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CAPÍTULO 18 

LA FIJACIÓN DE LA EXPRESIÓN EXCLUYENTE PERRO 
MORO. DE HERNANDO DE BAEZA A LOPE DE VEGA 

(SS. XVI-XVII) 

DRA. MARÍA DE LAS MERCEDES DELGADO PÉREZ 
Universidad de Sevilla 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista de la sociología o de la antropología, es decir, 
si nos fijamos en el comportamiento social o en los modelos de con-
ducta, todo insulto es, en principio, una forma de agresión, ya que “da 
lugar a un acto ilocutivo que va a dañar socialmente al interlocutor”; y 
se concreta en: “todos aquellos actos que atentan contra la dignidad de 
la persona” (Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara, 2008, p. 18). Es, por 
tanto, “una manifestación permanente de las tensiones y conflictos en-
tre los seres humanos” (Tabernero y Usunáriz, 2019, p. 1). Pancracio 
Celdrán clasifica estos actos hirientes en diferentes grados en escala de 
agresividad: insolencia, improperio e injuria (Celdrán Gomariz, 1995, 
p. 5 y 2016, pp. 25-26).  

Desde el punto de vista lingüístico se define por la adjudicación a un 
sujeto de un predicado “que no le cumple o le viene grande” (Celdrán 
Gomariz, 2016, p. 14), con implicaciones tanto en la argumentación, 
descritas por Schopenhauer (2014), pero también en la pragmática (Ta-
bernero Sala, 2018), al tener uso en la elaboración discursiva y en la 
interlocución. 

Desde el punto de vista de la pragmática lingüística y de la socioprag-
mática, la descortesía y su contrario, la cortesía, se estudian desde los 
efectos producidos en y por el emisor, así como en y por el receptor, 
pues afecta a la imagen social que un individuo tiene de sí mismo y la 
que desea mostrar a los demás. Se entiende por imagen la que tiene el 
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yo ante el otro: “un yo virtual, que no tiene por qué coincidir con la 
realidad, sino que se crea a partir de la relación y la interrelación social 
cotidiana” (Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara, 2008, pp. 15-16). En 
este sentido, las conductas descorteses que aparecen, generalmente, “en 
situaciones de conflicto y polémica”, no se rigen por la propia imagen 
que queremos transmitir a los demás, sino por el intento de dañar la 
imagen de los otros, es decir, “marcar las diferencias” con ellos (Fuen-
tes Rodríguez y Alcaide Lara, 2008, p. 16). En estos contextos conflic-
tivos la norma de conducta corriente es, precisamente, la descortesía, 
que busca de forma deliberada establecer un desequilibrio “entre las 
imágenes sociales y los distintos interlocutores” (Fuentes Rodríguez y 
Alcaide Lara, 2008, pp. 16-17). 

Catalina Fuentes menciona cuatro funciones discursivas aplicables a la 
descortesía (2011, p. 31): 

‒ Argumentativa: Busca un objetivo, ya sea convencer a otro o 
mover en él una reacción de forma indirecta, es decir: “Provo-
car unas inferencias en él o una actividad como reacción al 
encuentro descortés”; o bien: “transmitir al otro una imagen 
de fuerza, de poder”. 

‒ Cohesiva: Busca poner fin al intercambio comunicativo, ter-
minar la conversación. Por tanto, sería un: “Proceso de cierre”. 

‒ Social: Intenta “proyectar una imagen negativa” del otro, ya 
sea “porque quiere romper los lazos de la interacción”; o por-
que desea que otros lo vean de esa forma. Por tanto, podríamos 
decir que califica y señala, pone en evidencia y alienta el pre-
juicio. 

‒ Modal: Tiene por objetivo: “Sorprender al otro, provocar re-
chazo”; o, también, realizar un acto perlocutivo, es decir: ame-
nazar, insultar. Aunque la autora advierte que también puede 
tratarse de una expresión emotiva que no tiene en cuenta el 
efecto que provoca en los otros, de modo que, si se trata de un 
simple “desahogo”, como el taco, por ejemplo, no puede ha-
blarse propiamente de descortesía. 
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En todo caso, dice Cristina Tabernero, el insulto es un “fenómeno so-
ciopragmático”, pues presupone el intercambio comunicativo entre, al 
menos, dos interlocutores, y se da entre personas que forman parten de 
un grupo social (2018 p. 1459-1460). 

No sin cierta ironía, Schopenhauer proponía usar la grosería como mé-
todo infalible de argumentación en aquellos casos en que no era posible 
alzarse con la victoria en un duelo dialéctico mediante la contundencia 
de los argumentos:  

Una grosería contrarresta y vence a cualquier argumento; y si el opo-
nente no replica con una mayor —arrastrándonos así a la noble lid del 
aventage—, podemos ufanarnos de la victoria, el honor está de nuestra 
parte. Que la verdad, el conocimiento, el espíritu y el ingenio vayan 
recogiendo sus cosas, pues han sido barridos del campo por la divina 
grosería (2014, p. 67). 

Pero Schopenhauer no recomendaba el insulto como arma dialéctica. 
En el fondo, criticaba el exceso de celo en la defensa del honor como 
reacción frente a la ofensa, propio de un “honor caballeresco” que en-
tendía desusado para su tiempo: 

Cuando ya cualquier injusticia, rudeza o grosería no queden automáti-
camente justificadas por la voluntad de dar una satisfacción (…) enton-
ces cualquiera entenderá que, a través del insulto, la injusticia, la gro-
sería y la rudeza sólo está menoscabando su honor verdadero y natural, 
o sea, aquel que reside en la opinión, que es involuntaria, y no en las 
expresiones, que son arbitrarias, pues todo lo que haga u omita reper-
cutirá únicamente sobre su propio honor, y nunca sobre el ajeno (p. 
2014, p. 84). 

