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[3]

TESTIMONIO DE LOS GELIDASSEN EN LA ALGARBÍA 
MALAGUEÑA: EL CASO DE CASARABONELA

Virgilio Martínez Enamorado - Esteban López García

Resumen: Presentamos un estudio del topónimo “La Gelida” que aparece en documentación castellana 
(siglo xvi) de la localidad de Casarabonela (Málaga). La identificación de este término permite plantear 
nuevas hipótesis sobre el poblamiento de este distrito en época andalusí, cuando se observa la concu-
rrencia de grupos beréberes que hubieron de poblarlo en la primera fase el período de formación de al-
Andalus (siglos viii y ix). Este trabajo es un avance de un estudio exhaustivo sobre la toponimia anda-
lusí de la villa de Casarabonela que próximamente será publicado.

PalabRas clave: toponimia, Imaziguen, Gelidassen, Al-Andalus, Magreb, apeo, Casarabonela. 
Málaga.

summaRy: We present a study of the place name “La Gelida” which appears in Castilian documentation 
(16th century) from the village of Casarabonela (Málaga). The identification of this term allows us to put 
forward new hypotheses on the settlement of this district in the Andalusi period, when we note the 
concurrence of Berber groups that settled it in the first phase of the formative period of al-Andalus (8th 
and 9th centuries). This work is an advance of an exhaustive study on the Andalusi toponymy of the town 
of Casarabonela that will soon be published.

Key woRds: toponymy, Imazighen, Gelidassen, Al-Andalus, Maghrib, land survey book. 
Casarabonela (Málaga).

La investigación que se está realizando en los últimos años sobre la historia de la 
villa de Casarabonela incluye, entre sus varias líneas de trabajo, el análisis de una topo-
nimia (o, mejor dicho, microtoponimia) originada en gran medida durante la etapa 
andalusí y conservada en la documentación castellana (protocolos notariales, reparti-
mientos, etc.) generada a partir de 1485, año de la conquista de la villa. La capacidad de 
este tipo de estudios para reconstruir el paisaje agrario de los siglos xv y xvi ya ha sido 
evidenciado en otro trabajo dedicado a la villa de Tolox, también en la comarca de la 
Sierra de las Nieves.1 

Además de integrarse en un estudio general sobre el territorio de Casarabonela, 
algunos de los microtopónimos identificados en la documentación de archivo merecen 

1 E. LÓPEZ GARCÍA Y V. MARTÍNEZ ENAMORADO, 2016.



596  Crónica de al-Ándalus en la Serranía

ta
ku

ru
nn

a, 
n.

º 1
0-

11
, a

ño
s 2

02
0-

20
21

, p
p. 5

75
-6

34
, is

sn
: 2

25
3-

61
91

un análisis más detallado.2 En estas breves páginas presentamos el estudio de uno de 
ellos, el “pago de la Gelida” sobre el cual no ha existido hasta la fecha ninguna interpre-
tación etimológica.

1. SOBRE LA UBICACIÓN DEL LUGAR DE “LA GELIDA” EN LA TIERRA 
   DE CASARABONELA

Esta voz ha sido identificada en tres documentos de la segunda mitad del 
siglo xvi (en la década de los 70’ de aquella centuria), que permiten asegurar la 
pervivencia de dicho vocablo entre la segunda generación de vecinos castellanos 
de Casarabonela, lo que implica que se trata de un topónimo patrimonial de ori-
gen andalusí. Además, los datos que se recogen en la documentación castellana 
facilitan su localización aproximada en el conjunto de pagos de la dezmería (antes 
iqlīm o distrito) de Qaṣr Bunayra. 

