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I. EL SUSTANTIVO MA URO DEL PASAJEDE ISIDORO DE SEVILLA

Cuandotraté sobre elsignificadode 'caballo'del sustantivomorón, dejé
paraotraocasiónel presenteestudiosobre "lafornia queverosímilmentepuede
constituirel étimo del términocastellano[...], el término hispanolatínomaiiron,
'caballonegro',"documentadopor Isidoro{Orig. XII,1,55).' Ademásde incluir
estetérminoentre otrosmuchosatestiguadospor vezprimeraen lasEtimologías
del obispohispalense,"creo ahora que es preciso corregirelpasajeencuestión,
que en realidad documenta este sustantivo bajo la forma mauro, mauronis,
'morón', así como cuestionarel significado de 'caballo negro' que propone
Isidoroapartirde unapresuntaetimologíagriega:^

Mauronigerest; nigrwn enim Graeci[laupov vocant.
"El morónes negro,pueslos griegosllamanmoro a lo negro."

En lugar de mauro, una de las lecturas más extendidas hasta el siglo
XIX fue mauros. Asi aparece en una edición del siglo XVIII realizada a partir de

* Quiero agradecera mi maestro Juan Gil su sabíaorientaciónal inicio de este estudio.
' J. PascualBarea,"El nombre latino y el origen de laciudaddeMorón", Desde¡a
Frontera:Revista de TemasMoronenses,6 (junio de 1993), 1-24, esp. p. 7; y sobre todo,
'Étimos latinos y significadosdel topónimo y del sustantivoinorórí\ en M. Pérez
González (coord.). Actas ICongreso Nacional de Latín Medieval (León, 1-4 de
diciembrede 1993), Universidad de León, 1995, pp. 603-609. esp. p. 607.
* Cf. I. VelázquezSoriano, "Léxico isidoriano en las Etimologías: problemas para su
estudio". Eiiphrosyne, XXII (1994), 235-243, esp. p. 239.

Esta propuesta fue admitida en su exposición por J.J. IsoEchegoyen,relator de las
comunicacionesde Lingüística Latina, por los asistentes al debate posterior, y meses
despuéspor lapropiaorganizadoradelCongreso,I. VelázquezSoriano,Latinedicitvr,
migo uocaní.Aspectosde la lengua escrita y hablada en los obrasgramaticalesde
Isidoro deSevilla, Logroño.FundaciónSanMillán de laCogolla.2003. pp.424-426,
notas225-228.

165



JOAQUÍN PASCUAL BAREA

la que Felipe II encargóaPedroChacón,Alvar Gonzálezy Antonio Agustín
(Madrid, 1599),"'y en laediciónde Migne de laPatrologíaLatina(París,1850,
vol. 82, col. 432B), que sigue la que habíallevado a caboeljesuítaFaustino
Arévalo aprincipiosde esesiglo.^ Pero Isidoro tratasobrelos nombresde los
caballosen latín, no en griego, por lo que la frase no seríagramaticalmente
coixecta,puesel acusativoplural maurosexigiríaun verbotransitivo.Y si fuera
un helenismo,apartir de paüposcon el sentidode 'caballonegro, el latín lo
habríaadoptadocomo maurus,lecturaque no figura enningún códice,como
paracorregirmaunis nigeresí,es decir,"elcaballomoro es negro .

Otrosmuchoscódicesy edicionestraen inauron, quetampocoes una
palabralatina, por lo que Alfonso de Palenciainterpretó que se tratabadel
nombre del 'caballo negro' en griego.^ Debió de imaginar un sustantivo
*liaupwy, en genitivo *paupoyToso '•'paupoyog,desconocidoen griego, lo
mismoqueun improbableneutro*iiaupoy, quehabríaaparecidotranscritocomo
maurum en la generalidadde los códicesde las Etimologías. Pero seguían
editandomawonniger est, entreotros,un fraile de SaintGermain-des-Prezen
1601 y W. M. Lindsay(Oxford, 1911),'°quienenelaparatocrítico, en lugarde
mawon,dacuentade lalecturamawode unmanuscritotoledanodelsiglo VIII
(Tol. 15,8), hoy en Madrid (BibliotecaNacional, Vitr. IS-3). Se tratadel más
antiguocódicede la ramahispana,y de tal autoridadqueya habíasido editado
en facsímil en los PaísesBajos con una introducciónsobresu origen y valor,

''Divi Isidori HispalensisepiscopiOpera...,Madrid, BartoloméUlloa, 1778,1.1,p. 296.
^M.A. Marcos Casquero,"Las Etimologíasde San Isidoro en el siglo XX: líneasde
investigacióny bibliografía",Tempits,28(2001),19-63,pp.22-23.
^Estoes loque interpretóelautorde un tratadoDe bestiisetaliis rebitspublicadocon
los Operaomnia Hugonisde S. Victore en la PatrologíaLatina (París,1854,vol. 177,
lib. Til. cap. XXIII, col. 92D).
' En su UniversalVocabularioen latíny en romance,Sevilla, 1490.En 1505 insisteen
la misma idea Pedrode Alcalá Cf. i. Corominasy J.A. Pascual,Diccionario crítico
etimológicocastellano ehispánico.Madrid, Credos, 1980,t. IV, p. 143.
" Cf. M. Rodriguez-Pantoja,"Notas de Morfología Isidoriana",Actas del I Congreso
Andaluz de EstudiosClásicos,Jaén, 1982, pp. 400-404. Trae maurum un códice de
finalesdelsiglo IX {Harleianuslat.2686).
J.du Breuil.SanctiIsidori HispalensisepiscopiOperaomniaquaeextant,París,1601,

p. 161.
Aunquesiguenestaedición,J.OrozRetay M.A. MarcosCasquerotraducenla frase

como"el mauroses elcaballodecolor negro,puesnegroengriegosedicemaüros'\en
SanIsidoro deSevilla,Etimologías,ediciónbilingüe,Madrid, 1994,t. II, pp.66-67,con
dalosrelevantesen 1.1.pp.186-203.
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permitiendo desdeentoncesrevisar otros pasajesdel texto isidoriano." La
variantemanronpudooriginarseapartir de laforma griegade esafraseo bien
por reduplicaciónde la /n/ alcopiarun códiceenel que, como eneste,mauro
estuvieraunido a lapalabraniger quesigue,sin necesidaddesuponerqueen la
mente del copista se deslizara laforma propiadel habla tras la ruina del sistema
casual,mauron{€),ya apocopada.

A la vista de mauro en este y en otros dosimportantescódices
mozárabes (Escur. T11. 24 y & 1. 14), Jacques André, último editor de este libro
de las Etimologías,^-no dudaque es estala lecturacorrecta,y la incorporaal
texto. Pero interpretamauro como dativo singular de maurus,pues en este
contexto resultaría aun más difícil justificar unablativo. Y al suponer una
construcciónde dativo posesivo,necesitaañadir un sustantivoen nominativo,
pues no cabe entender "el moro tiene el negro" como "el moro tiene el color
negro". Por tanto, interpola color, editando mauro <color> nigerest, que
traduce como "le cheval moreau {maurus) est de couleur noire", "el caballo
morcillo {maurus)tienecolor negro".

