtiedad literaria, vital y lingtiistica de 
nuestro refugiado, que pertenecio a esa generacion tragica de moriscos que 
padecio un proceso doble de aculturacion en Espana yen Berberia. La cultura 

19 La leyenda tiene un fundamento doctrinal claramente coninico. ya q ue Ia azora XXIV fustiga de 
manera especial a los que atestiguan en contra de una mujer honrada: 

"A los que calumnian a las mujeres bonradas y no pueden luego presentar cuatro testigos, dales ocbenta 
azotes y no volvais jamas a aceptar su testimonio; esos son los perversos" (XXXJV, 4). 

"Los que calumnian a las mujeres honradas, que descuidan las apariencias pero son creyentes, malditos 
seran en este mundo yen Ia ultima vida. Tendran un terrible castigo" (XXXIV, 23). (Apud: El Corio. 
Traducc:ion, introduction y notas de Juan Vernet,.Pianeta, Barcelona, 1973, pags. 361 y 363 . 

. 
20"La angustia secreta del exilio .. . " 
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ishimica de estos marginados les fue arrebatada por la fuerza en su pais de 
origen, y ya cuando al fin estaban relativamente asimilados a la hispanidad, 
fueron obligados a aculturarse una vez mas: en sus nuevas patrias adoptivas 
tuvieron que reaprender el arabe y obtener un conocimiento profundo del 
Islam, que ya habian comenzado a olvidar. Este drama interno se refleja 
fielmente en el texto del refugiado, quien no puede ocultar la relaci6n ator
mentada de amor y resentimiento que tuvo con los dos paises - Espana y 
Tunez- en los que le toc6 vivir. El conjunto del tomo miscelaneo del refu
giado produce un enorme desasosiego allector occidental, ya que hade ajustar 
continuamente el prisma de su lectura de unos contextos literarios musulma
nes a unos contextos literarios espanoles. Asi, saltamos de la Egloga I de 
Garcilaso y de la Serrana de Ia vera de Lope de Vega al tratado sobre el acto 
sexual inspirado en el sufi Sayyidi Ahmad Zarniq, y delano vela italianizante 
El arrepentimiento del desdichado a las instrucciones sobre la peregrinaci6n a 
la Meca y las abluciones o wa«Jtl. Para nuestra sorpresa, el autor, musulman 
basta el tuetano y tenaz detractor de la persecusi6n de que fue objeto en la 
Espana inquisitorial, esta tan aculturado dentro de la hispanidad que no 
resiste la tentaci6n de usurpar algunos clises literarios que resultan totalmente 
incongruentes con su condici6n de morisco. Race suya nada menos que la 
mod a de la "maurofilia" literaria, con sus personajes moros tan gallardos 
como imposibles, y llega al extrema de identificarse con el absurdo ideal de Ia 
pureza de sangre que tanto obsedi6 a sus contemporaneos y que de ningun 
modo podria haber ostentado el desdichado morisco en su Espana natal. 21 

Estas contradicciones y ambigiiedades literarias, si bien en grado mucho 
menos dramatico, las habremos de ver, una vez mas, resumidas en la leyenda 
que pasamos a comentar ahora mas detenidamente. 

El prop6sito principal del au tor al narrarnos la historia del hombre que 
prefiri6 morir antes de violar la fidelidad conyugal es aleccionarnos en torno al 
adulterio,22 transgresi6n estrictamente vedada en el Conin, y reflexionar 
acerca del hecho de que algunas mujeres ponen al hombre en peligro de 
cometer dicho vicio, mientras que otras lo salvaguardan del mismo con su 
conducta virtuosa. El protagonista es un vendedor de cestos muy apuesto, que 
suscita la lujuria de una dama rica que lo ve mientras pasea por la calle. La 
dama hace que sus criadas inviten al cestero a su casa, y el accede, creyendo 
que van a comprarle su mercancia . Una vez alii, la mujer, muy hermosa y 
engalanada de joyas, como aquellas moriscas que tanto irritaban al autor del 

21 Ni Oliver A sin (op. cit.) ni H. Pieri ( op. cit.) advierten est as profundas contradicciones artisticas y vi tales 
que a nosotros nos parecen uno de los aspectos mas caracteristicos y sin duda mas importantes en Ia obra del 
refugiado de Tunez. 

