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[5]

EVIDENCIAS DE LOS IMAZIGUEN MIKNĀSA 
EN LA ALGARBÍA MALAGUEÑA

Virgilio Martínez Enamorado - Antonio Ordóñez Frías - Esteban López García

Resumen: Estudiamos un par de referencias contenidas en documentación castellana de la presencia del 
gran grupo amaizig, Miknāsa, en la Algarbía de Málaga a partir de evidencias toponímicas.

PalabRas clave: Al-Andalus. Magreb. Imaziguen. Miknāsa. Algarbía. Málaga.

summaRy: We study a couple of written references in Castilian records regarding the presence of the great 
Amazigh group, Miknāsa, in the Algarbía of Málaga based on toponymic evidence.

Key woRds: Al-Andalus. Maghreb. Imazighen. Miknāsa. Algarbía. Málaga.

Entre los grupos beréberes con una mayor presencia historiográfica se encuentran 
los Miknāsa, fundadores en el año 757 del emirato midrarí de Siŷilmāsa.1 Ibn Jaldūn 
situó a este gran qawm formando parte del tronco de los Zanāta.2 Su rastro toponímico 
es relativamente frecuente en el Magreb, con una ciudad de la importancia de Meknés 
(Miknāsa al-Zaytūn, ‘Miknāsa de los Olivos’; Mequínez en castellano) portando este 
antropónimo: Miknāsa en árabe. Sin embargo, en el territorio andalusí la presencia de 
Miknāsa no fue, a tenor de su impronta en la toponimia, tan destacada, a pesar de lo que 
al respecto dicen autores como Ibn Jaldūn:3 además del lugar de Mequinensa/
Mequinenza (mencionado en textos medievales cristianos como Migneza, Miqneza, 
Michineza o Mechineza) en el bajo Cinca (Zaragoza),4 apenas si registramos un barrio 

1 G. LAZAREV, 2021, índices. 
2 Las referencias a los Miknāsa como una de las ramas integrantes de los banū Urstīf ibn Yaḥyà en IBN 
JALDŪN, Kitāb al-‘ibar, ed. Dār al-Kutub al-‛Ilmiyya (MuḥammadʻAlī Bayḍūn): IV, pp. 9 y 169; VI, pp. 
107, 132, 139, 143-144, 149, 153-159, 161, 163, 174, 219, 251 y 258; VII, pp. 5, 8, 13, 20, 23, 31, 39, 
44-45, 59, 73, 198, 201, 203 y 227; trad. francesa A. Cheddadi, pp. 133, 149-150, 152, 166, 182, 189, 
196-198, 200-203, 206-207, 221, 285, 410, 749, 760, 762, 775, 786, 787, 805, 824, 844, 1020, 1022 y 
1061. Igualmente, IBN ḤAZM, Ŷamhara, ed. É. Lévi-Provençal, p. 496.
3 IBN JALDŪN, Kitāb al-‘ibar, ed. Dār al-Kutub al-‛Ilmiyya (MuḥammadʻAlī Bayḍūn): VI, p. 154; trad. francesa 
A. Cheddadi, p. 196: en la época de la conquista de al-Andalus numerosas tribus de los Miknāsa pasaron a este país.
4 La bibliografía sobre este lugar es muy amplia y está recogida en un buen número de trabajos citados en 
este artículo a los cuales remitimos. Conviene recordar que J. COROMINES, 1989-1997, vol. 5, p. 255 
apunta la posibilidad de que se trate de un étimo árabe con el significado de ‘escoba’. 
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llamado Mequinença/Mequininça en la Marina Alta alicantina, entre los ríos Llíber y 
Jalón y el lugar de Mengacha sobre el que apuntaremos algo más adelante (mapa 1). 

Ibn Jaldūn sitúa el origen de los Miknāsa a lo largo del río Muluya, de su fuente 
en Siyilmasa, hasta el Mar [Mediterráneo] en las regiones intermedias de Taza y 
Tsul.5 Precisamente, en esa zona, donde se conformó en el siglo x un emirato de un 
grupo miknāsí, los banū Abī l-‘Āfiya,6 hallamos evidencias toponímicas de su presen-
cia, preservadas hasta el día de hoy: dos alquerías llamadas Miknāsa al-Garbiyya 
(Meknassa Al Gharbia) y Miknāsa al-Šarqiyya (Meknassa Charquia), unos pocos ki-
lómetros al oeste y al este de la ciudad de Taza, respectivamente, nos recuerdan anti-
guos asentamientos de esta gran tribu. 