En otras palabras, el grosero, el faltón, el injurioso o el descortés, solo 
se hace daño a sí mismo y a su propia imagen, y el que lo sufre pacien-
temente, dice Schopenhauer como conclusión, no ve mermado su “ho-
nor”, sino al contrario, aumentado, aunque comprende que las malas pa-
labras puedan llegar a irritar o disgustar a un “hombre razonable” (Scho-
penhauer, 2014, p. 92). Algo parecido argumenta Alessandro Duranti, 
para quien “un acto del habla no puede definirse como un insulto hasta 
el momento que el oyente decide considerarlo como tal” (1992, p. 265). 

Pero hay que tener en cuenta que, como señala Pierre Bourdieu, al igual 
que los nombres comunes, los “nombres cualitativos” a los que recurre 
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el insulto tienen la capacidad de instituir una identidad y, por tanto, 
coinciden en que: 

Ambos tienen una intención que podría llamarse performativa o, más 
simplemente, mágica: el insulto, como la nominación, pertenecen a la 
clase de actos de institución y de destitución más o menos fundados 
socialmente por medio de los cuales un individuo, actuando en su pro-
pio nombre o en nombre de un grupo más o menos importante numérica 
y socialmente, manifiesta a alguien que tiene tal o cual propiedad ha-
ciéndole saber, al tiempo, que se comporta de acuerdo con la esencia 
social que le es así asignada (2001, p. 66). 

Por eso, a día de hoy, igual que en el Antiguo Régimen: “La sensibili-
dad por la reputación personal, hacia el rechazo o la aceptación social, 
sigue siendo similar y el insulto, como recurso expresivo, es ubicuo y 
atemporal” (Tabernero y Usunáriz, 2019, p. 2).  

Comentando las palabras de Schopenhauer, Franco Volpi considera 
que, para el filósofo de Danzing, el insulto era, en realidad, una extrema 
ratio que lleva el discurso hacia la personalización, es decir, a apartarse 
de la objetividad del argumentum ad hominem, centrado en lo que el 
oponente “ha dicho o admitido” sobre sí mismo, para llegar al argu-
mentum ad personam, centrado en un “ataque a la persona del adversa-
rio”, lo que da como resultado el tono insultante, maligno, ofensivo y 
grosero: “es una apelación de las facultades del intelecto a las del 
cuerpo, o a la animalidad” (2014, p. 12). 

De todo lo dicho hasta ahora tenemos que, mientras desde el punto de 
vista moral hay que admitir que el insulto no daña realmente al insul-
tado y hace más daño a quien lo emplea, desde el punto de vista social 
sí tiene capacidad de dañarlo, al menos su imagen, aunque también el 
grosero dañe la suya propia al mostrarse descortés.  

Voy a ocuparme, en adelante, de un tipo de insulto que recurre a una serie 
de imágenes concretas, las asociadas a nombres de animales para señalar 
determinadas cualidades físicas, psíquicas o culturales asociadas a ellos. 
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2. EL ZOOMORFISMO COMO INSULTO 

El insulto “perro moro” y su variante “moro perro” es un zooformismo 
que, en esencia, tiene carácter peyorativo y descortés. Aurora Martínez 
Ezquerro explica así la formación de estos agravios: 

El núcleo monosémico de las malas palabras es el de la referencia al 
concepto y este se determina por normas externas. Especialmente pro-
líficos en todas las lenguas son los insultos metaforizados en sustanti-
vos referentes a animales o a partes del cuerpo (2020, pp. 131-132). 

Como vemos, este improperio está compuesto por dos nombres, aunque 
no funcionen del mismo modo en la frase, y un verbo elidido y sobre-
entendido, “ser”, que indica cualidad y esencia. Es, pues, una construc-
ción metafórica de marcado origen social, pues, como expone Wu Fan:  

La fraseología es una parte de la cultura, y al mismo tiempo la refleja 
(…) y por ello, los signos fraseológicos están directamente vinculados 
a la cultura, las ideas y la forma de vida de una comunidad (2015, p. 6). 

Nos movemos, por tanto, en el ámbito de la lingüística cultural, que 
concibe el lenguaje, según Agnieszka Szyndler: 

no solo como una mera herramienta a través de la cual nos comunica-
mos, sino que también constituye un almacén de experiencia de una 
comunidad dada, un portador de valores, que impregna nuestro pensa-
miento y refleja la visión del mundo. Es el juego de símbolos verbales 
utilizados en la imaginería (2014, p. 15). 

Según Guangrong Liao, Fan menciona “tres factores fundamentales 
para la creación del sentido cultural de los nombres de animales” (2015, 
p. 8): 

1. Las características y condiciones físicas, fisiológicas y psí-
quicas, asociadas a ellos, así como su forma de comportarse, 
costumbres y funciones que se les atribuyen.  

2. Lo que llama “el contenido, la tradición y la psicología cul-
turales de una nación”, desde la mitología y religión a todos 
los posibles aspectos culturales: leyendas, historia, arte, len-
guas, espacio geográfico, costumbres, tradiciones, ética y 
moral, modos de pensar, estética, etc. 
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3. “La asociación de los animales con otras cosas”, entre las que 
incluye, especialmente, la “psicología cultural”, teniendo 
presente que, para Fan, sentido cultural se refiere “tanto al 
significado conceptual como a las informaciones culturales 
que presentan los nombres de animales, es decir, sus signifi-
cados figurado, metafórico, asociativo, simbólico, estilístico, 
etc.”. 

Por su parte, Lei Chao habla de “palabras cargadas culturalmente”, en-
tre las que distingue (2016, pp-855-856): 

‒ Términos nominales. Palabras que encuentran sus referentes 
en el mundo físico, generalmente creadas por los hablantes o 
generadas en la base de una cultura particular (utensilios, im-
plementos, comida, ropa, arquitectura y arte, etc.). 

‒ Términos relacionados con el sistema social. Característico de 
cada nación (podríamos decir cultura), como las normas de 
comportamiento, cambiantes según las diferentes etapas his-
tóricas. 