Pero no sólo es muy poco probable que el autor o los copistas omitieran
el sujeto de la frase {color), aunque sea el tema del pasaje, sino que la variación
estilística de una construcción de dativo posesivo resultaría impropia de una
enciclopedia como esta, pues iría en detrimento de la recta comprensión del
pasaje. A excepción de badium, el primero de los tipos de caballo que menciona
Isidoro según su color, y que puede tener varios nombres, los once tipos
restantes entre badium y mauro aparecen en nominativo singular{glaucus,
gih'us, guttatus, candidus, albus, canus, scutulatus, varius, cenñnus,myrteus,
cinereus),^ l̂o que evidenciaque figuran ennominativotodos los nombresque

" Isidori Etymologiae:Codex Toletanus(mine Matritensis) 15,8phototypiceeditus.
PraefatusestRudolphusBeer. Leiden,Stijhoff, 1909, fol. 102 r°, col. I, línea 41:Mauro
niger est. nignim enimgraecimauron díciint. Marcelino Menéndez Pelayo facilitó su
reproducción,y su trascendenciaya fue reconocida desde el siglo XVIII por Francisco
Pérez Bayer, Andrés Marcos Burríel, José Rodríguez de Castro, Faustino Arévalo y
TheodorMommsen,entreotros.

Etyinologies, vol. 12, París, Belles Lettres, 1986, pp. 76-79.
Dos subtipos del van'us (peíili y calidf) están en nominativo plural con appellantur.

Un sinónimo (phoenicaíiim) de otra variante {spadix) del badius, y un supuesto
equivalente delcervinas (guaranem),junto a su supuestapronunciación(aeranem),
aparecenen acusativodependiendode dico y de voco.
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enumerajuntosrefiriéndolosa uncolor,alo quemaiiro no puedeser una
excepción.El editorfrancésha sabidoreconocerla lecturaque latransmisión
textual señalabacomo correcta,pero al noreconocerestehápax,optó poruna
interpretacióndemasiadoforzadaque precisainteipolar una palabra.El pasaje
sólo resultaclaro siaceptamosque waiiro eselnominativodeun sustantivode
la terceradeclinación,una másdelas numerosaspalabrasatestiguadaspor vez
primera en la obra de Isidoro.'^

Un segundo testimonio de maiiro tal vez se halle en una antigua
inscripciónmedieval(342) que presentamaurorufuscomonombredecolor de
caballo.'̂ Dado que los compuestosnominaleslatinos, de por sí muy escasos,
presentan como nonna la vocal de unión no -o-, esperaríamos *maitrinifussi
fuerauna solapalabra,por lo que tal vez se trate de dospalabras;mauronifus,
'morónalazán'.

II. EL SUSTANTIVO CASTELLANO MORÓNREFERIDO A UN CABALLO

El término mauro parece haber tenido un resultado en elromance
hispano.En 1633, Antonio BohorquesVillalón, al explicar la razónde serdel
caballodel escudodeMorón," sosteníaconsólidosargumentosqueen lalengua
antigua castellana la palabra morón significa'caballo', como consta de un
romance antiguo que dice así:

Para vóí tengounamida, paramí tengounmorón.
Y deotro, enquemaldiciendounamujera sumaridoausente,diceasí:

De ellos sólo deja de explicar expresamente los colores aureus y roseus, pues no
parece que tengan ninguna relación con el pequeño mannus y con el veredits.
enumeradosacontinuacióndel mauro o negro.

139 términos citaba I. VelázquezSoriano, "Vigencia y alcancede lostérminos
innovadosen lasEtimologíasdeIsidoro deSevilla". Actasdel I CongresoAndaluzde
EstudiosClásicos,Jaén,1982,pp. 461-465.Trataalgunosen"Innovacionesléxicasde
origen griego en lasEtimologíasdeIsidoro deSevilla". Athlon: saturagrammatica/"
bonoremFrancisciR. Adrados.Madrid, 1984.vol. I, pp. 509-517.

DuCange,GlossariiimMediaeetInfimaeLatinitatis, Graz, 1883-1887(facs. 1954),t.
IV, s. u. Laforma mauroriisus.que figura ene! último tomo de esaobra(p. CXLIV).
debedeserunaerrata,puespresentassimpleenlugarde lageminadapropiaderussus.
'rojo' o"rojizo', queestambiénel significadoderiifus, términohabitualparareferirseal
caballo alazán en la Vulgata.

Anales de Morón, transcripcióndel autógrafo (¡63S-1642),introducción, notase
índicesdeJoaquínPascualBarea,Cádiz,Universidad,1994,cap.II, pp. 8-9.
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A ¡apasadade un vado se leahoguesu morón.

Y Lope de Vegaen lacomediade La locurapor lahonra,'̂ refiriendo
esteromance,en lugar de morón dice caballo. Y como la ciudad de León pinta
por annasun león por la semejanzadel nombre,parecehizo lo mismo Morón
pintandoun caballo.

Porconsiguiente,quienasignóuncaballoal escudodeMorón hacia el
siglo XIV, aúnsabíaqueunmorónera uncaballo,yafuerauncaballomoro o de
color negro morado.'̂ Aunque morón no figura con estaacepciónen ningún
diccionario,y sí con otra que nunca ha tenido ('monte pequeño de tierra'), otros
testimonioscorroboranla tesis deBohorques.A mediadosdel siglo XVII, el
autor de una copia perdida de esos Anales, de la que proceden las restantes
conocidas,añadióque "JuanVázquezdeAcuña, clérigo y notario apostólico,
personade ingenio y letras, vecino de Morón, me dice haber visto una escritura
antigua en que se daba en dote un morón". También el documento 32 del
Cuadernodel Almojarifazgo de Morón, firmado el 17 de marzo de 1387,
establecíalo siguiente en el artículo XL, mal tituladoen la copia "Del pasage de
los moros":"®

Oírossy los que nonfuerenvezinos nin moradores de la villa nin de los
lugaresde sus términos, quepaguedel moroferrado de pasada,seys
mrs.: e del potro e de la yegua encabestrada merchanta, seys mrs.; e del
mulo e de la muíaencabestrada,de cada cabega, seys mrs.; e delpuerco

Cf. Obrasde Lope de Vegapublicadaspor la AcademiaEspañola(nueva edición).
Obrasdramáticas,X. VIL Madrid, 1930, "Comediafamosa de La locura por lahonra",
pp. 302Ó-303;Onzenapartede lasComediasde Lope de VegaCarpió...,Alonso Pérez,
Madrid, 1618,"La locurapor la honra", fol. 175 v.

Las Actas deCabildo de la villa de Morón, en poder de lacoronade Castilladesde
1240,mencionanel sello de latón desdeprincipiosdel siglo XV, y sedistinguela cabeza
yel tronco de un caballo hacia la derecha en un sello de cera placado sobre una oblea de
papelen el vuelto de una carta del Concejo de Morón del 24 de septiembre de 1454 (n"
556). inserta en las Actas Capitulares del Ayuntamiento de Sevilla, fols. 20-32, fol. 27.
Qf J. Pascual Barea, El caballo del escudo de Morón: origen, leyendas y otras
Explicaciones.Morón de laFrontera,FundaciónFernandoVillalón, 2005,pp. 29-33.