Es de suponer que en las primeras entradas de grupos beréberes estos Miknāsa se 
dispersaran por el territorio de al-Andalus, emplazándose en regiones marginales al norte 
del Sistema Central. Algunos grupos quedarían también en lugares más meridionales. 

5 IBN JALDŪN, Kitāb al-‘ibar, ed. Dār al-Kutub al-‛Ilmiyya (MuḥammadʻAlī Bayḍūn): VI, p. 154; trad. 
francesa A. Cheddadi, p. 196.
6 M. BELATIK, 2018.

Mapa 1. Distribución de los Miknâsa por el Occidente musulmán
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Por lo que respecta a las evidencias cronísticas contenidas en las fuentes árabes, tam-
poco los Miknāsa obtienen una representación particularmente destacada en al-Andalus.7 
En efecto, aparte nuevamente del lugar aragonés de Mequinenza, nombrado recurrente-
mente por distintos autores andalusíes,8 hallamos un distrito y fortaleza en la Marca 
Media nombrada Miknāsa al-Aṣnām, donde el segundo elemento viene a designar la se-
gura presencia de alguna estatuaria romana (o prerromana) que daría nombre al enclave.9 
Se viene identificando con Villanueva de la Serena, según criterio de Joaquín Vallvé 
Bermejo,10 o con Zalamea de la Serena, a decir de M.ª Ángeles Pérez Álvarez,11 si bien, 
como resume Bruno Franco Moreno,12 se siguen cerniendo dudas sobre la ubicación de 
este enclave, citado aún ene 1217 como Migneça.13 En todo caso, podría designar, además 
de cómo se propone por parte de Bruno Franco y Andrés Fernando Silva, de un empla-
zamiento concreto que delataría su presencia (Mengacha, cerca del Puerto de las 
Herrerías), un amplio territorio que ocupara una o dos comarcas del área central de la 
actual comunidad autónoma de Extremadura. A comarcas parece referirse Ibn Ḥayyān 
cuando relata que, en el año 316/928-929, ‘Abd al-Raḥmān III puso bajo un mismo go-
bernador (‘āmil) a los lugares de Miknāsa, Hawwāra, Nafza y Laqant,14 dato sobre un po-
blamiento de estos Miknāsa que viene a confirmar que se extendían por un amplio terri-
torio de la Marca Media. La escasa referencia de al-Iṣṭajrī15 viene a dar a razón a esta 
hipótesis, así como el hecho de que se diera una rebelión, comentada por el anónimo au-
tor del Ajbār Maŷmū‘a (768-777), en los alrededores de Coria, Santaver, Medellín y toda 
la zona Norte de Mérida, encabezada por un tal Saqyà al-Miknāsī.16