‒ Modismos. Lo que incluye coloquialismos, frases hechas, pro-
verbios, epigramas, expresiones jergales o citas. Están vincu-
lados a la historia, creencias religiosas, costumbres y etnia, y 
son específicos de una cultura determinada. Tienen o han te-
nido registro en manifestaciones culturales, y forma parte im-
portante del sistema de “palabras cargadas culturalmente”. 

‒ Términos simbólicos. Se refieren a las aspiraciones de felici-
dad, prosperidad, salud o vida pacífica de las personas, lo que 
lleva a la exaltación de valores como la perseverancia, pureza, 
valentía, etc. que penetran en el idioma y se asocian simbóli-
camente a términos de animales, plantas, números, colores, 
etc. 

‒ Términos sociales. Funcionan, sobre todo, en determinadas 
ocasiones sociales: saludos, disculpas, expresiones de humil-
dad o respeto, respuestas a halagos y cumplidos, expresiones 
de modestia, o los tabúes. 
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Toda esta compleja red simbólica de fuertes connotaciones sociocultu-
rales e implicaciones lingüísticas se concretiza, en definitiva, en un 
tropo, una metáfora, que María Jesús Saló define a través de tres con-
ceptos básicos: el “cambio de sentido” (semántico); la “semejanza” que 
se establece entre los términos relacionados; y la representación de lo 
abstracto mediante una concreción (2005, p. 130). 

En el caso concreto que aquí nos ocupa, según teoriza José Manuel 
González Calvo, la expresión “perro moro” no sería una locución sino, 
más bien, una palabra compuesta formada por dos sustantivos, “perro” 
y “moro”, en la que se ha producido un proceso de “aposición metafo-
rizadora” de ambos sustantivos, lo que encuentra recurrente en la lite-
ratura barroca para crear “metáforas condensadas” que, con el tiempo, 
han pasado a designar un único concepto compuesto de dos términos, 
inseparables entre sí mediante la “inserción de otra palabra o secuencia” 
(caso de coches-cama u hombres rana) (1981, pp. 126-127). En el caso 
específico de “perro moro” encuentro, sin embargo, alguna intensifica-
ción del insulto mediante la inserción de un adverbio. Por ejemplo, en 
la hagiografía de Santo Domingo de Silos se narra su intervención mi-
lagrosa en la liberación en 1277 del cautivo Simón Segura, vecino de 
Guadix, que fue el más infeliz cautivo porque: “llevó por amo a un moro 
tan perro y cruel que ni un instante cesava de atormentarle su fiereza” 
(1688, p. 171). En estos casos, la función del sustantivo “perro” parece 
aproximarse a la del adjetivo, cualidad que González Calvo advierte en 
otra de sus particularidades: la flexibilidad con la que puede aplicarse a 
distintos sustantivos (moro, cristiano, judío, hereje, luterano, gitano, 
etc.) (1981, pp. 126-127). 

En la clasificación de las unidades fraseológicas realizada por Saló, en-
tendiendo que “cubren el eje sintagmático y paradigmático” (2005, p. 
130), observamos la diferencia entre las palabras compuestas del tipo de 
las mencionadas por González Calvo y las locuciones nominales com-
puestas de dos nombres sustantivos entre los que se inserta otra palabra 
que determina su significado, lo que se aprecia en los ejemplos que él 
ofrece: “une table de nuit”, “una mesita de noche”; “abogado de causas 
perdidas”. 
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En registros históricos vemos alguna representación de la forma “perro 
de judío”. Por ejemplo, a finales del siglo XVI en Lima, en el contexto 
de los procesos inquisitoriales:  

(…) pues por haberse atravesado de palabras el licenciado Parra, es-
tando en la dicha ciudad con un criado del dicho inquisidor, sobre un 
asiento, le había hecho traer ante sí y le había dicho que era un gran 
bellaco, guitarrero, perro de judío, ensambenitado (…)” (Medina, ed., 
1887, p. 314). 

En esta forma se aprecia mejor el resultado de la combinación de los 
dos vocablos peyorativos y lo que se produce al asociarlos: una ampli-
ficación del significado del concepto de “judío” mediante el sustantivo 
apuesto “perro” que, en este contexto, añade al significado desprecia-
tivo otro de matiz acusatorio. 

Pero esta forma no es muy común, salvo en contextos culturales no cas-
tellanos, donde se ha trasladado la voz “perro”, como en las tradiciones 
roncalesas (Yanguas y Miranda, 1832, p. 785). Aunque donde la encon-
tramos mejor representada es en el ámbito del catalán, por ejemplo, en 
los nombres que recibió el pirata y “santón” llamado Santo Moro de 
Almería, que actuó entre 1421 y 1426 (Salicrú i Lluch, 1998a, pp. 185-
188). Es muy interesante la evolución de los atributos que se dieron a 
este personaje en una gradación que corresponde a la diferente percep-
ción de sus actividades en el tiempo: 

“a mesura que les seves accions s’anaren agreujant i intensificant, des 
de Sant Moro fins a Malvat Moro, Perro Moro o Perro de Moro, Gran 
Perro que·s ƒa nomenar Lo Sant Moro, Sant Perro, o Moro Damnat 
qui·s ƒa dir Sant”;  

Y, también: “Perro de Moros que·s nomena Sant” (Salicrú i Lluch, 
1998a, pp. 185 y 187). Lo encontramos, de nuevo, en el Tirant lo 
Blanch de Joanot Martorell (ca. 1460), expresado a través de la princesa 
Carmesina:  

¿E com pots tu pensar que la mia real persona se pogues sotsmetre a 
hun moro? Ni lo meu cor tan alt e generos se inclinas a esser amiga de 
hun perro de moro qui tenen tantes dones com volen, e ninguna no es 
muller, ¿car poden les lexar tota hora ques volen? (1873-1905, p. 345). 

