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Resumen

Se presenta el estudio de las inscripciones TINGITANI y NA/MA, que presenta la jarra ce-

rámica de Tamuda, del siglo IV d.C., grafitada en el interior de un caballo dibujado, plan-

teando su interpretación y del signo inscrito entre ellas en relación a imágenes de caballos

de la misma época.

El caballo 

Los textos e ilustraciones sobre los que trata este estudio pertenecen a un frag-
mento de una jarra de casi 40 centímetros de altura y unos 4 litros de capaci-
dad, profusamente decorada mediante incisión antes de su cocción, de la que
se conserva medio centenar de fragmentos, que constituyen el 60-70% de su
superficie total. Fueron hallados durante las actuaciones arqueológicas del año
2008 en el frente occidental del campamento de Tamuda, concretamente en el
relleno de una de las torres interiores, entre la Puerta Occidental y la torre del
ángulo suroeste. En el momento de su amortización, a inicios del siglo V d.C.,
contenía aceite de ricino, empleado habitualmente como purgante (remitimos
a los diversos capítulos del apartado “Estudios Monográficos” de este volumen
para profundizar al respecto sobre todo ello).

El caballo camina hacia la izquierda bajo un barco de vela que navega hacia la
derecha, aunque el dibujo no permite concluir que se trate precisamente de un
barco destinado al transporte de caballos (figura 1). Entre los restantes motivos
que se aprecian en los restos conservados de la vasija figuran un aminal más
pequeño frente a una especie de flor, una espiga, una estrella de cuatro puntas,
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diversos símbolos geométricos y dos penes con testículos enfrentados a una re-
presentación muy esquemática del sexo femenino (Bernal et alii, 2008a, 600-
603; Bernal et alii, 2009a)1. 

También el pene y los testículos del caballo aparecen dibujados delante del muslo
de la pata derecha, en lo que parece otra muestra de ostentación de la sexuali-
dad masculina simbolizada además por el propio caballo. El corcel está embri-
dado y con las crines cuidadosamente trenzadas en ondas a partir de las orejas,
que al igual que las tres cintas con decoración reticulada que presenta por en-
cima de la nariz, en la frente y en el cuello, constituyen rasgos característicos de
los caballos de carreras de carros. También se distingue un trazo curvo encima
de la cabeza a modo de posible penacho, aunque no puede identificarse clara-
mente con una rama, ya fuera de palmera o de laurel, simbolizando la victoria,
que es otro signo habitual en las representaciones de caballos vencedores en las
carreras circenses. Debido al carácter fragmentario de la pieza, solo podemos ver
el comienzo de la cola, que por su delgadez parece estar recortada o recogida sin
permitir adivinar si llevaba alguna otra rama o adorno.
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Figura 1. Vista general
del programa
iconográfico de la jarra,
con detalle del caballo y
del barco
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Frente al estereotipo de caballo de buena raza, las orejas, aunque de pequeño ta-
maño, parecen dirigirse hacia atrás en lo que podría ser un rasgo realista. Pero
el carácter esquemático del dibujo, debido también en parte a las limitaciones
técnicas del artífice, no permite considerar que estemos ante algo parecido al re-
trato de un caballo concreto. Ni siquiera es posible adscribirlo a una raza u ori-
gen geográfico determinado, si bien algunos rasgos no contradicen que pudiera
pertenecer a la raza berberisca, como el cuello ancho y redondeado, la cabeza
fea y alargada, el lomo cóncavo, el vientre deforme, la aparente delgadez del
cuerpo, una altura y longitud equiparables, y las patas cortas y delgadas. Este ca-
ballo propio de los moros constituía en la Antigüedad una de las razas más apre-
ciadas de corceles, y unos siglos después aparece designado por Isidoro (Orig.
12,1,55) como mauro a partir de Maurus, no aludiendo al color sino a que pro-
cedía del noroeste del continente africano (Pascual, 2009).