El traslado del arancelempiezaa la vuelta del fol. 18. cuyoanversocontiene cuentas
4cl año 1406, aunque las de 1407 contintian en un nuevo folio, dejando en blanco el
reverso del fol. 25 enqueconcluye.
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e de la puerca, de cadauno, ginco ds.; e de ¡a oveja e del carnero, de
cadauno, gincods.;delcabrónedelacabra,decadauno, gincods. '̂

El primer sentidodeferradoaludea lasherradurasde laspezuñas,lo
quecuadraconque,trasel "moro ferrado", figuranelpotroy layegua,y cuatro
especiesde lasquesemencionanexplícitamentelosnombresdel machoy dela
hembra.Puestoque no estádocumentadomoro como sinónimo del genérico
caballo, es posible que el textooriginal del arancel, de tiempos delmaestre
FernánPérezPonce(1346-1355),trajerala lecturamorócon lahabitualtilde de
la abreviaturadeconsonantenasal,tilde que elescribanohabríaomitido en su
trasladopor desconocerel término morón medio siglo después,interpretando
quizá morofen-adocomo un moro cautivo con grilletes, o como un moro que
llevabamarcadaahierroen la pielsucondicióndeesclavo.

No conocemosel primer romanceal que alude Bohorques,en elque
morón debe ser unequino, como la muía ofrecida al interlocutor. Pero
corroboranla autenticidaddel testimonio,y que el morón era uncaballoapto
paraelcombate,otrosromancesquepresentanversosconlamismaoposiciónal
final de doshemistiquiosentreunamuía,apropiadapara lamarchao elpaseo,y
uncaballo,tenidoenmayorestimay propio de laguerra."En el romancede
FernánGonzález("Castellanosy leonesestienengrandesdivisiones"),el verso
26presentala mismaoposiciónentrevos-mulapor un lado, y yo-cabalíopor
otro: "Vos venís en gruesa muía, yo en ligero caballo".

El versodel segundoromanceque cita Bohorques("A la pasadade un
vadosele ahoguesumorón")correspondeaunaversiónperdidadel romancede
laBlancaNiña, elmáspopularromancecastellanocontemadeadulterio,y uno
de los másexquisitos.Perotambiéntraeel término morón laversióncastellana
másantiguay difundidaque hoy conocemos,loquecorroboraquees lalectura
genuina en amboscasos:'

Cf. M. GonzálezJiménezy M. GarcíaFernández(eds.).ActasCapitularesde Moran
de ¡a Frontera (¡402-1426), Sevilla, 1992,p. 33.

Cf. Romanceroviejo, ed. M. de los Hitos Hurtado,Madrid, Edaf,1997,n° 12,38; 14.4
y43;31,5y43,5.
^ Publicadopor R. MenéndezPidal,Romancerotradicional(Romancerosde los condes
de Castillay de los InfantesdeLara). vol. II, Madrid, 1963,yen apéndiceal Poemade
FernánGonzález,ed. J. Victorio,Madrid, Cátedra, 1981.

Cf. A. Rodríguez-Moñino(ed.). Cancionerode romances(Anvers, ¡550), Madrid,
Castalia,1967,p. 317; Cancionerode RomancesViejos, selección,prólogoy notasde
M. FrenkAlatorre,México.UNAM, 1961,n" 95, pp. 331-313;F.J.Wolfy C. Hofmann.
Primaverayflor deromanceso colecciónde losmasviejosy maspopularesromances
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- Blancasois,señoramía, másqueno el rayo del sol,
¿si ladormiréestanoche desannadoy sinpavor?'̂
¡quesieteañoshabía,siete, queno medesanno,no;
más negrastengomis carnes queno un tiznadocarbón!

- Domiidla, señor,dormidla, desarmadosin temor,
que el Condees ido a la caza a los montesdeLeón:
rabie le matelos pen'os, y águilasel su halcón,
y del montehastala casa a él arrastreel morón. [...]

En la comedia de Lope de Vega referida por Bohorques,Florante
respondeefectivamentea los requerimientosde su amantede "dormirla" una
noche:

Bien podéis,señordon Carlos, la quevieney otrasdos:
Florabertoes¡do a caza a los montesde León,
de dondeno vuelvavivo a París,y plegaa Dios
querabiematesuspeiTOS y un águilasu falcón.
.Ahogúeseleel caballo, o arrástrele,queesmejor; [...]

El significadode morón resultabaevidentea Lope de Vega,quienmezcló
dos versionesde la maldición referida al caballo, haciendodudar a Florante
entredesearque el caballo se ahoguaraen un río o que arrastraraal conde, lo
quefinalmente le pareciómásconvenientea susadúlterasintenciones.Además
de estacomedia,compuestahacia 1610 ó 1612,un auto sacramentaldel mismo
titulo, en que reprodujoen parte algunosde los mismostemas,coiToboraque
Lope entendíaque el morón del viejo romance era uncaballo. '̂'Y tampocoera
preciso ser el Fénix de los ingenios para adivinarlo: los autores de otras
versionesdel romanceencastellanoy encatalántambiénsustituyeronel término

castellanos.Berlín, Ashery Comp., 1856, t. 11, n° 136(De Blanca-Niña),pp. 52-55,del
Cancionerode Romances,fol. 288, n° 136 a; A. Duran, Romancerogeneralo colección
de romancescastellanosanterioresal siglo XVIII, t. I, Bibliotecade autoresespañoles,
Madrid, Atlas. 1945^, t. X, p. 161, n° 298 y 299. Figura en numerosas antologías, que
suelenrecoger eltérminosin másexplicación.Algún editoratribuyelos versos7 y 8 a la
respuestadel amante.

Creo que el sentidode este verso es "¡Sí la durmiere esta nochedesamiadoy sin
pavor!", considerando'si' como sinónimode 'ojalá', y 'domiire' como la antiguaforma
castellanaequivalentea 'dunniere*.

Seconservaincompletoen el manuscritode laBibliotecaNacionalque sirvió de base
a lasedicionesde la obra.Tambiénofrece Lope una paráfrasisa lo divino del romance
'"Yo melevantaraun lunes".
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morónporelmáscomúny genéricodecaballoo porotro equivalente.*'Peroios
estudiososdelromancehantenidodificultadesparadarcuentadeltérmino:

No séexplicarestemorón. El profesorSylvanusGriswold Morley me
dice quesuponeque setrata de unaespeciedecaballo.En losRomanzenimd
PastourellendeK.Bartschhallo "chevalchantma mure" (pág. 130),quequiere
decir 'yeguanegra'.

GiuseppediStefanointerpretael términocomo un probableaumentativo
o forma paralela de moro, 'caballo negro','' y BenedettoCroce'" había
entendidoqueequivalea 'caballomorcillo', en italiano morello, caballo de color
'negro violáceo', del latín maitrellus, étimo asimismo del francés morel,
pronunciado luego moreau, por lo que tradujo así los referidos versos del
romancecastellano:

La rabbia gli ammazzi i cani, e l'aquila il suo falcone,
e dal monte giü il morello lo strascini furioso!