La primera mención localizada, por orden cronológico, se fecha en septiembre de 
1572 en un contrato para la siembra de cereal en unos “barbechos” que se han hecho en 
la tierra de don Sancho de Córdoba en la Gelida, término de la villa (figura 1).3 

Una segunda aparición del mismo término, “la Gelida”, confirma la existencia de 
un pago de tierras con esta denominación en Casarabonela. Aparece en el libro de 
apeo de bienes de moriscos realizado en 1575 bajo la dirección de Diego de la Rauz. 
En el recuento de los colmenares que habían sido propiedad de vecinos moriscos de 
la villa, aparece esta entrada (lámina 2): Otro sitio de colmenar çercado que fue de Alonso 
Uniz en el termino de esta villa en el pago de la Gelida.4

Una tercera mención a este esquivo pago de tierras de Casarabonela aparece 
en el libro de repartimiento de bienes de moriscos de Casarabonela, elaborado en 
1575. Sólo se registra una vez en este documento, en el reparto de las suertes de 
tierras de secano al nuevo poblador Domingo de la Vega, que recibió tres suertes 
de población en la villa. De las tierras de secano le correspondieron las suertes 
número 94, 95 y 96, que se encontraban en el “pago de Majardirdal”, en la zona 

2 Como los realizados hasta ahora, atendiendo sobre todo al sustrato romanandalusí, por J. A. 
CHAVARRÍA VARGAS, 1997; 2018a; 2018b; 2021. Asimismo, V. MARTÍNEZ ENAMORADO, 
2016-2017a; V. MARTÍNEZ ENAMORADO Y E. LÓPEZ GARCÍA, 2016-2017.
3 Archivo Histórico Provincial de Málaga (AHPM), Protocolos, P. 4102, Casarabonela, escribanía de 
Cristóbal Hernández, sin foliar, 8 de septiembre de 1572.
4 Archivo Histórico Provincial de Granada (AHPGr), Libros de Población, L. 6467, Libro de apeo de 
Casarabonela, 1572-1575, fol. 203r.
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alta del “Pago de Martina”, cerca del camino que iba de Málaga a Ronda y de la 
sierra de Alcaparaín. 

A la suerte número 95, señalada como decimos en el “pago de Majardirdal”, se le 
añadieron 2 fanegas de tierra en un pedazo que estaba en el “pago de la Gelida”. La 
descripción completa es esta: […] diosele a esta suerte un pedaço de tierra en el pago de 
la Gelida que fue de Françisco Buenamor linde con el camino que va al alcornocal y con la 
sierra que será de dos fanegadas poco más o menos […].5 

5 AHPGr, Libros de Población, L. 6468, LR Casarabonela, fol. 500r. Se puede consultar además en el 
documento conservado en el Ayuntamiento de Casarabonela, Libro de repartimiento de los bienes de 
los moriscos de Casarabonela (traslado del s. xviii), fol. 384r; y la edición de este último realizada por F. 
GÓMEZ ARMADA y V. MARTÍNEZ ENAMORADO, 2014, p. 219.

Figura 1. Referencia al pago de la Gelida en un contrato para labrar un haza de tierra de secano. 
AHPM, Protocolos, P. 4102, 8 de septiembre de 1572
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La información de las tres menciones al “pago de la Gelida” permite localizar con 
cierta precisión a qué zona de Casarabonela se referían las gentes del lugar con este 
topónimo. Todo apunta que “La Gelida” se encontraba junto al pago de Majardirdal, 
en la zona de Martina. Así parece del reparto de tierras a Domingo de la Vega, que 
recibió sus tres suertes en las hazas que habían sido de Francisco Buenamor. Esto 
coincide con la información del apeo de bienes, donde se señala que los herederos de 
Francisco Buenamor poseían un haza de tierras en Majardirdal. La extensión de di-
cha propiedad junto con otra tierra de Alonso Bencaçin se calculó en 33 fanegadas y 
182 estadales (unas 20,4 ha). Estas hazas de tierras tenían además dos fanegas de 
monte útil a la cabezada y quedaban deslindadas entre el camino de Málaga a Ronda, 
el camino a Hardales, el arroyo de la fuente de Aynalhaquer, tierra de Cristóbal de 
Córdoba, la sierra y las tierras de Juan del Saz.6 