22El mandato del Coran en contra del adulterio es muy claro; recordemos las azoras XVll, 32 ("No os 
acerqueis al adulterio: es una torpeza y un pesimo camino'') y XXIV, 2-3: 

"A Ia adul tera y al adultero. a cada uno de ellos, dadles cien azotes. En el cumplimiento de este 
precepto de Ia religion de Dios, si creeis en Dios yen el ultimo Dla , no os entre compasi6n de ellos. 
jQue un grupo de creyentes de fe de su tormento! 

El adultero no e casara si no es con una adultera o una asociadora: Ia adultera no se casara sino 
es con un aduhero o un asociador. Esto se prohibe a los creyentes." (Apud Vernet, op. cit ., pags. 286 y 
360). 
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texto, descubre sus verdaderas intenciones y reclama del vendedor Ia consu
maci6n del acto sexual. (Estamos ante )a encarnaci6n del aspecto negativo de 
la mujer ostentosa, retorcida y adultera- que el refugiado se ha encargado de 
fustigar moralmente una y otra vez a lo largo de su extenso escrito). Con elfin 
de escapar de su aprieto, el j oven pi de agua para hacer sus abluciones en el 
tejado antes de com placer a la dama, y, una vez solo, se arroja a la calle, 
prefiriendo morir antes de ser inculpado por fornicaci6n. Un angel enviado de 
Dios lo recoge e impide su muerte, y entonces este "causi-martir" de la castidad 
regresa a su casa y a su esposa, con Ia que vive una existencia tan virtuosa como 
pobre. (Esta otra mujer, clara contrapartida de la seductora inicial,. reune para 
el autor todas las virtudes femeninas que le han merecido elogio en otros 
lugares de su texto: es de apariencia sen cilia, fiel y piadosa, y su sexualidad esta 
enmarcada dentro de la instituci6n del matrimonio, a cuyas delicias el morisco 
habia dedicado un apasionado capitulo.) La esposa del cestero se dispone 
entonces a orar toda Ia noche para dar gracias a Dios por haber salvado a su 
marido de Ia tentaci6n del adulterio. Enciende la lumbre de un horno que esta 
vacio porque el matrimonio es tan pobre que no habia tenido que comer ese 
dia, y aparecen alli de repente unos panes milagrosos con los que Dios 
alimenta a la pareja como premio de su virtud y piedad. La noche se 
convierte de aqui en adelante en noche de portentos fabulosos: animados con· 
el primer milagro, los protagonistas piden al Todopoderoso poder susten
tarse sin tener que trabajar. Inmediatamente baja del cielo una enorme perla 
como respuesta de sus oraciones. Pero la petici6n ha sido excesiva, y la esposa 
advierte en suefios que la perla era parte del trono que estaba destinado para su 
marido en la otra vida. Ambos oran entonces para que Ia perla sea devuelta a 
su Iugar ultramundano, y asi sucede milagrosamente. El esposo insiste en su 
demanda, sin embargo, y vuelve a pedirle ayuda aDios a fin de no tener que 
sustentarse de la confecci6n de cestos, y Dios le envia esta vez un enorme 
pedazc de oro. El cestero, que ya habia triunfado sobre la tentaci6n carnal, 
triunfa ahora sobre su codicia y, escarmentado, pide al Creador que se neve el 
orosi le correspondia en el otro mundo y no en este. Dios lo hace desaparecer 
de in media toy el autor, en un corte brusco a esta fantasia desatada tan afin a 
los relatos de las Mil y una noches, toma Ia palabra para insistir en lo que mas le 
importa; su moraleja en torno a Ia figura de Ia mujer, que, segun sea buena o 
pecad•)ra, ayuda el hombre en su camino bacia Dios y lo protege contra la 
grave trangresi6n del adulterio. En la pequeiia arenga final que el morisco 
ad junta al final del relato, deja ver en claro que concibe ala mujer simultanea-