Este sentido de'caballo morcillo' para morón concuerda con la
interpretación de maiiro que ofrece Isidoro y con el hecho de que, enalgunas
lenguasrománicas,eladjetivomoro/maur(u)serefiereal colornegrouoscuro.'''
Pero al menos desde el origen de las lenguas romances, para designar caballos
negros y otrosanimalesde este color, además denigru (del clásico niger), en

" Cf. J.M. de Cossioy T. MazaSolano,RomanceropopulardelaMontaña,Santander,
1933, t. I, XXVII, n° 127, pp. 224-225, de Zurita (Piélagos); J. Pascual Batea,
"Étimos...",cit. enn. I,pp.605-606.

W. J.Entw\sX\t,"'Q\anc3.'H\ñel\Revistade FilologíaHispánica,1(1939), 159-164,p.
163, nota 1. Según A. J. Greinias, Dictionnaire de¡'andenfrangais:Le MoyenAge.
París, Larousse, 1992(T ed. 1979), p. 401, en el Románd'Eneas(c. 1160),mw equivale
a 'muía' sin más. De la raíz de mulo tenemos en gallego murías(Santiago),mwras
(Pontevedra), y maragota de muniotas (Lugo). Cf. J. Corominas y J.A. Pascual,op. cit
en n. 7, t. IV, p. 186.
'̂'Romancero,Madrid. Taurus.1993,p. 187,n° 32, nota8.
La Critica, añoXXXV1I1.2 (marzo1940),p.66.
Ademásdel gallegoy elantiguooccitano,J.Corominasy J.A. Pascual{op. cit. enn. 7,

p. 151) citan mora paravacanegraencastellanoen el s. Xlll, y enmozárabesemine
mauroparalanigellao neguillaen elbotánicosevillanodehaciael 1100.Cf. J.André,
Les nomsdesplantesdanslaRomeantigüe,París.SellesLettres,1985,p.172,y lasmás
discutiblesetimologíasdemaura,maiirariay maurellaenp.156.Entreotrosautores.A-
Emout y A.Meillet, Dictionnaireétymologiqiiede laLangiteLatine.Histoiredesmots.
París,Klincksieck, 1967.p. 391,sostienenque maunissignificó en latín tardío'moreno
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lugar deinawu seemplearonlos adjetivostranscritosen latíncomomaurellusy
matiricelliis, "que nosotrosdecimosmorelo o morcillo", como escribeAlfonso
de Palencia^"en elsiglo XV a propósitodel 'caballonegro'.Elmorcillo aparece
en algún refrán y en otros romancescastellanos,comoel de la serie de
Bernardodel Carpió que comienza"Por las riberasde Arlanza", uno del reto de
Diego Ordónez,y algunasversionesdel romancede los SieteInfantesde Lara.
El témiino niorzello figura en un documentoleonésde 924, ya en 981aparece
morcillo en un texto castellano,y en 1005eqiiam maurzelamen portugués.Por
tanto, el diptongo puedeobedecera una ultracorrección,con lo que el término
morcillo no derivaríade Mauriis sino de mora,por el tono moradoo violáceode
estecolor.

ni. LA FORMACIÓN DEL TÉRMINO MAURO

Aunqueno sabemossi Isidoro conocióesteténninoen elhablacorriente
o en un tratado técnico, mauro presentauna formación característicade la
lengua latina, por lo que debe derivar de Mauriis medianteel sufijo -o, -dnis,
que, desdelos orígenesdel latín -y aún en las lenguasromances-constituyeun
lexicalizador muy rentable para crear sustantivosa partir de sustantivos,de
verbos,y sobre todo deadjetivosen -us, -a,-um.^^ Estesufijo permiteformar
sobre todo nombresde seresanimadosa partir de una basenominal, mientras
que los derivados referidos a uncolor y otras cualidadesconcretas se sirven
preferentementede sufijos átonos.Enla literatura clásica, estasformas

^-C/nota7.
Cf. L. SuárezÁvila, "El romancerofronterizoy suscaballos,"Al-Andahisyelcaballo.

Granada,El LegadoAndalusí, 1995, pp. 135-148,p. 144 (de M. Menéndezy Pelayo,
ed.,Primaveray flor de romances,Madrid, 1899, n° 83, 85, 85a y 87).

Murzello como color de caballoapareceen el códice de Leiden del siglo IX o X, al
parecerreferido a un color negruzcoamarillentopropio de lobos. En castellanotenemos
cavallo morcello en 1034, muía morzella en 1081, kaballo morzello en 1091. Según
unos diccionarios,'se aplica al caballo o yegua totalmente negro*, mientras otros
especifican que se trata de un'color negro con visorojizo'. Cf. J. Corominas y,T.A.
Pascual, op. cit. en n. 7, t. IV. pp. 142-143. V. García de Diego,Diccionarioetimológico
españole hispánico,Madrid. Espasa-Calpe.1985^. pp. 262 y 273 define el color
morcillo como 'neeruzcorojizo dichodel caballo'.
35 w jCf. V. VaanánenIntroducciónal latín vulgar. Madrid, 1975 (trad. de París, 1967), p.
148.párr. 187.

Cf. Ch. Kircher-Durand. "'Les adjectifs de relation du latín et lescannaux de la
cognition", en B. GarcíaHernández(ed.), Estudios deLingüisticaLatina, Madrid. 1998,
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estuvieron un tanto relegadas a la lengua coloquial, por lo que sólo suelen
apareceren obraspertenecientesa un géneropopularcomo la comedia, o que
trata asuntoscotidianoscomo la sátira.^'Pruebade su inadecuacióna un estilo
elevado, y de lavitalidad del sufijo en el habla, son los pasajes delAppendix
Probi (34 y 127) quecensuranel empleode lasformas lanío, quefigura en
Petronio en lugar del clásico lanins('carnicero'),y butro, que ha pervivido en el
logudorés budrone, en lugar de la foima originaria botruus('garpa', 'gajo de
uvas'). Tambiéncarduus(cardo) yscoipíiis sufrieronla competenciade cardo
(fr. chardon) y scorpio (escorpión), y pavo aparecía como paviis en Ennio y
luegoen textostardíos.

Entre los derivados másantiguosfigura unatreintenade cognomina a
partir de una cualidad o una actividad,documentadoscomo motes en casos
comoPronto(Frontón) defrons, de fi'entegrande o hinchada(ClC. N. D. 1,80)o
Varro (Vairón) de varus, mancha o hinchazón en la piel; sólo podemos adivinar
la motivaciónen Naso (Nasón,'narizotas')de nasus,'nariz',por el tamaño de la
misma; Cicero (Cicerón) de cicer, 'garbanzo',por un grano o ven'ugasegún
Plutarco {Cía. 1) contra la opinión de Plinio {nat. 18,10), o Cato (Catón) de
catus, 'prudente','circunspecto'.^®Otros sólo podemosasociarlosa ténninos
con la misma raíz indoeuropea, comoCarbo(Carbón)con cremo,'quemar',por
lo que elhablanteno tendríaconcienciade suorigen.