Otro dato sobre la situación de este paraje de “La Gelida” en Casarabonela es la 
mención a un “camino que va al Alcornocal”. Se trataría, sin duda, de un camino de me-
nor importancia que los ya nombrados de Ronda (hoy vía pecuaria) y de Hardales (hoy 
conocido como “camino de Carratraca”). Las menciones al paraje del “Alcornocal” son 
escasas en la documentación consultada. El alcornoque no debía ser muy abundante en 
la zona y las alusiones al “Alcornocal” parecen referirse a un mismo lugar, en la falda sur 
de la sierra de Alcaparaín, algo al norte del Puerto Martínez, el “Puerto Martina” del 
siglo xvi. Una alusión significativa a dicho “Alcornocal” se recoge en el apeo incompleto 
de 1571, cuando se describe un colmenar: Otro colmenar de Alonso e Françisco Unis mo-
riscos vezinos de esta villa el qual esta en termino de esta villa en el Alcornocal en tierra rea-
lenga e lo tiene poblado de algunas colmenas Christoval Gomez vezino de esta villa.7 

6 AHPGr., Libros de Población, L. 6467, fol. 182r.
7 AHPGr, Libros de Población, L. 6467, fol. 13v.

Figura 2. Referencia al pago de la Gelida en AHPGr, Libros de Población, L. 6468 fol. 500r
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Debe corresponder con el mismo colmenar que en el apeo de 1575 se le atribuyó a 
Alonso Uniz en el pago de “La Gelida”. Esto, aunque es poca cosa, permite proponer 
que el paraje de “La Gelida” se situaba en la zona NO del pago de Majardirdal, entre 
éste y la zona del Alcornocal, en la parte alta del paraje de “Martina” (lámina 3). El 
acceso al mismo no sería difícil desde Casarabonela, pues el camino que conducía (y 
conduce actualmente) al puerto Martina o Martínez, y entronca con la ruta de Málaga 
a Ronda, conectaba con este “camino del Alcornocal” (mapa 1).

2. SOBRE LOS GELIDA EN EL MAGREB Y EN AL-ANDALUS: 
    DISPERSIÓN DE UN GRUPO CLÁNICO AMAZIG

El primer autor medieval en situar a unos Gelidassen en el territorio magrebí fue 
al-Bakrī. Este qawm, cuyo nombre se transcribe en sus Masālik wa-l-mamālik como 
Ŷ.līdāss.n, daba nombre a una alquería (en el texto, sin embargo, madīna) en el cami-
no de Tenés (Tinnis) a Achir (Ašīr), en una ubicación que dice poco porque entre una 
y otra localidad la distancia aproximada es de 200 km. Sin embargo, la referencia al 
valle de Chelif permite ubicarlos con una cierta precisión:

Si se opta por seguir el camino del litoral desde Tinnis hasta Ašīr Zīrī, se llega a Banī 
Ŷ.līdāss.n, amable ciudad de los Maṭgara donde viven [conjuntamente] los andalusíes y 
kairauaníes. Allí tienen vedado el acceso los Barqaŷānī desde los tiempos de la traición. [Banī 

Figura 3. Zona aproximada donde se ubicaba el antiguo pago de La Gelida, Casarabonela
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Ŷ.līdāss.n] es un óptimo territorio (balad ṭayyiba) de fuentes con buenas aguas que domina 
la planicie de Chelif (faḥṣ Šalif).8

Sin entrar en otras consideraciones9 que nos alejarían de nuestro propósito, llama la 
atención la inclusión de estas gentes entre los Maṭgara, como ya señaló en su momento G. 
Marcy, quien observó que desde el siglo x diversos clanes beréberes conformaron una gran 
coalición beréber en el área del Medio Atlas marroquí (Aṭlās al-mutawasiṭ) –entre Guersif 
y Jebel Bou Iblan-, bajo la denominación de Ayt/Beni Warayn, integrada por, entre otros 
grupos, los Gelidassen o los Madyūna.10 Allí, según Marcy, se podría ver a estos bani 
Gelidassen hacia 1912, al poco de la formación del Protectorado francés sobre Marruecos. 
Su instalación en esta zona se habría producido como muy tarde en el siglo xvi, 