7 Una parte de los datos pueden ser analizados a partir de R. POCKLINGTON, 2017, p. 118.
8 Las referencias las recoge H. DE FELIPE, 1997, p. 316, nota 225.
9 Sobre esta cuestión, V. MARTÍNEZ ENAMORADO, J. Mª GUTIÉRREZ LÓPEZ Y L. IGLESIAS 
GARCÍA, 2015, p. 277.
10 J. VALLVÉ BERMEJO, 1986, p. 314.
11 M.ª A. PÉREZ ÁLVAREZ, 1992, pp. 304-306.
12 B. FRANCO MORENO Y A. SILVA, 20012; B. FRANCO MORENO, 2005, pp. 44-45.
13 J. P. MOLENAT, 1977, p. 194.
14 IBN ḤAYYĀN, ed. P. Chalmeta, F. Corriente y M. Ṣubḥ, p. 241 (fol. 159); trad. castellana, M.ª J. 
Viguera, y F. Corriente, p. 184.
15 AL-IṢṬAJRĪ, Masālik wa-l-mamālik, ed. M. de Goeje, p. 46, quien afirma que las comarcas al norte 
del Duero estuvieron pobladas por Miknāsa y Nafza, de los Butr, antes de la sublevación beréber del 
año 740 y de las hambrunas acaecidas en 752-756. Es lógico pensar en una ocupación de los valles del 
Guadiana y Tajo por parte de estos Miknāsa. Sobre todo ello, con referencias en otras fuentes árabes, P. 
GUICHARD, 1977, p. 415, nota 476; B. FRANCO MORENO, 2005.
16 Ajbār Maŷmū‘a, ed. y trad. castellana E. Lafuente Alcántara, p. 107, trad. 99; IBN JALDŪN, Kitāb al-‘ibar, 
ed. Dār al-Kutub al-‛Ilmiyya (MuḥammadʻAlī Bayḍūn): VI, p. 154; trad. francesa A. Cheddadi, p. 196. Otras 
citas en fuentes árabes en H. DE FELIPE, 1997, p. 302, nota 136.
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Clanes integrantes de los Miknāsa fueron los banū Wansūs, de un incontroverti-
ble origen norteafricano y asentados en Garb al-Andalus desde el siglo viii,17 o los 
banū l-Afṭas, quienes conformaron una taifa en Baṭalyus/Badajoz en el siglo xi.

Independientemente de todas estas referencias de las regiones medias y más 
septentrionales de al-Andalus, no existen datos sobre grupos de Miknāsa asentados 
en los lugares más meridionales de Iberia. Con todo, nisba-s de miknāsíes no escasean 
en determinados repertorios documentales árabo-andalusíes,18 siendo interesante 
asimismo su inclusión en regestos castellanos posteriores al siglo xiii, cuando, por 
ejemplo, se produjo la conquista de Murcia: en su Repartimiento y en otros reperto-
rios constan diversos Almequineçi, Almiquiniçi o Almaquiniçi.19 Tampoco faltan nisba-
s miknāsíes en los documentos relativos a los habices del Reino de Granada en la 
propia sede granadina y en la vega circundante: Almicneçi.20

En el año 2003, propusimos que diversas nisba-s (entre ellas, la de al-Miknāsī) que 
constan en el Repartimiento de Casarabonela de finales del xv son indicio de una ins-
talación tardía (en torno al siglo xii) de elementos norteafricanos en el piedemonte de 
la Sierra Prieta.21 Alegábamos entonces que este conjunto de gentilicios del estilo 
Tangy, Taxifini/Texefina, Gomer/Gomery, El Çuçi o el citado de al-Mequeneci22 úni-
camente podían explicarse a partir de migraciones tardías desde el Magreb acontecidas 
a lo largo del período almorávide y, sobre todo, almohade. Sin embargo, no tenemos 
argumentos que nos permitan concluir que aquello que planteamos hace casi una vein-
tena de años pueda defenderse en la actualidad por los argumentos que a continuación 
vamos a presentar. 

1) Ni mucho menos, disponemos de la seguridad de que el Mequeneçi que, aunque 
parecen figurar en el Libro de Repartimiento de Casarabonela (1492) como un 
gentilicio (al-Miknāsī), sea siempre una simple nisba. De hecho, creemos que en 
la documentación castellana podemos hallar dos conceptos diferenciados (nisba y 
topónimo): 

17 Sobre ellos, H. DE FELIPE, 1997, pp. 230-238.
18 Figuran en M.ª L. AVILA (coord.), Prosopografía, si bien no revelan ninguna pauta de su reparto por 
el territorio andalusí. 
19 LR Murcia, ed. J. Torres Fontes, pp. 197-198; CODOM 2, ed. J. Torres Fontes, p. 59; R. POCKLINGTON, 
2017, p. 118.
20 M.ª C. VILLANUEVA RICO, 1961, p. 160, nota 4; P. HERNÁNDEZ BENITO, 1990, pp. 118 (n.º 49), 
125-126 (n.º 134) y 126 (n.º 137). 
21 V. MARTÍNEZ ENAMORADO, 2003, pp. 48 y 470.
22 Interpretaciones coincidentes, grosso modo, con las nuestras son las de A. ARECES GUTIÉRREZ, 1993. 
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a) Por un lado, una nisba de un tal Mequeneci, que tenía unas huertas en un 
contexto urbano (alinda con el arraval);23 la misma nisba puede repetirse en 
otro pasaje del Libro de Repartimiento de Casarabonela, acompañada en 
este caso de un ism opaco (Gence/Gençi),24 sin que contemos con datos 
fehacientes para ubicar donde se encontraban las tierras de este individuo y 
tampoco, si quiera, si en los dos casos se trata del mismo personaje.