Y Tirant explica:  
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nosaltres parlavem de aquests embaxadors con han tenguda tan folla 
presumcio en demandar que la senyora princesa sia muller de un perro 
fill de ca que ha renegat son Deu e senyor (1873-1905, p. 346). 

Interesa especialmente la expresión “perro fill de ca”, que utiliza tanto 
la voz castellana “perro” como la catalana “ca”, y vuelve a mencionarse 
como: “perro fill de perro” (Martorell, 1873-1905, p. 316). En ella ve-
mos bien que el traslado del vocablo “perro” al catalán se hizo en su 
significado manifiestamente oprobioso, y así se recoge en la lexicogra-
fía (Labernia, 1865, p. 325). Sin embargo, los vocablos catalanes “ca” 
y “gos” presentan un sentido más ambivalente (Labernia, 1864, pp. 256 
y 311). También es significativa la expresión catalana “donarse al 
moro”, que equivale al: “darse a perros”, o “al diablo, a las furias, por 
las esquinas, por las paredes”, es decir, “exasperarse” (Labernia, 1865, 
p. 184). Aquí se ve, de nuevo, que ambos conceptos, “perro” y “moro”, 
en su sentido negativo, sirven de forma indistinta para expresar una 
misma idea. 

En este sentido, es interesante destacar que ya desde sus orígenes (ss. 
XII-XIII) la voz castellanoleonesa “perro”, muestra un posible sentido 
peyorativo e insultante, “con matiz religioso”, para señalar a personas 
que mantenían rasgos culturales propios de la cultura islámica, caso de 
los mozárabes (Martínez Ezquerro, 2020, p. 132). Por eso, esta autora 
encuentra que el vocablo novedoso encontró resistencia a su implanta-
ción y extensión, al menos hasta el siglo XV, dados los significados ne-
gativos que se le asociaban y los orígenes plebeyos del término, pues la 
voz “perro” nació de las actividades ganaderas, siendo preferida y mejor 
considerada la palabra “can” entre el estamento nobiliario y en la litera-
tura porque se relacionaba con actividades socialmente mejor conside-
radas, como las cinegéticas (2020, pp. 132-133). Pancracio Celdrán es-
pecifica el significado antiguo de la voz “perro” como: “persona de-
sidiosa y haragana; sujeto degradado, a quien anima mala intención”, y 
lo asocia a los términos: grosero, holgazán, sucio, malintencionado y 
cachondo o rijoso (1995, p. 216). Era, además, un improperio más pro-
pio entre hombres que entre mujeres (Tabernero y Usunáriz, 2019, p. 
30). 
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Para Celdrán, el origen del sentido peyorativo de la voz “perro” surge 
en la Edad Media por su empleo despectivo frente a la voz “can”, de 
uso más digno. Por eso mismo se aplicó al “individuo indigno y vil, 
dándose a quien se quiere afrentar o mostrar desprecio”. Además, fue 
calificativo de quienes no profesaban la religión propia, de forma que 
se acompañaba de un calificativo según cada caso específico: perro lu-
terano, perro protestante, perro judío, perro moro, perro infiel, etc. 
(1995, p. 216). De este modo, dice: 

El can era cristiano y noble, de sangre limpia y estirpe clara; el perro 
era moro, judío, y luego incluso hereje, animal sucio, de obscuros orí-
genes, y de ocupación villana (1995, p. 216). 

El insulto “perro” sigue siendo hoy en día bastante frecuente en España 
en su uso contra personas que nos enojan. A esta conclusión han llegado 
Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara a través de encuestas (2008, p. 67). 
Lo mismo sucede en otros países hispanohablantes, como demuestran 
Ana Estrella Santos y Gerardo López Monge para el caso de Ecuador, 
quienes especifican que, además, sigue siendo un insulto propio entre 
varones (2011, p. 322). En el estudio sincrónico de este término insul-
tante, Martínez Ezquerro recoge en la lexicografía los sentidos de “mal-
vado”, “despreciable”, alguna referencia a otras religiones y, de forma 
genérica, “traidor”, además de “vago”, y observa los sinónimos “hijo 
de puta” e “hija de perra”, incluso “perra judía”, de uso solo en feme-
nino, lo que incluye un interesante matiz de género (2020, p. 148). Esta 
autora advierte que, a pesar de ser relevantes los “desplazamientos se-
mánticos” observados a lo largo de su estudio, hay una implicación mo-
ral importante en el uso de “perro” como insulto, dedicado a señalar 
aquellos comportamientos o aspectos socioculturales y religiosos so-
cialmente condenados, de modo que hay sentidos “inalterados” en el 
tiempo, como “malvado” y “despreciable” (Martínez Ezquerro, 2020, 
p. 148-149). Por ello concluye: 