8 AL-BAKRĪ, Kitāb al-masālik wa-l-mamālik, II, ed. A. P. Leeuwen y A. Ferre, p. 736, n.º 1235; trad. 
francesa Barón de Slane, p. 162.
9 Como por ejemplo, quiénes son esos que a los que llama Barqaŷānī, cuáles son las razones que explican 
la prohibición de entrar en las tierras de los Banī Ŷ.līdāss.n o cómo se explica la presencia conjunta de 
andalusíes y kairauaníes en esa zona.
10 G. MARCY, 1929, p. 114. 

Mapa 1. Localización del pago de La Gelida en Casarabonela, siglo xvi



De los nombres de sus gentes y sus lugares (V) 601 

ta
ku

ru
nn

a, 
n.

º 1
0-

11
, a

ño
s 2

02
0-

20
21

, p
p. 5

75
-6

34
, is

sn
: 2

25
3-

61
91

proviniendo algunas fracciones de los valles del Ziz y del Guir y otras del oasis de Figuig 
para terminar integrándose en esa gran confederación de los Beni Warayn (mapa 2).11

Según Ibn Jaldūn, un tal Ŷallīda o Ŷalīdā era uno de los cuatro hijos de Yaṣrāṣen, des-
cendiente de ̒ Wṣfarāṣenen, a su vez descendiente de los banū Maṣṭalūda. Esos cuatro hijos 
(además de Ŷallīda, otros tres que recibían los nombres de Wartijīn, Waryakūl y Sakūm) 
eran conocidos como los banū Tilīkftān. Se integraban como una rama (baṭn) dentro del 
gran tronco de los Maṭmāṭa, emparentados, pues eran sus hermanos (ajūt), con los Maṭgara 
y los Lamāya.12 La relación con otros grupos que se implantaron en al-Andalus (Maṭmāṭa, 
Lamāya,13 Maṭgara, Wuariagel…) es clara, pero somos incapaces de desvelar las alianzas 
con otros grupos clánicos que llevaron a estos Gelidassen a los territorios peninsulares. 

Obsérvese como Ibn Jaldūn reproduce en este pasaje la mayor parte de los etnóni-
mos en su forma beréber, salvo unos pocos que se debieron arabizar en fechas bien 
tempranas (Lamāya, Maṭgara, Ŷallīda…). Sin embargo, la presentación del topónimo 

11 P. MORIZOT, 2001.
12 IBN JALDŪN, ‘Ibar VI, ed. Dār al-Kutub al-‛Ilmiyya (MuḥammadʻAlī Bayḍūn), pp. 145-146; trad. 
francesa Baron M. G de Slane, I, p. 246 (como Guellîda); trad. francesa A. Cheddadi, p. 186 (como Jalîdâ).
13 Sobre los Lamāya, V. MARTÍNEZ ENAMORADO, 2018, pp. 53-68.

Mapa 2. Ayt Gelidassen en el Magreb
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en fechas recientes (incluso en el siglo xx) bajo un indisimulable aspecto amazig revela 
que esa arabización fue menos intensa de lo que pudiera parecer y que unas ramas sí se 
designaron con la forma árabe pero otras mantuvieron la morfología original.

En el siglo xi, el etnónimo se presenta en tamazigt. En efecto, al-Bakrī no deja 
pasar la oportunidad de comentar que la población de ese lugar, Banī Ŷ.līdāss.n, está 
compuesta por gentes venidas de al-Andalus y del cercano Kairuán, lo que viene a 
representar una suerte de remedo de Fez en el Oeste de la actual Argelia.