--
mente perfida y virtuosa: exactamente como la seductora adultera y la esposa 
abnegada que hemos visto retratadas en su leyenda. Insistiendo una vez mas en 
esta estructura dual de la narraci6n y de la moraleja, el morisco remata su 
escrito con un celebre soneto de Lope de Vega, que ilustra magistralmente su 
vision contradictoria de la mujer: "Es Ia mujer del hombre lomas bueno 1 es la 
mujer del hombre lo mas malo". Lope sirve perfectamente al morisco como 
portavoz de su conflicto interno en relaci6n a la mujer, ya que la compara 
alternadamente a una arpia y a un angel, semejante ala sangria, que a veces da 
Ia vida y a veces la quita. La leyenda, con Ia coda de su alocuci6n moralizante y 
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del soneto que el morisco usurpa a Lope, ilustra pues, en apretadisima sintesis, 
la ansiedad del au tor frente a una naturaleza femenina equivoca , con Ia que no 
se puede poner de acuerdo. 

La leyenda, como ya adelantamos, sintetiza tam bien las distintas corrien
tes literarias de las que se nutre nuestro autor, que es de los mas perfectamente 
hibridos de Ia literatura morisca. El refugiado enfrenta aqui dos piezas - una 
leyenda y un poema- que ellector asociara en seguida condos contextuali
dades literarias irremediablemente dispares: una musulmana y la otra euro
pea . De un lado, estamos ante una leyenda fantastica que, por el total estado 
de disponibilidad de la imaginaci6n de su autor, bien pudo haber formado 
parte de Ia coleccion de las Mil y una noches. De otro lado, tenemos la sorpresa 
de que este relato orientalizante de inspiracion coranica esta rematado nada 
menos que por un soneto tradicional del muy espafiol - y muy catolico
Lope de Vega, que seria reconocido inmediatamente por los' lectores contem
poraneos del autor a pesar de que, por no parecer demasiado hispanizante , 
este solo lo alude como "el poeta". El choque simbolico entre Oriente y 
Occidente, que resulta asombroso - cuando no inc6modo- allector, queda 
pues perfectamente ilustrado en el breve espacio de los diez folios que ocupa Ia 
leyenda. 

Sin duda el proceso de redaccion de este tomo miscelaneo pod ria ayudar
nos a explicar el desparpajo con el que su autor une estas dos tradiciones 
literarias tan dis pares. Da la impresion que el morisco, tras varias decadas de 
exilio en Tunez y ya en su plena madurez,23 se dedica a recordar de memoria 
numerosos fragmentos de la literatura espanola que no quiere que sus compa
triotas olviden, y los mezcla indiscriminadamente con piezas literarias y 
liturgicas de la tradicion islamica mas ortodoxa. Como re~uerda Margit Frenk 
en su excelente ensayo "Escritores y oidores. La difusion oral de la literatura 
del S iglo de Oro"24,' las novelas cortas y, mas aun, los poerrLaS de Ia epoca Hse 
contaban de memoria, sin ellibro a Ia vista: se 'recontaban' mas o menos 
libremente" (p. 110). Como su ilustre compatriota el memorioso morisco 
Roman Ramirez 25, nuestro autor debi6 haber sabido de memoria la mayoria 

• 

de las leyendas y de los poemas que intercala en ~u texto, que destinaria, si n 
duda, a una lectura oral. 26 Justamente este proceso de creacion a base de 
fuentes lejanas y ya completamente integradas al espiritu creador liberrimo y 
sobre todo perfectamente hibrido27 del artista, habria de facilitar la union 
imposible de tantos textos contradictorios. Estos textos solo se pudieron 
armonizar en Ia memoria nostalica del anonimo musulman, ferviente ad mira
dor del Lope, quien, rescat.ado hoy de un olvido de sigl•)S, comparte con el 
lector moderno su perplejidad frente ala condici6n femenina y, sobre todo, 
frente a su propia identidad cultural y humana. 

lJSabemos que nuestro morisco escribe para Ia proxima generaci6n de musulmanes es panoles. que ya 
apuntaba en el momento en que redacta Ia obra. Deben haber transcurrido pues bastantes aiios desde que 
fue expulsado de Espana en el 1609; estamos sin duda ante Ia obra de un escritor maduro que viene de vuelta 
de numerosas experiencias amargas. 