El caballo moro fue conocido en Roma al menos desde el siglo III a.C. por su ex-
traordinario rendimiento como máquina bélica (Plin. Nat. 8,53; Liv. 21,57,5;
22,46,1-3; Plb. 3,113-116; 15,11), pero sobre todo a raíz de la incorporación de
Mauretania al Imperio romano a mediados del siglo I d.C. con la fundación de
varias colonias protegidas por establecimientos militares como el de Tamuda,
y del posterior control efectivo de la región en el siglo III d.C., lo que permitió
la existencia de yeguadas como la aludida muy probablemente en esta jarra. 

El caballo moro fue asimismo un caballo excelente para cazar (Opiano, Cynegetica,
290-299; Gsell, 1972, I, 229-234; IV, 39; V, 183; Anderson, 1984, 93-107, 118,
133 y 141; Nemesiano, Cynegetica, 259-260). Pero destacó sobre todo en las ca-
rreras del circo, al igual que el caballo hispano, con el que compartía origen
(Gavião, 2004, 213-231) y algunas características como la poca longevidad,
según Vegecio (Mul. 3,7,1), quien afirma (Mul. 3,6,4) que para las carreras de
carros, África solía dar los más veloces del imperio entre los de raza hispana
(Africa Hispani sanguinis velocissimos praestare consueverit). No es descartable
por tanto que el caballo representado en esta vasija hubiera sido un caballo de
raza hispana criado en una cuadra de la provincia Tingitana, que precisamente
en el siglo IV d.C. estuvo adscrita a la diócesis de Hispania. 

En esta época era frecuente representar caballos victoriosos de forma aislada, como
en el célebre Mosaico de los Caballos de Carthago y en otro igualmente tune-
cino de Bulla Regia, o en Hispania en mosaicos como los de Torre de Palma
(Monforte, Portugal) y de Vejer de la Frontera (Cádiz). Por tanto no es preciso
que este caballo guardara una relación directa con el campamento de Tamuda.

La letra de los epígrafes

La altura de las letras es aproximadamente de 1 centímetro (figura 2). La letra es li-
braria, y presenta rasgos propios de época de los severos o posterior, en consonan-
cia con la datación por termoluminiscencia del envase en torno al siglo IV o inicios
del V, y de su contexto arqueológico situado en dichos momentos (remitimos a los
trabajos del apartado citado de esta misma monografía para ampliar los datos). Por



otra parte, la vasija pudo haber sido fabricada y haber estado en uso durante varias
décadas, en parte debido al valor de su elaborada decoración y a que su contenido
no estaba destinado a un uso cotidiano que provocara su pronta rotura.

El brazo superior de la T es ondulante, y también presentan un pie ligeramente
ondulante las letras T, I, y el trazo izquierdo de las letras N, A y M. Esta última
letra tiene más marcados y largos los trazos verticales segundo y cuarto, que
descienden de izquierda a derecha, que los primeros y tercero que suben de iz-
quierda a derecha, y que interseccionan a los otros dos a media altura. La G
tiene una altura algo menor que el resto de las letras, y simplemente añade un
trazo vertical sin remate al trazo de una C.

TINGITANI

La forma Tingitani corresponde al genitivo singular o al nominativo plural del
adjetivo étnico Tingitanus, –a –um, referido tanto a la ciudad de Tingis (hoy
Tánger) como a la provincia romana de Mauretania Tingitana. El término
Tingitanus está documentado como nombre propio de caballo entre otros mu-
chos referidos supuestamente a un origen norteafricano entre los 562 nombres
de caballos circenses documentados del Imperio romano de occidental: Africus,
Aethiops, Libyus, Maurus, Maurusius, Farius, Gaetulus, Tyrius etc. (Darder, 1996,
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Figura 2. Detalle de la
inscripción



39-41). Pero este adjetivo Tingitanus aparece con mucha mayor frecuencia en
la epigrafía romana, además de referido a cordula y otros productos de pesca ma-
nufacturados (CIL IV, 5637, 9373 y 10286b; AE 2002, 894a et alibi), referido al
origen (CIL XVI, 173 et alibi) o al cognomen de personas (AE 1948, 115), tam-
bién de forma aislada como en este caso en un epígrafe hispano (HEp, 7, 315).