Que el etnónimo no se puede vincular en exclusividad a los Maṭgara14 y que su 
reparto es amplio por el Magreb lo prueba el hecho de que Ibn Jaldūn por dos veces 
lo mencione: 

- Por un lado, en la breve cadena genealógica de un oscuro miembro de los 
Haskura, integrados en los Barānis, partidario del califa almohade al-Murtadà, 
Masʻūd ibn K.l.dāss.n;15

- por otro, Ismāʻīl ibn ʻAlī K.l.dāss.n, šayj almohade llegado a Túnez a apoyar al 
califa ḥafṣí, al-Mustanṣir, en el asedio de San Luis de 1270.16

 
En un artículo del año 1991, Miquel Barceló se refirió a la “cuestión septentrio-

nal” en relación con los asentamientos andalusíes más antiguos de la Península: la 
toponimia era y es la manera más certera de desvelarlos. Una buena parte de ellos 
dejaron una estela clánica ya sea por tratarse de topónimos del tipo bena- (los me-
nos), ya por reflejar nombres de tribus o confederaciones tribales. La advertencia 
cronológica de Barceló era completamente pertinente: si hallamos rastros de estos 
topónimos en las regiones más septentrionales del territorio andalusí, ello significa 
que tales asentamientos han de ser considerados primerizos y, por consiguiente, de los 
más antiguos porque al poco tiempo esos territorios dejaron de pertenecer a al-Andalus 
para integrarse en los diferentes dominios feudales constituidos entre los reinos y con-
dados del norte. Representan, por tanto, el flujo toponímico inicial de los contingentes 
árabo-beréberes en su expansión hacia el norte. Entre los topónimos del área catalana a 

14 Sobre ellos, G. LAZAREV, 2021, índices.
15 IBN JALDŪN, ‘Ibar VI, ed. Dār al-Kutub al-‛Ilmiyya (MuḥammadʻAlī Bayḍūn), pp. 246, 309 y 310; 
trad. francesa Baron M. G de Slane, II, pp. 252, 253 y 255 (como Ibn Gueldacen); trad. francesa A. 
Cheddadi, pp. 322, 417 y 419.
16 IBN JALDŪN, ‘Ibar VI, ed. Dār al-Kutub al-‛Ilmiyya (MuḥammadʻAlī Bayḍūn), p. 377. El hecho de que 
carezca de otra marcador tribal hace considerar a P. MORIZOT, 2001 que bien que son origine tribale ne 
soit pas autrement précisée, son titre de cheikh almohade permet de lui attriburna origine Branès [Barānis]. 
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los que el investigador mallorquín dedicó su atención se encontraban Mediona,17 
Calafell, Granada, Lavit, Garraf o Gelida. 

Este último lo encontramos con esa misma forma en el Alto Penedés y en otras 
comarcas bajo otros registros,18 deturpaciones de ese original arabizado de Ŷ.lī.da/K.
līda > Gelida,19 como tal vez Eslida (Aŷlita) y Argelita (Arŷalida) en Castellón, 
Argellite (Fargalīṭ) en Albacete y Margarida (Alicante)20 o Margarita en la Serranía 
de Ronda (provincia de Cádiz)(mapa 3).21 Su comparecencia refleja posiblemente la 
instalación de este grupo, fundamental aunque no únicamente, en las comarcas de 
Šarq al-Andalus, como viera Miquel. Barceló.22 Queda por valorar, una a una y con 
argumentos filológicos, la evolución desde Gelidassen hasta Gelida a cada una de 
estas formas diferenciadas, aparentemente diversas entre sí.23 

17 Sobre los Madyūna, V. MARTÍNEZ ENAMORADO y G. LAZAREV, 2019.
18 M. BARCELÓ y L. VEA RODRÍGUEZ, 1996. 
19 En otros casos, la supuesta relación de determinados topónimos con estos Gelidassen no se sostiene 
desde ninguna perspectiva, como en el ejemplo de la alquería de Gálica, junto a la ciudad de Málaga; 
Ayuntamiento de Málaga, 2010, p. 210. 
20 L. VEA RODRÍGUEZ, 1996.
21 V. MARTÍNEZ ENAMORADO, J. M.ª GUTIÉRREZ LÓPEZ y L. IGLESIAS GARCÍA, 2015, 
pp. 411-412.
22 M. BARCELÓ, 1991, pp. 344-345.
23 En parte, labor acometida en M. BARCELÓ y L. VEA RODRÍGUEZ, 1996.