La lengua es fiel reflejo de los fenómenos socioculturales y, por eso, 
las expresiones o fórmulas fijas propias de un idioma expresan un com-
ponente importante de la sabiduría popular que forma parte de la comu-
nidad lingüística (Martínez Ezquerra, 2020, p. 149). 
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De este modo, vemos que “perro” es un zoomorfismo de sentido ofen-
sivo presente en muchas culturas y lenguas. En serbio, por ejemplo, es 
el animal doméstico más presente en la fraseología, asociado a ideas 
generalmente negativas: maldad, peligro, desprecio (inferioridad, des-
lealtad, ingratitud); aunque también contrastan algunas expresiones po-
sitivas, que mencionan su fidelidad e inteligencia (Kekić, 2008, pp. 
113-114). En China, “perro” se asocia generalmente a las ideas de hom-
bres malvados, crueles, humildes, desagradables o descarados, y aun-
que vuelve a darse la ambivalencia de emplearse, también, para con-
ceptos positivos, como la fidelidad, suele tener connotaciones despec-
tivas (Fan, 2015, pp. 10-11). Para Chao, mientras que la palabra “perro” 
en China suele asociarse a conceptos negativos, en inglés goza, en ge-
neral, de buena fama, como buen compañero del ser humano (2016, p. 
858). Aquí, sin embargo, también podemos encontrarlo en algún regis-
tro especialmente peyorativo, como en “dog-hearted” en The Tragedy 
of King Lear de Shakespeare (2005, p. 305), o amplificado mediante el 
uso de un diminutivo en la expresión: “doggy Iew” en su The Most Ex-
cellent Historie of the Merchant of Venice de (1600, f. [D4v]). Este do-
ble valor de la figura del “perro” tiene origen, según comenta Katarina 
Kekić, en la discordancia que existe entre el papel “positivo” que tiene 
su imagen “real” y la “negativa” que se aprecia, sin embargo, en los 
modismos y paremias que emplean el nombre, algo que se aprecia en el 
inglés, ruso o serbio (2008, p. 113). Muy interesante para nosotros es el 
ámbito árabo-islámico, donde “perro”, junto con “burro”, es el insulto 
más frecuente: en el iraquí comparar a una persona con un “perro” hiere 
profundamente su dignidad (Masliyah, 2001, p. 293). Como recuerda 
Sadok Masliyah, “perro” es el reproche más severo que puede dirigirse 
hacia los pueblos considerados impuros y profanos, pues, junto con el 
cerdo, es considerado animal impuro, lo mismo que sucede con los ju-
díos, que lo aplicaban a los gentiles, y en los Salmos se comparan con 
los malhechores (2001, pp. 293-294). En el árabe egipcio, por su parte, 
el sustantivo “perro” se usa como insulto (Enta kalb, “eres un perro”) 
y, muchas veces, viene precedido del vocativo “ya”, empleado para ex-
presiones despectivas: Ya, kalb! (Abdel-Naïm Assem, 2021, pp. 9 y 15). 
En expresiones como la egipcia: “lama yegy ebn el kalb habaho!” 
(“¡hijo de perra! ¡cuando venga lo mataré!), que se usan tanto contra un 
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hijo por haber hecho algo mal o, de forma más severa, contra algún 
ofensor de igual estatus, se aprecian tres connotaciones en su uso: ame-
naza, insulto y maldición (Abdel-Naïm Assem, 2021, p. 16). Este sen-
tido de la voz “perro” en el mundo islámico parece provenir del hadiz 
que transmite cómo el arcángel Gabriel dijo al profeta Muḥammad que 
los ángeles no entran en el lugar donde se alberga a un perro, aunque 
algunos juristas musulmanes teorizaron que su tenencia no era ilícita 
(ḥarām), sino detestable (makrūḥ) (Sharab, Sbaihat y Al Duweiri, 2013, 
p. 43). Se da, por tanto, cierta ambigüedad en algunas paremias árabes, 
como la que expresa: “más vale un perro amigo que un amigo perro”; 
donde se ve que, aunque el animal puede ser considerado fiel y amis-
toso, cuando la idea de “perro” se aplica a un ser humano pasa a ser 
claramente una imagen negativa (Sharab, Sbaihat y Al Duweiri, 2013, 
p. 44). En el caso de la paremiología y fraseología jordanas la imagen 
predominante es peyorativa, como animal “impuro, sucio, vil, intere-
sado, cobarde, ingrato y traidor” (Sharab, Sbaihat y Al Duweiri, 2013, 
p. 55). En forma de insulto se dice: Ibn al-kalb (hijo de un perro) o Ibn 
mīt kalb (sus antepasados, hasta cien generaciones atrás, fueron perros); 
en árabe egipcio: Ibn elKalb y Bent elKalb (hijo e hija de perro) (Abdel-
Naïm Assem, 2021, p. 13). Los proverbios árabes contienen muchas 
paremias en las que el perro presenta caracteres negativos: avaro o ta-
caño, ingrato, vil, etc., e incluso hay uno que reza: “Haced el bien, aun-
que sea a un perro” (Ould Mohamed Baba, 2012, p. 140). Para el caso 
concreto de concepto de “perro” en hebreo, el término no siempre es 
considerado en sentido negativo, lo que depende, una vez más, del con-
texto, pues aplicado al hebreo bíblico, se diferencia, por un lado, la idea 
de “perro” asociada al cuidado del rebaño, por tanto, positiva, mientras 
que, en diferente situación, se le muestra como salvaje y carroñero (Mi-
ller, 2008). 

Estamos viendo que en español el vocablo “perro” presenta una abundancia 
de significados “peyorativos y despectivos”, como dice Szyndler, aunque 
muestra, también, la misma ambivalencia que en otras lenguas y es una ex-
presión, además, de inteligencia, listeza e, incluso, sabiduría (Szyndler, 2018, 
p. 180). 
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En la España Moderna predominó, sin duda, la visión negativa. Así se 
ve en Sebastián de Covarrubias al explicar etimológica y semántica-
mente la voz “canalla”: “gente baja, ruin”, que llegó a significar “pe-
rrería” (“muchedumbre de perros”) (Real Academia Española, 2022). 
Dice en su Thesoro: 

Díxose canalla de can, perro, porque tienen estos la condición de los 
perros que salen al camino a morder al caminante, y le van ladrando 
detrás, pero si buelve y con una piedra hiere a alguno, ese y todos los 
demás buelven aullando, y huyendo (f. 185r). 

Lo mismo vemos en la América colonial, donde se produjo un intere-
sante traspaso del sentido negativo de la voz castellana “perro” a una 
palabra de origen, quizá, antillano, “cholo”, cuyo significado como im-
properio explicó el Inca Garcilaso de la Vega en sus Comentarios reales 
editados en 1609, y que tiene la misma connotación intolerante, exclu-
yente y racista del “perro” en el sentido que estamos expresando: 

Al hijo de negro y de india, o de indio y de negra, dicen mulato y mu-
lata. A los hijos d’estos llaman cholo. Es vocablo de las Islas de Barlo-
vento [Antillas Menores]; quiere decir perro, no de los castiços, sino de 
los mui bellacos y goçones; y los españoles usan d’él por infamia y 
vituperio (1723, p. 340). 