b) Por otro, lo que parece corresponderse con un pago que responde a la presencia 
de un lugar ocupado desde antiguo por un qawm amazig, Miknāsa, a tenor de 
cómo figura tanto en el Repartimiento de 1492 (Mequineza < Miknāsa)25 como 
por cómo lo hacen dos cartas de ventas identificadas entre los legajos de las 
escribanías de Casarabonela: una, fechada en febrero de 1538, en la que se ven-
den dos pedazos de tierras de sequero de pan llevar en el pago que diçen de Mequinaçi; 
y otra, contrato de marzo de 1541, en la que se entregan 2,25 fanegas de tierra 
en el pago de Martyna, en Mequinaçi.26 Debe de tratarse en ambos casos del 
mismo lugar, con sendas transcripciones en castellano resueltas de distinta ma-
nera. Es, precisamente, en las inmediaciones del pago de Martina donde halla-
mos una mayor concentración de etnónimos, como hemos dejado escrito en 
otro trabajo de este mismo volumen (mapa 2).27

2) Contamos con algún nuevo argumento para valorar la presencia de estos Miknāsa en 
territorios contiguos a las dependencias directas de Qaṣr Bunayra. Se trata del cercano 
lugar de Guaro,28 en cuyo Apeo de bienes moriscos y en otros documentos de la se-
gunda mitad del siglo xvi (protocolos notariales) encontramos un pago llamado 
Mequínez/Mequíniz. No podemos asegurar que sea una nisba, pareciendo que se trata 

23 LR Casarabonela, ed. Bejarano Pérez, p. 85 (fol. 60): Diósele más un huerto con granados que alinda con el 
arraval e con casa de Mahoma Alarcoxi e con huerta del Mequeneci.
24 LR Casarabonela, ed. Bejarano Pérez, p. 87 (fol. 62): Diósele una huerta de Gence Mequeneci linderos 
de Aly Neumi e huerta del alfaquí Mahamet (figura 1). En un padrón de vecinos mudéjares, fechable en 
1499, aparece un tal Gençi Mequineçia, sin duda el mismo individuo nombrado en el Repartimiento de 
Casarabonela; ACM, leg. 64, c. 52, 1499?.
25 LR de Casarabonela, ed. Bejarano Pérez, p. 94 (fol. 66v): Diósele otra haça de Adudin en Mequineza 
linderos con Muzda e con el Maulo e con Alguaex cabe quatro cadaes. 
26 AHPM, Protocolos, P. 4081, fol. 295r, 23 de febrero de 1538; y P. 4082, fol. 151v, 14 de marzo de 1541. 
El comprador en el contrato de 1538 fue Alonso Alcarrax; en él de 1541, Sancho Caçiz.
27 V. MARTÍNEZ ENAMORADO y E. LÓPEZ GARCÍA, 2020-2021. El pago de Martina se loca-
lizaba al NE de la población de Casarabonela y era atravesado por los caminos a Álora y Ardales, y por 
la cañada de Málaga a Ronda.
28 Sobre esta alquería, V. MARTÍNEZ ENAMORADO, E. LÓPEZ GARCÍA Y A. ORDÓÑEZ 
FRÍAS, 2014-2015.
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Mapa 2. Etnónimos del entorno de Martina. Casarabonela

Figura 1.  Referencia a la huerta de Gence Mequinaçi en el Repartimiento de Casarabonela (1492)
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más bien del etnónimo Miknāsa, no constatado hasta ahora en los estudios sobre to-
pónimos tribales de esta zona.29 Comparece en cada una de las citas de manera dife-
rente: haza del Mequíniz, roza del Mequínez en la Xara y, simplemente, Mequínez. 
 