Mapa 3. Reparto de los Gelidassen por el territorio andalusí
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Evidentemente, no todos los investigadores ven ese origen beréber en tales topó-
nimos. Para el caso del que mejor se ha analizado, Gelida del Alto Penedés que en 
documentación feudal de los siglos x y xi comparece como Gellita, Gellida, Gelida o 
Geliga, se han vertido opiniones bastante alejadas de esta propuesta, a pesar de que se 
adivine en el topónimo por parte de Joan Coromines o Asín Palacios un incierto 
origen árabe o àrab.24 Eslida, también analizado por estudiosos como Joan 
Coromines, es integrado en el fondo romance hispánico, con hipótesis que lo con-
vierten en una ‘[villa] asaltada’ o en un ‘encinar’.25 

La etimología amazig de Gelida es muy evidente: gellid = ‘rey, príncipe’. Así fue 
contemplado por A. Chaker.26 Llama la atención la circunstancia de que el término 
habría de ser perfectamente conocida en pleno período andalusí por la población 
arabófona (en la práctica, la totalidad en el siglo xii cuando se data la noticia), si da-
mos crédito a su inclusión, sin aclaración alguna, en un pasaje de la obra de Ibn 
Quzmān (m. 555/1160) destinado a un príncipe beréber de nombre desconocido.27

La presentación gráfica del topónimo de la Algarbía malagueña remite a la Gelida 
catalana, lo que tal vez sea un indicio cronológico. Lo cierto es que el topónimo se 
ofrece sin la desinencia amazig -assen y con la frecuente variabilidad en la transcripción 
árabe del fonema inicial obstruyente velar sonoro, transcrito normalmente como una 
ŷīm (sonido fricativo, africado, prepalatal y sonoro: /d͡ʒ/), si bien, como se puede obser-
var en los testimonios de Ibn Jaldūn, no es inusual que se reproduzca como kāf (fonema 
oclusivo velar sordo). Tal variabilidad gráfica no es aleatoria, sino que responde a la re-
solución de ese fonema amazig, ausente del sistema fonológico árabe. En todo caso, la 
forma registrada en Casarabonela, idéntica a la catalana (en el siglo xvi esta Gelida 
habría de pronunciarse en castellano de una manera similar a cómo se hacía y hace en 
catalán), ha de presentarse arabizada, lo que implica que cuando se produjo la instala-
ción de estas gentes en este lugar de la Algarbía malacitana ya se hacían reconocer ante 
los demás con la forma árabe del etnónimo. 

Como suele ser habitual, estos topónimos tribales se presentan en compañía de 
otros, dato que revela alianzas previas en los lugares de partida o, posteriores, en los 
de acogida. Aunque es asunto que merece una mayor atención (y estamos en 

24 Un cumplido análisis de todas las propuestas etimológicas sobre este lugar en M. CASELLAS I 
PORCAR, 1995, pp. 255-256.
25 Un resumen de estas propuestas, sin contemplar la posibilidad amazig, en J. C. MEMBRADO 
TENA y GH. FANSA, 2020, p. 42.
26 A. CHAKER, 1984, pp. 277-279.
27 IBN QUZMĀN, Cancionero andalusí, trad. castellana F. Corriente, p. 143.
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condiciones de asegurar que se la daremos más pronto que tarde),28 nos contentamos 
con recordar que en el término de Casarabonela y en su entorno más inmediato se 
aprecia la presencia, en absoluto testimonial, de una toponimia de carácter clánico, 
particularmente destacada aquella que se refiere al área donde había de ubicarse este 
pago de Gelida: el puerto Martina y áreas adyacentes. 