Sin embargo, en esta perspectiva sincrónica, el doble significado de la 
voz “perro” es especialmente interesante y puede dar lugar a una com-
prensión de los textos de hondo significado. Así, hay contextos donde 
aparece la consideración afectiva, como sucede en La Lozana Andaluza 
(1528) del judeoconverso Francisco Delicado (o Delgado), donde se 
aprecia, como explican Irene López-Rodríguez y Carlos Marín, la con-
sideración afectiva que podía tener en el ámbito del judaísmo como 
imagen de fidelidad y compañerismo, de manera que interpretan como 
evidencia de la condición conversa de la Lozana la circunstancia de que 
se negase a habitar una vivienda en la que había entrado con el pie iz-
quierdo y tras dar una patada a un perro (2018, p. 386). Sin embargo, 
en otros testimonios la palabra “perro” tiene una connotación contraria 
y es usada contra los judíos por el especial carácter afrentoso que podía 
mostrar en su espacio religioso y cultural. Así lo vemos en el libelo 
antijudío y anticonverso titulado Coplas del perro de Alba, de gran in-
fluencia en la literatura del Siglo de Oro español, impresa en los 
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primeros años del siglo XVI por Juan de Agüero de Trasmiera. Aquí el 
“perro” se emplea como animal especialmente “sucio” e “inmundo” 
para la cultura judía, de modo que es el fustigador implacable de los 
judíos españoles, a los que inquieta en toda ocasión y altera en sus ri-
tuales, liturgia y vida cotidiana (Martín, 2014 y Gillet, 1926). Esta obra 
tuvo su versión antimorisca, datada en Barcelona en 1578 (Martín, 
2014, p. 311), de modo que sirvió de azote a las dos religiones consi-
deradas enemigas por la sociedad cristiana en unos contextos históricos, 
además, que explican su difusión, pues si la versión antijudía se sitúa 
poco después de la expulsión de 1492, cuando el problema judío se 
transformó en otro converso aún más agudo, la versión antimorisca sur-
gió poco después de la Guerra de las Alpujarras de 1568-1571, cuando 
se empezaba a contemplar con fuerza el proceso de su expatriación. 

En la formación del insulto en español se advierten fácilmente conside-
raciones religiosas, en primer término, y culturales, en segundo. Lo ve-
mos claramente expresado en el testimonio del alférez Antonio de 
Erauso (Catalina, La Monja Alférez), que en un episodio vivido en Ita-
lia el año1625 pone en boca de un capitán de la caballería francesa una 
retahíla de palabras que asumen esta doble faceta de forma inequívoca:  

(..) lo cogió preso a el dicho alférez, y le dio de palos y lo trató muy 
mal de palabras diciéndole que era un judío, perro, marrano y lutero, y 
que iba por espía del rey de España, nuestro señor” (Ferrer, ed., 1829, 
p. 146). 

Es notorio que el contexto cultural de estos improperios es netamente 
español. 

Pero, aparte estos significados, hay un evidente carácter racista en el in-
sulto, lo que se ve cuando nos salimos del ámbito de la diferencia religiosa. 
En este sentido podemos apreciar que los gitanos fueron, también, sujetos 
del vejamen “perro”, como en Vera (Almería), en el año 1691, en el caso 
de un enfrentamiento por la venta de un caballo que desembocó en un “es-
pontáneo” ataque racista (Martínez Martínez, 2019, p. 224 y 2000, p. 86).  
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3. GENERALIZACIÓN DEL INSULTO: DEL VITUPERIO A LA 
MAUROFILIA 

En la España medieval el vocablo “perro” fue usado en una doble di-
rección como insulto que se lanzaban entre sí los cristianos y los mu-
sulmanes. Así lo expresa el orientalista Reinhart Dozy: “Avant cette 
époque, les Espagnols et les Arabes se traitaient brutalement de chiens; 
perro de moro, dissit l’Espagnol; calb [kalb] galicien, répondait 
l’Arabe” (1849, p. 654). 

El romance morisco y fronterizo, como manifestación popular de este 
enfrentamiento secular, reflejó con efectos arcaizantes la expresión 
“perro” y su asociación a “moro” o “cristiano” que se dirigían los anta-
gonistas en la fe. Así aparece en su doble variante en el Romance del 
rey Malsín, que transmite la gesta francesa de la Canción de Roldán, 
ambas de la primera mitad del XVI: “Allí salió un moro perro” (versión 
de Cambridge) y “allí salió un perro moro” (versión de Madrid) (Norton 
y Wilson, 1969, p. 36). Volvemos a verlo en Búcar sobre Valencia, 
donde este caballero marroquí expresa: “Aquel perro de aquel Cid pren-
derélo por la barba”; mostrando la doble afrenta del insulto y la acción 
ofensiva de “mesar las barbas” (Díaz-Mas, ed., 1994, p. 62). El Cid no 
escatima improperios a su rival y muestra la variante elaborada con alu-
sión a la herencia: “aquel moro hi de perro detenémelo en palabras” 
(Díaz-Mas, ed., 1994, p. 63). En Roncesvalles el insulto se elaboró de 
forma muy semejante a las que hemos observado en el habla actual de 
diversas lenguas, relacionándolo con el origen o nacimiento, lo que 
muestra su permanencia en el tiempo y su generalización: “Por Ronces-
valles arriba los moros huyendo van; / allí salió un moro perro qu’en 
mal hora lo parió su madre” (Díaz-Mas, ed., 1994, p. 159). Precisa-
mente, la cuestión de los orígenes va a ser determinante en la continui-
dad en castellano de la expresión. 