Teniendo en cuenta que el término está escrito en el brazo y costado del caballo, y
que no aparece ningún otro caballo en los restos conservados de la vasija, resulta
mucho más probable que el término aluda a este solo caballo, y que se trate por tanto
de un genitivo singular, y que no se refiera propiamente al caballo sino a su pro-
pietario o criador, de nombre Tingitanus. Ello viene corroborado por la presencia
de otros antropónimos en genitivo inscritos aproximadamente en la misma parte
del caballo en representaciones de época romana. Entre los nombres de propieta-
rios de cuadra documentados en genitivo en las ancas, brazuelo y pecho de caba-
llos circenses en mosaicos hispanorromanos figuran Getuli (de Getulus) en el
mosaico de la calle Masona de Mérida; tal vez Marciani (de Marcianus) en Itálica;
Niceti (de Nicetus) en el mosaico circense de Barcelona del siglo IV, que también
trae Concordi (de Concordius), escrito completo entre la grupa y el brazo o abre-
viado en el cuerpo de varios caballos uncidos (Guardia, 1992, 217, 319, 401, 410,
lámina 6). En otro mosaico del siglo IV d.C. hallado en Dueñas (Palencia), el nom-
bre en genitivo Amoris, inscrito en la garganta del caballo, también debe de ser el
nombre del propietario, al igual que Sabini y Sorothi (nombre además del propie-
tario del lugar) en sendos mosaicos de Cherchel y de Susa (Hadrumetum), entre
otros ejemplos norteafricanos de los siglos III y IV d.C. También hallamos Antoni
inscrito junto al nombre de su caballo Amicus en un sarcófago romano (Toynbee,
1973, 164-165 y 169-170). En nominativo suele aparecer el nombre del gladiador
cuando es representado llevando el caballo o conduciendo el carro.

NAMA

En cuanto a la forma NA/MA, sin ser propiamente un término latino, sí corresponde
a dos términos de distinto origen que figuran o pudieron figurar en inscripciones
y otros textos latinos de la Antigüedad. No creo por tanto que se trate de uno o dos
nombres abreviados o de anagramas referidos a la cuadra de procedencia, teniendo
en cuenta sobre todo que ésta parece indicada por el nombre TINGITANI y por el
símbolo que figura a la izquierda de NAMA. La razón de que esté escrito en dos
líneas habría sido por tanto la falta de espacio suficiente en el anca del animal, una
de las partes en las que se escribe su nombre propio en otras representaciones ro-
manas de caballos en mosaicos y otros objetos, de entre los cientos de nombres
propios de caballos documentados en inscripciones de mosaicos, tablillas de mal-
dición (defixionum tabellae) y otros materiales como vidrio, hueso, marfil, piedra,
terracota, plomo y gemas (Toynbee, 1973, 169; Darder, 1996).

Un sustantivo de origen persa, con el sentido de «honor» o «gloria», figura en fór-
mulas religiosas seguido de nombres en dativo referidos a los grados de iniciación
en los ritos mitraicos (Clauss, 1990), y del planeta protector de cada uno de ellos
tras el sustantivo tutela, de las que la mayoría están documentadas fragmentaria-
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mente desde principios del siglo III d.C. en el Mitreo de la iglesia de Santa Prisca
en Roma (AE 1941, 75), que podría corresponder al destruido el 403 d.C. que
menciona San Jerónimo en una carta (ep. 107, 2): Nama [patribus], ab Oriente ad
Occidente(m), tutela Saturni; [Na]ma [---] / tute[l]a s[ol]is / Nama h[el]iodrom[i]s;

Nama l[e]on[i]b[us], tutela Iovis; Nama militibus, tutela Mart[i]s; Nama nym[phis]

/ tut[ela Veneris]. Otra inscripción presenta Nama leonibus novis et multis annis,
o simplemente Nama seguido de distintos antropónimos en dativo (Heliodoro,
Gelasio, Phoebo, Nicephoro, Theodoro…) y del nombre Leoni (AE 1946, 83); y fór-
mulas similares hallamos en otras inscripciones mitraicas: Nama cunctis y Leonibus
Nama (AE 1937, 201), una de ellas procedente de Sabratha (IRT 163) en la actual
Libia (Africa Proconsularis).