- Para Martina, atestiguado en el llamado Puerto Martina (por falso análisis, 
cartografiado en algunos mapas como Puerto Martínez) que da paso al valle 
del río Turón (Wādī l-Ṭūrūn), no encontramos otra explicación etimológica que 
hace de este topónimo una instalación de un grupo beréber, los Izmartīn, ara-
bizados en Martīn, como hemos propuesto asimismo para el caso de Villamartín 
y en Sarjas Martín (‘Peña de los Martīn’ > Ṣajrat Martīn) de la Serranía de 
Ronda en su parte gaditana.29 

- Buforan (Guyfuran), que designa un pago de tierras y un arroyo por debajo de 
Puerto Martina recogido en la documentación castellana de primera época 
(reforma del repartimiento de bienes realizado por el bachiller Alonso Serrano 
en 1492)30 y en el apeo de bienes de moriscos de 1575, documento por el cual 
sabemos que al pago se le calculó una superficie cultivada de 65,2 fanegas (casi 
40 ha),31 lo hacemos derivar de los banū Furānik a través de ese hidrónimo 
Guyforan > Guidforan (> Wād [con imēla] Wīd Furānik).32 

- Mequinaçi o Mequineza que se habrían de emplazar, asimismo, en la misma 
zona que los Gellidāsen del distrito de Casarabonela.33 

- Al otro lado del Puerto Martina, se habrían de haber instalado unos árabes, los 
Kināna que darían nombre a una alquería (cuyo nombre actual es Cortijo del 

28 Una cuantificación de los etnónimos del área de la Serranía de Ronda, entendida esta en un sentido 
muy amplio, en V. MARTÍNEZ ENAMORADO, 2019.
29 J. M.ª GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. REINOSO DEL RÍO y V. MARTÍNEZ ENAMORADO, 2015, p. 
208; V. MARTÍNEZ ENAMORADO, J. M.ª GUTIÉRREZ LÓPEZ y L. IGLESIAS GARCÍA, 2015, 
p. 411. Igualmente, vid. la tesis doctoral de L. IGLESIAS GARCÍA, 2016. Sobre la identificación de estos 
Martīn en las regiones nororientales de al-Andalus e Islas Baleares, M. BARCELÓ Y H. KIRCHNER, 1995, 
pp. 50-51; M. BARCELÓ, 1995, p. 50; E. SITJES VILARÓ, 2014, p. 34
30 LR Casarabonela, ed. Bejarano Pérez, p. 65 (fol. 46): Una haça en el pago de Guyfaron alinda de la parte 
de arriba haça de Mohamad Abomalique y de esta parte Mahomad Alhojeyas y de la parte de abaxo haça de 
Hamete Mofeta y de la otra parte haça de Mahomad El Haquer.
31 AHPGr, Libros de Población, L. 6467, Libro de apeo de Casarabonela, 1572-1575, varios folios.
32 La posible relación de este grupo con este lugar se plantea por primera vez en V. MARTÍNEZ 
ENAMORADO, 2003, p. 490. Sobre estos Furānik, entre otras publicaciones: M. BARCELÓ, 1984, 
p. 112; M. BARCELÓ y H. KIRCHNER, 1995, pp. 45-47.
33 V. MARTÍNEZ ENAMORADO y A. ORDÓÑEZ FRÍAS, 2020-2021.
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Capellán) con su perímetro irrigado34 en la vertiente septentrional de la sierra 
de Alcaparaín, los Tajos de Canena.35

Fuera de este ámbito tan preciso, encontramos otro pago, en el término de Coín, 
a espaldas de la sierra de Gibralgalia, cuya razón de ser se basa en la llamada etnogé-
nesis toponímica: Çaegyn < Ṣinhāŷiyyīn. Pero este es un asunto que merece una ma-
yor explicación.36 
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