Entre los nombres genéricos y apodos de persona, que pueden tener
cierto matiz peyorativo, figuran guio,'glotón', de gula\ buceo, 'bocazas' o
'tonto', de bucea', manduco'tragón',demanducus',bibo y combibo ('bon'acho'
y 'compañerode bebida')de biberey combibere-,glutto ('glotón' o 'tragón')de
ghittire; caesones,'rajones',nacidos del vientre rajado de la madre {a caeso
matris útero)', commilito ('comilitón'), el 'compañerode milicia'; o centuria
('centurión'),de centuria, 'grupo de cienhombres'que dirige. Otros derivados
aludena un objeto, como cento ('centón'), 'ropa de retales'muy usadaen las
cabalgaduras,y de ahí 'poemaconfeccionadocon versos de otros poemas',
derivado de centum, 'cien'. El nombre del viento Aquilo ('Aquilón') puede
derivardirectamentede aquilamejorque deladjetivode coloraquilus.

pp. 929-943; ead. "Les dérivés en-ñus, -na, -num", en ead. (ed.),Créationlexicale: la
formation desnomspardérivationsuffixale, Lovaina- París- Dudley, 2002,pp. 125-
160,esp.pp.139-144.

Cf. F.T. Cooper,fVord Formationin the Román 'SermoPleheiusNuevaYork, 1895,
pp. 54 ss.

Cf. I, Kajanto, The Latín cognomina,[Roma] Bretschneider,1982^ (E ed.Helsinki,
1965),pp.118-122.
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Mauro, un tipo decaballo asociadoa los Mauri,forma parte de la
veintenade nombresde animalesformados coneste sufijo o con la forma
aumentada-io, -idnis,^"^ comofalco, 'halcón',defalx, 'hoz',por la fonnade sus
garras;/wm,'hurón',defur,'ladrón';truo, 'pelícano',por laforma decucharón
del pico; hubo, por elsonido del buho;furfurio, pajarillo que sealimentadel
fúrfur, 'salvadodel grano molido'; stellio, 'lagartija estrellada';rubellio, pez de
color rojo, derubellus',caballio('caballitode mar');vespertilio,el 'murciélago',
que sale en horas vespertinas (devespertilis)',pipió (pipión), 'pichón', por su
piar insistente;o los insectoscutio y porcellio, de cutis, 'piel' y porcellus,
'cochinillo', por la piel dura y elaspectode la 'cochinilla' y la 'cucaracha'. Al
igual que mauro, se refieren al origen geográfico a partir del étnico
correspondientelos cognomina de esclavos o libertosRomanio,Latinio, Hiberio,
Gallio, Britannio, Germanio,Sarmatio,Graecio,Afrio, Barbario^^y Maurio,
nombreque aludía alorigen mauritanode unfabricantede gariim en la costa
andaluza."'

IV. EL SIGNIFICADO DE MAURO PROPUESTOPORISIDORO

El adjetivomaurusno seaplicabaen latín a referentesoscuroso negros,
sinovinculados a los Mauri y sutieiTa, como el cedro. Incluso cuando se emplea
como cognomen, Maurus sueleaplicai-sea personas procedentes o relacionadas
de algunamaneracon el noroestede África. Segúnun relato traducidode unos
libros púnicos(SAL. Jug. 17-18),el nombre de los Mauri era una defomiación
deMedí en boca de loslibios, en cuya lengua lostérminospara Mauri yMedi
debíande sonarparecidos.Hacia el cambio de era, tambiénEstrabón(17,3,7)
cree que Maia-us es unnombreautóctono,referido primero a una tribu bereber

19 nombres deanimalesy 95 nombresde persona,de un total de 179ténninos
documentadoshasta época de Isidoro, registra F. Gaide, "Les substantifs masculins
latiiis en --0)6, -(i)ón¡s''\ en Ch.Kircher-Durand(ed.), Grammairefondainentaledu
latín, t. IX. Créationlexicale: laformationdesnomspardérivationsitffixaíe, Lovaina-
París- Dudley (MA), Peeters,2002, pp.307-336.La mayoríaseconstnayesobre una
basesustantiva(41,2%) oadjetiva(14%); el sufijo es -o en105 derivados(77,2%),e -
ioen31 (22,8%)porfalso cortey otrosmotivos.

Cf I. Kajanto,op. cit. en n. 38, pp. 180, 182,195,199,201,204. 205 y 313.
Cf. B. Liou. "Les amphoresde laplate-fomieá Fréjus: Étude desinscriptions'",

ProvenceHistorique,42 (1992),pp.83-107,esp. pp. 89-90;L.LagóstenaBarrios,"Las
ánforassaísariasdeBaelica: Consideracionessobresuselementosepigráficos",en J.
RemesalP.odríguez(ed.). Epigrafíaanfórica, Barcelona,Universidad.2004, pp. 197-
219,esp.p. 215.

175



JOAQUIN PASCUAL BAREA

dominante que se extinguió a causa de lasguen^as.En realidad, puesto que no
conocemos ningún étimo de Maiiri en la lengua amazige, es posible que Maurí
remontea las fonnassemíticasMaiiharim o másbien Mahoiirim, 'occidentales',
nombreconelqueseríanllamadosenlenguapúnicalosbereberesquehabitaban
elnortedeÁfrica desdeCartagohastael Atlántico/'Más tarde,Manilio (4,729-
730) yaatribuyeel nombre deMauritaniaal color del rostro de su gente:

... Mauretanianomen/ oris habettitidumquesuofert ipsacolore

"... Mauritaniatiene / elnombredel rostro,y ella mismalleva el título en
su color."

Puesal tratarsede un pueblo de piel predominantementeoscura,''̂ un
romano instruido en la lengua griega podía relacionar el étnico latino Mavnis
con elsignificadode 'oscuro' o 'poco visible' de [laupó?, y comparar su color
con el de un Indus(LUC. 4,678-679;Juv. 11,125) o con el de un negro aun más
oscuro (Juv. 5,53). Aunque estos versos latinos pennitenremontaj-este adjetivo
griego al menos al siglo I d.C.,[laupós"o [laupos sólo está registrado a partir del
siglo II d.C. por Herodiano(1,193)y por Hesiquio(Gal. 18[2],518),puesparece
ser un derivado regresivo tardío de liaupóopaL('oscurecerse')y paupóto,
procedentesdedpaupótü('oscurecer'),dondeseexplicamejor la aféresis.'*^La
forma originaria ápaupósno tiene relación con Maunis sino tal vez con
ápuSpós,que también significa'oscuro'o 'poco visible'. Fruto de ese mismo

Cf. S. Gsell, HisloireAncienne de l'Afriqxie du Nord, París,1922-1928(reimpr.
Osnabrück.1972), t. I. pp.333-335.Refiere algunosnombresde tribusbereberesM.
Rachet,Reme et ¡es Berbéres: un probléinemUitaire d'Augusta a Dioclétien,Bruselas,
Latomus, 1970, pp. 181-182. Rechazaesteorigen semítico, entre otros, S. Gsell.
Hisloire..., t. V, p. 90. Cf. Lexicón toíius Latinitatis ab Aegidio Forceüini..... t. VI.
Onomasticonanclare losephoPerin....,Bolonia. Amaldo Fomi, 1965, p. 232; yPaulys
Realencychpadiederc/assiscbenAltertumswissenschaji.reed.G. Wissowa,t. 28,Sluttaart
1930, pp.2349-2351.