24Ponencia plena ria en el Septimo Congreso de Ia Asociaci6n lnternacional de H ispaoistas, Venecia, 
1980. 
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Transcripcion28 

(fol. 10 lr) .. . unjusto hombre ... tenia por ofi~io ha~er ~estos29 y los salia a 
bender (fol. 102v), y un dia estaba una senora mirando Ia calle y lo bido, y 
mand6 Ia seijora que ~errasen Ia puerta, y bidola tan hermossa, tan bella, tan 
adornada de joyas y galas quanto se puede encare~er; ella lo asi6, aficionada a 
su jentile~a y brioso cuerpo, que le dixo: "quiero que me go~es y tengamos 
acto". El, biendose en tan grande aprieto, y no teniendo por d6nde huyr, le 
dixo: "pues, senora, ha~ed me den agua pa ra to mar guado [ wado' o abluci6n]. 
Primero dieronsela y sali6 a un terrado [sic: tejado] a tomallo y bistose alii se 
arroj6 d[e] el ala calle con peligro de matarsse, porno cometer cosa tan fea, 
pero Dios nross,3o como tan piadosso, y que sus sierbos justos los anpara y 
libra de todo peligro, y bisto su pure~a en huyr de tal delicto, le ynbi6 un angel 
que lo recojiese en sus alas y lo baxase sin detrimento, como asi ~u~edi6. Y se 
fue a su casa y di6 cuenta de todo el (fol. 102r) ~u~eso a .su mujer. Y los dos, tan 
pobres que no tenian que ~enar; ella le dixo: "esta. noche quiero belarla 
ha~iendo ~ala [salat u oraci6n] y dar mill gra~ias a l) ios, que te libr6 de tan 
grande pecado. Y era costumbre benir a su ca.sa los be~inos por lumbre, y asi, 
en~endi6 un hornillo que tenia y entr6 una bieja y tom6 lumbre, y bino a Ia 
mujer y le dixo: "anda, saca el pan del horno antes que se te queme". Fue a 
mirallo y sin haber tenido ni puesto pan, lo hall6 lleno de panes, del qual 
~enaron y se lebantaron los dos a su ora~i6n y pidie ron a Dios les diesse de 
ad6nde se sustentasen sin ne~esidad de trabajar. Y e:J aquel punto sea brio el 
techo y cay6 una perla pre~iosa con que se holgaron mucho y se fueron a 
dormir despues de dado [sic] mill gra~ias aDios. Y bido Ia mujer en suefios Ia 
gloria y los estados de los obedientes al serbi~io de su criador en feli~e estado y 
descanso, y bido el pulpito de su marido, que cay6 (fo l. l03v) de una piedra 
pre~iosa, y recordando, le dio cuenta de lo que bido y que hi~iesse ora~i6n a 
Dios, que Ia pied ra pre~iosa que cay6 del techo se buelba a su Iugar. Hi~olo asi, 
y se al~6 Ia piedra y bolbi6 a ha~erdue:a [du'i, oraci6n]31 y dixo: "Senor y 
criador mio, dadme con que me sustente sin ne~e~itar de ha~er ~estos". Y le 

25So bre este morisco que "Jeia" de memoria novelas de caballerias de un texto en blanco, vease e l 
ensayo de L.P. Harvey, "Oral Composit ion and the Performance of Novels of Chivalry in Spain", en: J .J . 
Duggan (ed.), Oral Literature, Seven Essays, Edimburgh-London, 1975, pags. 84-1 10. 

26Sobre este fen6 meno de Ia literatura oral , ademas del citado estudio de M. Frenk , vease Marshall 
McLuhan , The Gutenberg Galaxy (Toronto, 1962) y Stephen Gilman, The Spain of Fernando de Rojas. 
The Intellectual and Social Landscape of Ia Celestina, Princeton University Press . 1972. 