Finalizada la presencia del islam y del judaísmo en España, el vocablo 
“perro” fue usado de forma corriente como insulto hacia los moriscos 
y judíos conversos, como marca de exclusión, señalándolos mediante 
el añadido de un sustantivo caracterizador del insulto: “moro”, “judío”, 
“hereje” o “marrano”. La normalidad de este baldón en el habla 
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corriente se advierte en las palabras que fray Antonio de Guevara escri-
bió a cierto “amigo secreto” en una epístola de 22 de mayo de 1524, 
(1541, ff. 98v-100r): 

En lo que el otro día, señor, dixistes y porfiastes, así Dios a mí me salve 
e ayude, que ni os mostrastes caballero, ni christiano, ni aún cortesano, 
porque el christiano hace de presciar de la conciencia, y el caballero de 
la vergüença, y el cortesano de la criança, mas vos, señor, cometistes 
pecado, mostrasteos profiado y fuýstes notado de mal criado. Avién-
dose baptizado y a la fe de christo convertido el honrado cidi Abdu-
carim, y esto no sin gran trabajo de mo persona, ni sin gran contradición 
de toda la morisma de Oliva paresceos ora bien que, sin más ni más, le 
llaméis moro, le motegéys de perro y le infaméys de descreydo (…) 
Llamar a uno perro moro, o llamarle judío descreydo, palabras son de 
grande temeridad, e aún de poca christiandad, porque así como no ay 
en el cielo mayor título de honra que llamar a uno buen christiano, por 
semejante manera no ay so el cielo mayor denuesto que dezir a uno que 
es sospechoso ¿Qué mayor honra que llamar a uno hombre de buena 
vida? ¿Qué ygual infamia que motejar a uno de mala conciencia? En 
llamando a un convertido moro perro o judío marrano es llamarle per-
juro, fementido, herege y alevoso, desalmado y renegado, de manera 
que es mal tan fiero que sería menos mal al que tal dize quitar la vida, 
que no provarle aquella infamia. 

De las palabras de Guevara se advierte que, en la España de la temprana 
modernidad, el problema era dirigir el epíteto contra cristianos. 

En otro ejemplo de fecha algo anterior, la Historia de los reyes moros de 
Granada de Hernando de Baeza (ca. 1516)79, advertimos de forma muy 
gráfica el paso del oprobio “perro” de insulto inconcreto y corriente al 
motejo específico de “descreído” o “relapso”. La primera forma se ve ní-
tidamente en el insulto que el emir Abū l-Ḥasan cAlī dirigió a su hijo Sacd 
(más tarde bautizado como don Fernando de Granada y asimilado a la 
nobleza castellana), el mayor de los dos hijos que tuvo con la sultana So-
raya (Turayya), de origen cristiano, al negarse a ir en una mula a la prisión 
de Salobreña, junto con su padre y su hermano Naṣr, por mandato de su 
tío Muḥammad XII al-Zagal, que acababa de usurpar el trono. La frase 
recogida por Baeza es: “Cavalgad, hi de puta, perro, que, pues vuestro 
padre va en una azémila, bien podéis vos yr en otra” (1863, p. 86). 

 
79 Título según el manuscrito Escalante-Portilla (Delgado Pérez, 2018, p. 34). 
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En este contexto histórico-literario y por boca del emir, Baeza expresa 
una maldición contra Sacd en consonancia con los modos habituales del 
habla en el tiempo y en el entorno cultural de quien lo emite y, por tanto, 
la expresión “perro” sirve al efecto de ofrecer realismo y verosimilitud 
a la escena y tiene el sentido de “vil”, “canalla” o “despreciable”. Se 
acompaña, además, de “hideputa”, calificativo que solía preceder al de 
perro para dotarlo de efectos manifiestamente infamantes, como se 
aprecia en las palabras de Giovanni Miranda en sus Osservationi de 
1566, donde, entre los apelativos polisémicos que pueden entenderse 
con carácter admirativo o injurioso, dependiendo del tenor o contexto 
de la frase, trata la voz “hideputa”, que tenía como marca ofensiva el 
verbo andar (conjugado “andad”), que “sirve a la palabra injuriosa” 
junto con la preposición “para”, en el ejemplo: “andad para vellaco” o 
“andad para ruin”; y enumera una lista de posibilidades del mismo cariz 
entre las que cita: perro, moro, judío, ladrón, hereje y puto, que son: 
“las palabras injuriosas que comúnmente ellos [los castellanos] dicen” 
(p. 300). 

La asociación “hideputa” con “perro” era frecuente y, como vemos en 
Miranda, enfatiza la expresión mediante la relación entre dos palabras 
de semejante cariz injurioso. Aparece igual en el Colloquio de Tymbria 
de Lope de Rueda, donde se exclama: “¡Oh, hí de puta, perro! ¡Qué 
diligente moço!” (1895, p. 272). 

Una connotación maurófoba más clara presenta, en principio, la otra 
forma del insulto “perro moro”, la que aparece en la versión de la His-
toria de Baeza de la copia que he llamado Escalante-Portilla. Aquí, 
cuando el autor relata la salida de la Alhambra de los negociadores 
cristianos tras la Capitulación de Granada, dice: “Salieron del palaçio 
cabalgando en sus caballos, y el caballero perro moro que los avía 
traído yva con ellos” (Delgado Pérez, 2018, p. 62). En este fragmento 
la expresión “perro moro” parece un añadido de copista y no aparece, 
como decimos, en la otra versión completa de la Historia que se en-
cuentra custodiada en la Real Biblioteca de Madrid (RB II/2503)80. 