Sepan quantos esta carta de arrendamiento vieren como yo Juan…Atalaia vezino de la 
villa de Monda que bivo en el arrabal otorgo por esta carta que arriendo e rreszivo en rrenta 
de Miguel Gracia de Morales vezino desta villa de Coyn en nombre de Juan del Castillo vezino 
de la cibdad de Malaga una haza de tiras del dicho Juan del Castillo en la Jara que se 
dice Gitamançor linde con haza del Mequiniz, y por la cabezada con haza de los frayles […].30

Sepan quantos esta carta como yo Juan …vezino de la villa de Monda hermano de Albaro 
Atalaia otorgo e conozco por esta carta que rreszibo en renta de Hernando Garcia en nombre de 
Juan del Castillo vezino de Malaga una…que dizen la roza del Mequínez en la Xara linde-
ros con haza de Francisco Gomez e con tiras de Juan del Castillo […].31

 E luego yncontinenti dia mes, e a año suso dichas continuando la dicha muestra del 
término, é pagos, y heredades el dicho Diego Ylbili llevo al dicho señor Juez administrador, y a 
los dichos pobladores a otras tierras que están en la (fol. 47v)  dezmeria de Coin en el pago 
de Chapin, é por el dicho señor Juez le fue mostrado, é asi mismo les mostró el pago, é 
tierras de Cuarenta Pajares, y las tierras del zerro el Judio é las de Ana Gomez, y las 
tierras, y pago de la Jara, y el Mequinez, é las Mezquitillas, é las tierras de Almoaia 
Zayaviedo, se las mostrado, y los llevo por la Puerta de Padules, y de allí les mostró las tierras 
del cortixo de Padules donde moriscos de Guaro y de Monda tenian tierras de lavor.32

Según la documentación antes mencionada este asentamiento de los Miknāsa se si-
tuaba en la margen izquierda del río Grande,33 en la Jara, partido rural que aún conserva 
dicho nombre, junto al pago de Mezquitilla, actual partido de Carranque (mapa 3). 
Lindaba, además, con Cuarenta Pajares y las tierras del Cerro del Judio;34 el primero de 
estos dos topónimos se ha conservado en el río Pajares35 que nace en el término muni-
cipal de Alozaina, cruzando parte de la Jara por su sector oeste y desembocando en Río 

29 V. MARTÍNEZ ENAMORADO, 2019.
30 AHPM, P 6546, s/f, 1566.
31 AHPM, P 6550, s/f, 1564.
32 AHPG, Libro de Población, Apeo de Guaro, Libro 6716, 1571, fol. 47r. 
33 El Wādī l-Kabīr andalusí; cfr. V. MARTÍNEZ ENAMORADO, 2009.
34 AHPG, Libro de Población, Apeo de Guaro, Libro 6716, 1571, fol. 47v.
35 Probablemente, el nombre de este arroyo provenga del término “Pajares de los Moros” con que se alu-
de en el Repartimiento de Coín de 1492 a esta zona limítrofe al camino antiguo de Coín-Alozaina y en 
la zona de la Jara; cfr. LR Málaga IV (Repartimiento de Coín), ed. R. Bejarano Pérez, p. 244 (fol. 115v).



De los nombres de sus gentes y sus lugares (V) 629 

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

Grande en el actual partido rural de Valenciana. También lindaba por la cabezada con 
hazas de los frayles.36 Todavía se mantiene en la zona la denominación del cortijo de los 
Frailes, por encima del partido rural de Valenciana (figura 2).

El topónimo clánico de probable origen altomedieval, en una zona donde 
–recordemos– se emplaza otro etnónimo de un gran qawm amazig, Çaegyn (de los 
Ṣinhāŷa) (mapa 4),37 se conservó hasta el tercer tercio del siglo xvi, relacionándose 
con la pervivencia en estos pagos de una mayoría de propietario y arrendatarios mo-
riscos procedentes fundamentalmente de Guaro, tierras que no pasaron plenamente 
a propietarios cristianos viejos hasta 1572 tras la sublevación morisca. Ya en las últi-
mas décadas del xvi la mayoría de dicha toponimia se había castellanizado.