27 Mlkel de Epalza considera perfectos bilingUes a varios mo riscos refugiados en Berberia: Ibn ' Abd 
ai-Rafi ' ( a quien identifica como el au to r del ms. S-2), AI- Hanafi y AI- Hayari. Vease su ensayo "Trabajos 
actuales sobre Ia comunidad de mo riscos refugiados en Tunez, desde el siglo XV II hasta nuestros d ias", en: 
Aetas del coloquio internacional sobre literatura aljamiada y morisca ... , pags. 425-445. 

28 Respctamos en Jo fundamental el texto del morisco, pero anadimos Ia puntuaci6n para hacer mas 
c6moda Ia lectura. Ad vertim os que Ia escritura del autor (o del copista) suele ser inconsistente y como tal Ia 
reproducimos: oscila, por ejemplo, entre el uso de Ia x y de Ia j; entre "debe" y "deve", "berda .. y "berdad", 
"s" y "ss". Con el prop6sito, una vez mas, de bacer legible el texto, suplimos Ia n y modernizamos la r doble, 
que el morisco transcribe mediante una R mayuscula. 

29La leyenda sirve de ilustraci6n al tratado que Ia antecede, el ya citado sabre el acto sexual, que 
termina con una serie de consejos practicos de c6mo evitar caer en el vicio del ad ulterio. 

30N6tese que e l morisco esta tan adulterad o que no usa el termino "Ala" sino .. Dios nuestro Seno r". 
31 £1 morisco escribe directamente el 'ayn (£ ), sin transliterarlo, seguramente para ser fiel al sonido 

arabe, que no existe en castellano. 
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ynbi6 Dios nross un grande peda~o de oro y dixo: "Senor y criador mio, si este 
es del mundo te suplico pongas en el tu bendi~i6n, y si es de mi parte en la 
gloria, no lo e menester". Y se al~6 con el poder de Dios. Mira la pure~a deste 
justo hombre y mira lo que mere~i6 por abstenerse de un brebe gusto y tan 
grande pecado, pues no ay duda que el que con balor se abstiene de sua petite 
[sic] que es mayor chihat [yihad o guerra santa] quel pelear contra los enemi
gos de la fe; y mira la mujer tan justa que este sant o hombre tenia y que la que 
lo es es de grande ayuda a su marido para el serbi~lO de Dios. Y mira lo que les 
tiene guardado el Criador de descanso y bienes en la gloria (fol. 103r), y asi, 
pide a Dios nross con umilldad y contri~i6n te de una mujer32 con todos los 
cumplimientos y partes de bondad. Porque la muj.er que [e]s buena y obediente 
a su marido y acude al cumplimiento de los pre~eptos dibinos Ia debe el marido 
estimar y regalar, porque ella tiene mucho premio y el esta en su descanso y 
contento, lo qual se con para al estar en Ia gloria. Y si es al contrario, ella tendra 
Ia pena y el est a en tormento yen gal eras remando, si el talaq [ taliq o divorcio] 
lees dificultoso, y, si es facil, descansa d[ e] ella, y busca su bentura y ella no Ia 
tiene, por el pecado cometido. Yen este particu lar dixo el poeta [Lope] desta 
suerte: 

Es la mujer del hombre lo mas bueno, 
es Ia mujer del hombre lo mas malo; 
su bida suele ser, y su regalo, 
su muerte suele ser, y su beneno. 

Es baso de bondad, de birtud lleno; 
a un aspid libio su pon~ofia ygualo (fol.l04v) 
por raro al mundo su balor sefialo, 
por raro al mundo su balor condeno. 

Ella nos da su sangre, ella nos crla; 
no a hecho el ~ielo cosa mas yngrata; 
es un angel y a be~es una arpia. 

Tan presto tiene amor como maltrata, 
es la mujer, al fin , como sangria, 
que a be~es da salud, y a be~es mata. 

Luce L6pez-Baralt 
Universidad de Puerto Rico 

l2El autor morisco (o el copista) se muetran aqu1, como adelantamos, inconsistentes con el uso de la x 
y Ia j , ya que transcriben mujer y muxer. En otro pasaje que citabamos anteriormente veiamos asimismo 
dixo y dijo. 
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