 
80 La he estudiado en: Delgado Pérez, 2020. 
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Como he comentado en otro lugar (Delgado Pérez, 2021, p. 913), el 
caballero moro aludido veladamente por Baeza podría ser Aḥmad cU-
laylaš (de cUlaylaŷ, el Elchecillo o Renegaditillo), es decir, un elche o 
converso cristiano al islam que participó activamente en las negocia-
ciones entre el último emir granadino, Muḥammad XI (Boabdil) y los 
Reyes Católicos. Fue considerado espía de estos dentro de la corte na-
zarí y, tras la caída de Granada en manos cristianas, dio origen a una 
próspera familia conversa que hizo fortuna con los bienes adquiridos 
gracias a su ambigua posición en la corte musulmana. El apodo en di-
minutivo, cUlaylaš, propio del andalusí, parece aludir a ciertas intencio-
nes despectivas (Seco de Lucena, 1960, p. 160). En el contexto histórico 
de la redacción de esta copia Escalante-Portilla, hacia la mitad del siglo 
XVI, la inserción del copista parece estar aludiendo no tanto a la con-
dición musulmana del motejado, sino a la de converso, de modo que el 
peyorativo “perro”, descalifica al personaje por su situación “advene-
diza” en la sociedad cristiana, de igual modo que su apodo personal, 
cUlaylaš, lo señalaba en la sociedad musulmana. La voz “perro”, ade-
más, se inserta en una frase de notable significado maurófilo: “el caba-
llero moro”, que tuvo amplio eco en el romance fronterizo con el fin de 
mostrar a los moros como dignos rivales de sus adversarios cristianos 
(Villalobos Lara, 2010). Así, el copista la emplea de forma especial-
mente maliciosa para anular el efecto positivo que tenía la frase en el 
texto original. Algo semejante se advierte en uno de los romances más 
populares del ciclo fronterizo, el de Abenámar que, precisamente, es 
citado por Baeza en su crónica, otorgándole entidad histórica (Salicrú i 
Lluch, 1998b, p. 744). Allí, la buena reputación y reconocimiento de 
este caballero Yahya Abenámar (Salicrú i Lluch, 1998b, p. 745) entre 
los cristianos no le libra del improperio: “Abenámar, Abenámar, moro 
de la morería, / hijo eres de un moro perro y de una cristiana cautiva” 
(Díaz-Mas, ed., 1994, p. 143). 

Con el tiempo, en castellano, el insulto fue extremando su significado 
islamófobo, lo que se aprecia al extenderse, de manera ciertamente ma-
lintencionada, a la figura del Profeta. Así aparece en el Vejamen escrito 
por Martín Chacón con motivo de una justa poética que tuvo lugar en 
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Toledo en 1608, en la que participó Lope de Vega: “Que a san Iuan 
puede hazer fiesta / perro, y moro, y aún Mahoma (1609, f. 79r)”. 

Precisamente en el teatro de Lope es fácil advertir cómo, avanzando 
hacia el XVII, el concepto de “perro” se asociaba con normalidad a 
otros muy negativos en su tiempo, como en El amigo por fuerza, donde 
el insulto refleja, por un lado, la baja condición social del motejado y, 
por otro, la diferencia religiosa: “ni soy perro, ni villano, / yo sé que 
tengo más fee / que vos, desde que tomé / la que tengo de christiano” 
(1614, f. 176v). Por ello, vemos expresado de forma corriente el impro-
perio en boca de varios de los personajes de sus comedias, como los 
que dirige en El Amete de Toledo el enojado Gaspar Suárez a un humi-
llado esclavo Amete, que protesta: “¿Palos, christiano, a un hombre 
bien nacido?”; sin poder evitar la retahíla: “Perro, vellaco, bárbaro, in-
solente” (1617, f. 72v). Y aunque Amete asesina a la voz de “perro” al 
molinero que lo reconoce cuando logra liberarse de su amo, este antes 
había empleado el aumentativo “perraço” al descubrir a Amete en su 
disfraz (1617, ff. 74r-74v), pues su doble condición de infiel y esclavo 
merece una forma extremada del epíteto. Para entonces ya había pasado 
a ser común, también, en femenino, pues ya no se calificaba a antago-
nistas en un enfrentamiento campal, sino en una contienda social. Lo 
vemos en el motejo de “perrona” que, en Los melindres de Belisa, dirige 
Lisarda a Celia, que andaba disfrazada de la esclava Zara, a lo que aña-
dió un “perra disimulada”, que pone en contraste una buena cualidad 
tradicionalmente atribuida al “can” (la fidelidad), con una marca nega-
tiva (el fingimiento) que anula todo sentido positivo del concepto 
(1617, f. 295 v).  

La atribución de cualidades “perrunas” al moro antagonista alcanzó, para 
entonces, dimensiones verdaderamente racistas, pasando de la metaforiza-
ción en torno a cualidades psíquicas o morales a la construcción de otras 
que igualaban las condiciones físicas del hombre con las del animal, con-
cretizando mejor la imagen propuesta. Un ejemplo lo vemos en Del casa-
miento en la muerte, de Lope de Vega: “hazed que no me desangre / que 
el moro es perro y podrá, /sacarle si cerca está /por el rastro de la sangre” 
(1605, pp. 81-82). 
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4. CONCLUSIÓN 

El zoomorfismo “perro” ha servido y sirve aún en diferentes lenguas y 
culturas como injuria especialmente oprobiosa, independientemente de 
algunas cualidades positivas atribuidas al animal. La forma específica 
“perro moro” es una expresión que señala la diferencia religiosa del 
injuriado, pero, también, su diferencia racial, étnica o cultural, lo que 
transforma el insulto genérico en una expresión de marcado sentido ra-
cista, xenófobo y excluyente. 

La permanencia y evolución en el tiempo de la injuria “perro moro” en 
España me lleva a la reflexión de Judith Butler:  

El insulto racial es siempre citado desde algún lugar, y, al hablar de él, 
uno se une a un coro de racistas, produciendo en aquel momento la 
ocasión lingüística para una relación imaginaria con una comunidad de 
racistas históricamente transmitida (2004, p. 138). 

La lengua une a las comunidades de hablantes, pero, también, como 
señala Butler, permite diferenciarse de los otros y encontrar en las ex-
presiones del lenguaje la forma de mantenerlos al margen señalando su 
diferencia mediante rasgos que los distinguen, especialmente si estos 
los acercan a una condición animal que los deshumaniza. 
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