Este término abstracto cuadraría a un caballo destinado al honor y gloria de la
victoria en las carreras de circo, por lo que no es descartable que, gracias a la di-
fusión del mitraismo en Roma y en todo el Imperio con frecuencia a través de
los soldados, este nombre del caballo se hubiera asociado a este término en esta
época. Pero teniendo en cuenta que la palabra aquí aparece aislada, es poco pro-
bable que fuera empleada en latín como un sustantivo con ese sentido de «honor»
al margen de dichas exclamaciones formulares mitraicas. 

Teniendo en cuenta que es habitual que los caballos representados en mosaicos ro-
manos lleven nombres de origen griego, la verdadera etimología y significado ori-
ginario de este nombre de caballo debió ser el sustantivo griego νᾰμα, νᾰματος referido
propiamente al agua que corre, a un arroyo o manantial, o a otro líquido o fluido.
El término es adaptado al latín como un sustantivo neutro de tema en dental (nama,
namatis), y según el gramático romano Carisio sería el equivalente semántico del latín
unda («ola»); aunque posiblemente en el Imperio romano de Occidente no fuera
un término tan conocido y popular como el referido término iranio.

No son raros los nombres de caballos alusivos al agua, especialmente nombres de
ríos, de los que algunos aparecen repetidos en distintos lugares referidos al mismo
o a otro caballo: Tagus, Eridanus, Euphrateso Eufrata, Tigris e Inachus, tal vez Hiberus
si no equivale a Hispanus (Lucas, 1986, 223 y 227-228; Guardia, 1992, 281, 407;
Gómez, 1997, 52-54; Toynbee 1973, 165-166), y si se refieren al caballo, Tiberis, que
aparece en una tablilla de maldición junto a Oceanus, otro nombre perteneciente al
campo semántico de unda. De hecho el origen del caballo estaba asociado al mar y
al dios que lo rige, Poseidón o Neptuno. Horacio (Carm. 4,4,43-44) habla del viento
de Levante que cabalgó por las olas de Sicilia («Eurus/per Siculas equitavit undas»),
y Valerio Flaco (Arg. 1,537-539) de una región que está inundada de caballos («regio
[…] undat equis»). Tampoco para un hombre moderno resulta difícil ver la analo-
gía de las olas espumantes del mar cuando rompen estrepitosamente al llegar a la
orilla con unos caballos encabritados que relinchan soltando espuma por la boca.

La marca de cuadra 

Junto al nombre del caballo aparece representado un signo que debe de co-
rresponder a una marca de hierro grabada a fuego en el lomo del animal (figura



3A), y que designa la cuadra o propietario del caballo, identificable con Tingitanus2.
Al igual que hoy día, el anca era asimismo el lugar en el que se grababa dicha
marca en forma de símbolo o de anagrama, como ilustran diversos mosaicos his-
panos y norteafricanos de los siglos III y IV d.C., como los hallados en Libreros
(Vejer, Cádiz), en Susa (Hadrumetum) y en Carthago (Dunbabin, 1978). Otras
marcas de cuadra que aparecen en una posición similar en representaciones de
caballos romanos son la palma y una especie de cerdo en la grupa de los caba-
llos del mosaico de la villa de Torre de Palma (Portugal), una crátera en un mo-
saico emeritense, y un disco solar en el referido sarcófago romano y en el friso
de una casa hispana (Guardia, 1992, 121, 217, 281-282; Toynbee, 1973, 170;
Gavião, 2004, 181).

Identifico la marca del caballo de esta jarra de Tamuda con un escorpión: el
cuerpo corresponde a la línea recta horizontal; de los cinco trazos verticales que
la cruzan, el más largo del extremo son las dos pinzas o pedipalpos, y los cua-
tro restantes los cuatro pares de patas del animal; el aguijón identificativo es la
línea curva que se prolonga hacia abajo.