S.Gsell {Hisloire Ancienne...cit. en n. 42, t. I, pp.285-293)describeloscuatrotipos
principalesdemoros,uno deellos dehombresaltos y depelo rubio, rojo o castañoy
ojosazules,verdesogrises,comolas rubiaslibias citadasen els.IV a.C.por Calimaco
{Ap. 86). También varía el color depiel delos puebloshindúes,dequienesalgunos
autores antiguos hacían proceder a los Mouri.

Cf. V. Chantraine.Dictionnaireétymologiquede lalanguegrecgue.París.Klincksleck,
1980, pp. 71-72; N. P. Anadriotis. ETvpoXoyiKÓ Xe îKÓ Tr¡s- i<-oLuqg ueoeXXquiioĵ .
Tesalónica, Instituto Neoelinikon Studon, 1995^ p. 202; Y.D. Babiniotis,
Áe^LKÓ T/js" ¡'éas"eXXei'iKfís" yXiúacras'.Atenas, Idrima Meletón Lambraki, 1998. p-
1064.
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bilingüismolatín-griegodeépocaimperial esel étnicoMaüpos,un préstamodel
latín empleadoen lugarde MaupoOoLosafinalesdel siglo II d.C. por Pausanias
(8,43,3)y porLucianodeSamosata{Hist. Conscr.28y31).

Sólo más tarde adquiriría [laúpos el sentidode 'negro',amnconando
comosinónimoarcaicoel téimino[léXas", queIsidoro no ignoraba."*^Peroen sus
Etimologías.,obviandoque el sentidode 'negro'en estenuevoadjetivo griego
eramuy reciente,yaun despuésde citar la teoríaqueofrecíaSalustio,propone
erróneamenteun origen griego para Mawus (IX,2,122: Graecienim nigrn,ĵ
[iaupon dicunt) y para Mauretania(XIV,5,10: Graeci enim paupoi.'nignuj]
diciint), forzando la asociaciónde los moros con el color negro (XIX,23,7)
Isidoropresentael supuestoorigendeMaitrusmásquesuverdaderosignificado
por lo quetampocoesverosímil quemaiiro significaraen latín 'caballonegro'
Tambiénparalos Nigi'i ofreceunaetimologíasencillay didáctica,'nublados'o
'cubiertosde oscuridad'{Orig. X,194), que tampocorespondeal verdadero
origen del ténnino ni a su significado.

Engriegomodernoseaplicóel sustantivo[laúposa unapersonade raza
negra (no bereber),y desdela Edad Media a un "caballo de color negro
frecuentementede gueira".^^ Pero se trata de un fenómeno de elipsis dei
sustantivo, como en el refrán

ójav {|jo4)f|a€L o paúpos pouycpTÓpi pq cjjuTpcjjoeL
"cuandosemurió mi [caballo] negro,layerbanocreció". Aunquelaacepción
concretano seala mismaentodo tiempo y lugar, tambiénel castellano,entre
otras lenguasromances,empleael étnico 'moro' como un adjetivo propio de
detenninadoscoloresdecaballo."*^

Porotraparte,Isidoro no mencionaelmauroo morónjunto alos demás
nombresde caballo alusivos al color de su capa, sino después de escribir
(XII,1,53-54):

En otro lugar(XIX.28.8) escribeigualmente,referidoalgriegoclásico,quelos griegos
llaman péXau a lo negro: Menvm quod sil colore nigro: Graecienim péXai.' nigrum
dicunt.

Cf E.Kriaras.Áe îKÓ Tfj? peaaiM'iicrjs-eXXquimjs- SqpojSov^ypappaTeíag-,¡100-
1669. t. IX, Tesalónica, 1985, p. 373.

Cf. D. N. Stavropoulos,OxfordGreek-EnglishLearner'sDictionaiy, Oxford, Universit>',
1988.p. 530.

Cf. J.Corominasy J.A.Pascual,op. cit. en n. 7, pp.151 y 153.La acepciónmáscomún
de todas es la de caballo negro con una estrella o mancha blanca en la frente y calzado
enalgunaextremidad.
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Cervinus est quem vulgoguaranemdicunt. Aeranem idem vulgus
vocat, quod in modum aerel sit coloris. Mirteus autem est pressusin
purpura. Dosinus autem dictus, quod sit color ehis de asino; idem et
cinereus.Suntautemhi de agresti genere ortiqxios equiferosdicimiis, et
proinde adurbartamdignitatemti'ansirenonpossunt.

"Cervuno es el quepopularmentellaman guaranis. Elmismo
pueblo lo llamaaerane ('broncíneo')» porque le parece similaral color del
bronce{aeris'). Mirteuspor su parte es elpúrpuraoscuro.Dosinussedice
porque su color es 'de asno'; también se dice cinéreo. Y estos son
originarios de una raza rústica, a los cuales llamamos caballos salvajes, y
por ello no pueden pasar a la categoría urbana."

Isidoro identifica el guaranem con elcaballode colorcervuno,lo que
estaríajustificado si contem'a la misma raíz queuarantia(la planta garanza o
rubia), de un color parecido al broncíneo o leonado. Pero este nombreparece
derivar más bien del germánico wranjo, latinizado en el siglo VI como waranio
{Lex Sal. 38,2), que como en susresultadosromances(it.ant. guaragua,cat.
guará, port. garrano, fr.ant. garegnon, esp.garañón),se refiere al 'caballo
semental',o tiene una acepción muy próxima. Si tambiénguaranissignificó
'semental',no tendría relación conaeranem,que sí sugiere un color parecido al
del ciervo al derivar de aes ('bronce'), con lo que el supuesto significado
propuestopor Isidoro seríaconsecuenciade esafalsa etimología.Isidoro parece
considerar como una especie oriunda de un caballo rústico o salvaje el dosinus
mencionadoen el mismo epígrafe, del mismocolor ceniza propio de algunos
asnos, que parece que fue el colorpredominantede los caballosalpinos. La
interpretacióndel demostrativohi como anafórico en el pasajecuadracon el
presumibleorigen germánicodel término (que nada tiene que ver con asinus). y
con el hecho de que, segúnEstrabón,existían caballossalvajesen los Alpes
(4,6,10), además de los hispanos (3,4,15), los referidos en el norte de Europa por
Plinio {nat. 8,39), y los de otrasregiones.''^

Despuésdel mauro, Isidoro refiereun caballopequeñosimilar al poney
llamado mannus con unténnino de origen galo, y en la lengua corriente

Cf. J. Sofer, Lateinischesund Romanischesaus den Etymologiaedes Isidorus von
Sevilla, Hildesheim,Olms, 1975 (P ed. Gotinga, 1930), pp. 20-24 y 67-68; J. Aiidré,
Isidore...,cit. en n. 12, pp.76-77,y Les noms...,cit. en n. 31, p. 268sobreuarantia;1.
VelázquezSoriano,art. cit. en n. 2, p. 239, y op. cit. en n. 3, pp.410-412y 421-422;J.
Coromlnasy J.A. Pascual, op. cit. en n. 7, t. III, pp. 83-84 sobre garañón.
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bruniciis o bunchiis; y el verediis,otro nombrede origen galo que alude a su
empleo como animal de tiro:

Mannusvero eqinisbreviorestquemvulgo bruniciim vocant. Veredos
anliqui dixenmt quod veherent redas, id est ducerent, vel quod vías
publicascurrant,per quas et redas irésolitumerat.