Por tanto, su fisonomía está conformada por un terreno abancalado en que predomi-
na una agricultura de irrigación cuyo suministro hídrico procede del arroyo de Pajares el 
cual incluso en el estiaje suele llevar agua (lámina 3). Independientemente de la impor-
tancia del factor hídrico, también lo tiene la caminería. Esta alquería se emplazaba junto 
a una encrucijada de caminos que enlazaban Coín/Ḏakwīn, por un lado, con Alozaina/
al-Ḥuṣayna y Ronda/Runda y, por otro, con Tolox/Tuluš, Guaro/Wāruh, Monda/Munda y 
Marbella/Marballa. Dichas alusiones a esta caminería ya aparecen reflejadas en docu-
mentación de finales del siglo xv, aunque creemos que pudo tener un origen anterior.

36 AHPM, P 6546, 1566.
37 V. MARTÍNEZ ENAMORADO, 2020-2021.

Mapa 3. Localización del Haza del Mequíniz
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Mapa 4. Emplazamientos de los etnónimos de los Miknāsa en la Algarbía malagueña

Figura 2. Pago de Mequineza (Casarabonela)
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IBN ḤAYYĀN, al-Muqtabis (al-ŷuz’ al-jāmis), ed. P. Chalmeta, F. Corriente y M. 

Ṣubḥ, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid, 1979; trad. castellana, 
M.ª J. Viguera, y F. Corriente, Crónica del califa ‘Abderrahmān an-Nāṣir entre 
los años 912 y 942 (al-Muqtabis V), Zaragoza, Anúbar, 1982.

IBN ḤAZM, Ŷamhara ansab al-‘arab, ed. E. Lévi-Provençal, ed. Nawābig al-Fikr, El 
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Figura 3. Pago de la Valenciana, donde se debió radicar el emplazamiento de los Miknāsa
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Septentrionale, 4 vols, París, 1840; reproducción facsímil, París, 1956. Traducción 
francesa parcial de A. Cheddadi, Le livre des exemples, II, Histoire des Arabes et des 
Berbères du Maghreb, París, Bibliothèque de La Pléiade, 2012. 

AL-IṢṬAJRĪ, Masālik wa-l-mamālik, ed. M. de Goeje, «Bibliotheca Geographicorum 
Arabicorum» I, Leyden, 1870.

 
Documentos de archivo (editados e inéditos)

Archivo Catedralicio de Málaga (ACM):

- Legajo 64, carpeta 52, 1499?, Padrón de vecinos mudéjares de Casarabonela.

Archivo Histórico Provincial de Málaga (AHPM):

- Protocolos, P. 4081, escribano Francisco de Morales.
- Protocolos, P. 4082, escribano Francisco de Morales.
- Protocolos, P. 6546, s/f., escribano Pedro Recio.
- Protocolos, P. 6550, s/f, escribano Pedro Recio.

Archivo Histórico Provincial de Granada (AHPG):

- Libro de Población, Apeo de Guaro, Libro 6716, 1571.

Archivo Municipal de Málaga (AMM):
- Repartimientos de Málaga, volumen iv, Repartimiento de Casarabonela; ed. 

de Bejarano Pérez, F. El Repartimiento de Casarabonela. Diputación Provincial 
de Málaga, Málaga, 1974.

- Repartimientos de Málaga, volumen iv, Repartimiento de Coín; ed. de F. 
Bejarano Robles, Los Repartimientos de Málaga IV, Ayuntamiento de Málaga, 
Málaga, 2004, pp. 209-327.

CODOM 2: Documentos del siglo xiii, ed. J. Torres Fontes, Murcia, Real Academia de 
Alfonso X el Sabio, 1969.

LR Málaga: Repartimientos de Málaga IV, ed. F. Bejarano Robles, Los Repartimientos 
de Málaga, IV, Repartimiento de Coín, Málaga, Ayuntamiento de Málaga, 2004, 
pp. 209-327.

LR MURCIA: Libro de Repartimiento de Murcia, ed. J. Torres Fontes, Madrid, CSIC, 
1960. 
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