El escorpión resultaba un símbolo muy adecuado para unos caballos de origen
norteafricano, ya que se trata de un animal característico del norte de África, tanto
por su abundancia en terrenos secos y arenosos en los que se mueve con rapi-
dez, como porque al contrario que en los países del sur de Europa, en esta re-
gión se encuentran varias especies de escorpión que pueden resultar mortíferas
para el hombre. El continente africano ostenta el escorpión como animal em-
blemático en el arte simbólico medieval (Biedermann, 1993, 173). Pero ya en la
Antigüedad escribía Escribonio Largo (Compos. 164) que en África o dondequiera
que los escorpiones son nocivos, convenía tener una salamanquesa seca. Pues

Figura 3. Marca de cuadra (A) y motivo similar (B)

documentado en otra parte del vaso

A B
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como afirma Isidoro (Orig. 12,4,38), se cuenta que este animal de espalda como
cubierta de estrellas es tan enemigo de los escorpiones, que cuando lo ven, les
produce miedo y torpeza de movimiento. Plinio (Nat. 5,42) menciona a los «es-
corpiones, terrible animal de África» («scorpiones, dirum animal Africae»), y en
otros pasajes también asocia el escorpión a dicho continente (Nat. 29,24 y
35,202). Según Ampelio (Memor. 4,1), el viento Ábrego (Africus) sopla desde la
constelación del Escorpión. El símbolo de esta divisa permitía por tanto iden-
tificar el origen africano del caballo incluso a una persona analfabeta. 

El escorpión es un animal frecuentemente representado en el arte egipcio, su-
merio, griego y latino, a lo que contribuyeron las leyendas mitológicas a él aso-
ciadas (también narraciones y representaciones mitraicas), así como la existencia
desde época babilónica de una constelación —y signo zodiacal— con su nom-
bre y forma, que presenta el aguijón dirigido hacia la zona inferior izquierda como
en nuestra vasija. La marca podría ser por tanto fácilmente identificable por
cualquier habitante del Imperio, más aún si cabe en el Norte de África y Oriente
Medio.

La simbología del escorpión guarda además algunas concomitancias con la del
caballo, al estar ambos asociados a la sexualidad masculina y al mundo de los
muertos. Quizás el símbolo del escorpión tuviera además un valor profiláctico
para proteger al caballo de cualquier mal. 

Conclusiones

El caballo victorioso de esta vasija constituye ante todo un testimonio más de
la conocida pasión de los romanos por las carreras de carros y por la idea de
triunfo que evoca, que en el caso del Norte de África e Hispania, regiones pro-
ductoras de excelentes caballos circenses, se refleja más en el caballo, verdadero
protagonista del espectáculo, que en el auriga o agitator. Esta idea de victoria,
al igual que la ostentación de los atributos masculinos en el propio caballo y en
otros lugares de la vasija, resultan por lo demás muy apropiadas al contexto mi-
litar al que pertenece la vasija, sobre todo teniendo en cuenta que el caballo es
ante todo un animal destinado a la guerra, y un atributo del dios Marte.

De acuerdo con nuestra interpretación, esta vasija documenta una cuadra cé-
lebre en la época, cuyo dueño llevaba el nombre o apodo de Tingitanus
(«Tingitano» o «El Tingitano»), y marcaba sus caballos en el anca con el signo
del escorpión, animal característico del continente africano. Todo ello corro-
bora el carácter marcadamente local de esta pieza, que se extendería a la loca-
lización de la cuadra, e incluso probablemente a la imagen del caballo
representado. Pues es muy verosímil que este caballo procediera de una cuadra
de la Tingitana, y que corresponda a un caballo moro o berberisco de la época.

Además podemos suponer que Nama fue el nombre de uno de los caballos de
Tingitanus que vencieron en las carreras, ya fuera en circos de la propia Tingitana,
tal vez cerca de Tingis, o bien en otros lugares del Imperio a los que estos caba-
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llos eran transportados en barco. Pues la celebridad de un caballo victorioso de
la propia región es una de las explicaciones más sencillas para entender que el
caballo «Nama del Tingitano», con el hierro del escorpión, fuera representado
en esta vasija del castellum de Tamuda. 

Notas

1. Agradecemos a D. Bernal habernos facilitado las ilustraciones y los detalles relativos a
esta pieza.

2. En otra parte de la jarra aparece un motivo parecido grabado por el artesano, que re-
producimos en la figura 3B.
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