"El mannuspor su parte es uncaballo máspequeñoque llaman
popularmentebruniciis. Veredos dijeron los antiguos porque llevaban
{veherent),es decir conducían coches, o porque recorten vías públicas,
por las que también solían ir los coches {redas)."
Si el maurohubierasidounsimplecaballocon la capanegra,y no un tipo

especialde caballo,esperaríamosque aparecieramencionadovarias líneas antes,
y no entre los caballos rústicos o salvajesy esos otros con determinadas
particularidadesmorfológicasy defunción, oriundosde otras zonasdelImperio
y que no tenían realmente un colordeterminado.En el siguiente epígrafe
estableceIsidoro tres categoríasde caballo,de las que la última está formadapor
los híbridos como el mulo. Aunque no ofrece ningún ejemplo de las dos
primeras, creo que uno de los caballos de raza apropiados pai'a guerrear,
cabalgar o cargar sería el mauro, y entre los caballos vulgares para tirar de los
carros estaría el veredus. Algunos de estos nombres de caballo podían proceder
de un tratado en el que aparecieran en un orden similar. A partir de etimologías
erróneasy que norespondíanal verdaderosignificadode estostérminosen la
lengua,Isidoro habríaidentificadoerróneamenteel guaranis con elcervinusa
travésde aeranis, eldosinuscon elcinereusa travésde asinus, y el mauro con
el niger a través delreferido adjetivo delgriego modemo.Estaexplicaciónsí
obedecea laconcepciónlingüísticade sutiempoy al métodoempleadoen esta
obra{Orígeneso Etymologiae)por un erudito con vagosconocimientosde la
lengua griega,^" y que con un fin didáctico deseaofrecer el origen de los
términos.El hecho de que aparezca el sintagma equus niger en textos latinos de
todas las épocas, incluso en esta misma obra de Isidoro (XVIII,36,2), cortobora
que mauro no significaba 'caballo negro'. Estaríamos pues ante un caso más en
el que un término con un significado funcional -su sentido en los diversos actos
de comunicación-presenta un sentido paralelo distinto, fruto del análisis y
reflexiónqueun hablantedeterminadohacedel mismo. '̂

Cf. J. Madoz,San Isidoro de Sevilla: semblanza de su personalidad literaria, León,
1960, pp. 55-59.

Cf. M. Fruyt,"'Lexique et consciencelinguistiqueen latín: sensfonctionnel et sens
paralléle", en M. Fruyt y C. Moussy (eds.), Siructwes lexicales du latín. París,
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V el significadoDE
]sío es fácil precisarcuándoseformó el sustantivomauro queIsidoro

documentaen el primertercio del siglo VII. Aunquefueraun términopropio de
ja latinidadtardía,no resultaverosímilquesu significadooriginariohubierasido
el de 'caballo negro', sin connotacióngeográficaalguna,derivadodel griego
moderno¡xaupó?con el significadode 'negro',ni que fueraun helenismode un
supuesto*|iaupLOv, 'caballo negro'. Menos probableaun resultaque mawus
tuvieraenlatín el sentidode 'oscuro'o 'negro',puesel étnicoMauriis sólo se
vinculaal coloroscurode lapiel apartir de unadjetivogi'iegodeépocaimperial
con elsentidode 'oscuro',surgiendoen esasociedadbilingüe estaetimología
infundadaqueno obedecíaalsignificadodel términoen elhabla.

Considero por tanto que mauro fue un nombre de caballo derivado de su
origen geográficocomúna los Maiiri, con lo que susentidoprimitivo habría
sido el de 'caballoberberisco'.El términomaurohabríasido enlatín el caballo
de las tropasmoras,queademásde negro solía ser también bayo yalazán,y que
hoy también presentaa menudo una capa gris, generalmentemuy clara, y
maiTÓno castaña. Lasrepresentacionesantiguas de caballos en mosaicos y otros
objetosdel norte de Africa, así como las característicasdel caballoberberisco
actual, bastante mezclado con el árabe, permiten describirlo como un caballo
algo rechonchoy musculoso,tanalto como largo y depoco más demetro y
medio en la cruz, de cabeza fuerte y alargada, testuz abombada, cuello
redondeado y ancho con abundante y espesa crin, lomo cóncavo, grupa corta y
recta,patascortasy delgadasperofuertes,colaespesay de nacimientobajo;
sobrio y resistente, rápido en las distancias cortas, acostumbrado a alimentarse
únicamente de hierba y a beber poco, y de buen comportamiento en el
adiestramiento.

Como los romanos,también los apreciaronlos reyesde Al-Andalus, y
más tarde los de Españay otras nacionesde Europadesdeel siglo XVI, y han
sido empleadosen la guerra hasta el siglo pasado.Constituyen uno de los
ingredientes fundamentalesdel caballo español o andaluz y de otras razas
europeas.Estoscaballosde Berbería,usadospor los celebradosjinetes moros
(Plin. nal. 8,53), quienes formaron parte de las tropas auxiliares del ejército de

Université, 1996. pp. 97-119. Sin atender tampoco a su significado, Isidoro trata de
explicarel color badivm de caballos a partir de vado,'marchar'.

Cf. S. Gsell, Histoire Ancienne....cit. en n. 42, t. I, pp.229-234;J. K. Anderson.
Htinting in ihe Ancient World, Berkeley - Los Ángeles - Londres, University of
California, 1984,pp.93-107.118, 133 y 141;Nemesiano,Cyii. 251-252y 259-260.
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Roma por su habilidad para manejarel arco desdesus monturas,ya fueron
conocidos por los romanos al haberse enfrentado a miles de jinetes
norteafricanos(moros,libios ynúmidas)durantela II GuerraPúnica,comoen la
batallade CannascontraAníbal el año 216 a.C.(LlV. 21,57,5;22,46,1-3;P15
3,113-116; 15,11). Con motivo de ese conflicto, muchos de esos caballos
distintosalos de Italia yotrasprovincias,quedarontambiénenHispania,adonde
sólo el año 219-218 a.C. envió Aníbal más de dos mil quinientosjinetes
norteafricanosa las órdenes de Asdrúbal (Plb, 3,33)." Pero parecepoco
probablequeeltérminomaurofueraacuñadoparareferirsealos caballosde las
tropascartaginesascapturadosduranteesasguerraspúnicas.

El año 81 a.C., Q. Sertoriovolvió a Hispaniacon 700 jinetesmoros
despuésdeuna incursiónenTingis. El caballoafricanofue aunmejorconocido
sobretodo en la Bética,graciasalas coloniasafricanasfundadaspor Augusto'
Claudio y otros cesares,y tras el control de laregión en el siglo III d.C., la
llegadade los Severosal imperio desdeÁfrica, y la adscripciónde la Mauritania
Tingitanaa laDiócesisdeHispaniadesdeel siglo IV. Aunqueel téraiinomauro
debíadesignaren elhablael caballomoro, ni siquieraaparecedocumentadoen
relatosbélicosu otros textosdeépocaimperial quemencionana lastropasde
moros y sus caballos, ya sea porque fue acuñado más tarde, o porque su uso se
limitó a la lenguavulgar, a una parte delantiguo imperio, o a determinados
ámbitos ecuestres, como el ejército, la caza o las carreras de carros.

El mismo sufijo quemauro a partir de mawuspresentaaslurco, del
adjetivo asturicuscon la pronunciaciónsincopadapropia del habla*asturcus,
por la región de la queprocedían.Tener en la puerta de casa unasturcón
{asturco), el caballo depaseopreferido por los romanos,constituíaun nuevo
signo de ostentación de riqueza{Rhet. Her. 4,63;SEN. Ep. 87). El modelo de
asturcocorrobora que el caballo llamado mauro no habría sido cualquier caballo
de color negro,sino el característicodel norte de África, que fue desdeépoca

" Cf. Polibio,Historias,libro III. Texto revisadoy traducidoporA. DíazTejera,vol. III,
Madrid, CSIC, 1989,pp.57-59. Polibio empleanúmidasenglobandoa losmauritanos
del bordedelocéano,en tanto ellatín generalizaráMauri paratodos loshabitantesde
Mauritania, o diferenciándolosde númidasy getulos.También en griego los libios
puedenser loshabitantesdeÁfrica engeneral,peroOpiano(C. 290-299)distinguelos
caballos moros de los libios, máscoipulentosy alargados.
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imperial,junto alcaballohispano,unode lospreferidospor losromanostantoen
laguerracomoen lacaza,y sobretodoenlascarrerasdecairos. '̂'

Estesentidooriginario noobstapara que eltérmino seextendieramás
tarde a oíros caballos fuertes y rústicos de similares características,como
pudieronser enHispanialoscaballosde laBéticay del levantepeninsular,y
quesepudierahablarde un*manroBaeticiiso de un*mauroHispamis,similar
al caballo africano y origen del moderno caballo berberisco español o Spanish
Barb. Esto mismo ocurrió con elastwco,denominación que incluía acaballos
parecidosqueno procedíandel nortedeHispania,^®comotestimoniaelrelatode
Petronio{Satiricón, 86,4), a mediados del siglo I d.C., sobre el asturcón de
Macedonia {asturco Macedonicus) prometido astutamente en Pérgamo a un
joven paraquese dejarahacerel amorfingiendoestardonnido.

De hecho,Vegecioparece incluir a loscaballosafricanosentre los de
razahispana,y consideraqueambosson de corta vida{Muí. 111,6,4y 111,7,1).
Debido a susuperioridadsobre elcaballoromano,reconocidaporApiano {Ib.,
62), Julio César montó uncaballohispano(SUET. Ju¡. 61), y losempleóen la
Guerra de las Gallas(Caes.Gal, 5,26 y 7,55), en Hispania{B.Hisp. 15, civ.
3,22)y enÁfrica {B.Afr., 39). En eltamañomediano,estampapocoelegantey
excelentesaptitudesbélicas,otrosautoresvenrasgoscomunesentre elcaballo
moroy el celtibérico.Esteeradócil, feo perodebuenpaso(Lucil. 509y476),

Cf. Veg. Muí. 3,6,4; Opp. C. 1.170-173y 279-290;Nemes.Cyn. 259; Str. 17,3,7;
C/i,Vin,10889.Pausanias(8,43,3) considerabaa unosmoros rebeldesa caballo más
temibles que los escitas.

M. JiménezBenítez,El caballoenAndalucía:Orígenese Historia. Cría y Doma,
Madrid, 1994,pp.32-334,creequeelcaballodel levantey surpeninsularprocederíadel
bereberen el s.XIII a.C.;seríadecapapreferentementecastañay deaproximadamente
1 55 m. dealtura, frente al asturcóndelnortey oestepeninsularde l'ZS m. y decapa
tordau oscura,y el celdóndel centropeninsularde1,40 m. Parecidaopinión tiene R.
Vavra,Elcaballoespañol:un retratoatravésdelaHistoria,Sevilla, 1999,pp. 139-140.
Si realmentefue asi, mauropodríadesignartanto el caballoberberiscocomo los de la
Bética y el Levante peninsular,que debían de conservarunas característicasmuy
similares a las de aquel. Algunos caballos representadosen mosaicos, relieves,
esculturasy otrosobjetoshalladosen Andalucíay enelnortedeÁfrica presentandesde
luegocaracterísticasmorfológicassimilares.

Aunqueelasturco(asturcón)de laAntigüedad,depocaalzada,parececorresponderal
actual asturión, la raza equinaasturiana,al menosen un pasajedeVegecio parece
referirsea loscaballosceltibéricosllamadosporotrosautorestieldoneso celdones.Cf.
Vegecio,Medicinaveterinaria.Introducción,traduccióny notasdeJ.M. RoblesGómez,
Madrid, Credos, p, 155, n. 163 a Veg. A/y/. 1,36,37-38
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y segúnPosidoniosu capasolía ser negra,como la del caballo castellano,su
descendiente extinguido a mediados del siglo XX, otro caballo de fea estampa,
cabezagrande y cruz alta,apropiadopara la caza en los montes debido a su gran
resistencia,y que fue el habitualenlas huestescastellanashastael siglo XV."
Pero resulta poco probable que la capa habitualmente negra del caballo
celtibéricoo de otros caballos de trazasimilar al caballo africano, a los que se
hubieraaplicado por extensión el término mauro,determinaraque esteténnino
se refiriera preferentemente a los caballos de color negro desde tiempos de
Isidoi'o.

La escasadocumentación, la amplitud cronológica y la falta de
información sobi-e las característicasmorfológicasy evolución de los caballos
desde la Antigüedad^^ impiden ofrecer una explicación más precisasobre la
génesis demauroy su evoluciónsemánticahastael castellanomorón. Perocreo
que lostestimoniosy argumentosexpuestospermitendescartarel significadode
"caballo negi-o", y suponer quemauro aludía al caballo moro o berberisco
primero, y más tarde quizás también a caballos de otraprocedenciageográfica
con parecidascaracterísticasmorfológicas, cuya resistenciay docilidad los
hicieraigualmente aptos para lagueiray para cazar en los montes.

Cf. J. M. BlázquezMartínez,"La economíaganaderade laEspañaantiguaa la luz de
las fuentes literariasgriegasy romanas".Emérita,25 (1997), 159-184,esp. pp.166-179;
M. Abad Gavín,E! caballoen la Historia de España,León, Universidad,1999, pp.27-
35y49-59.
58 Cf. M. BendalaGalán y F. QuesadaSanz,"El caballo en la Bética romana",en Al-
Andalusy elcaballo,op. cit. en n. 33, pp.51-65,esp. pp.56-58.
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