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E. MARTINO

Rൾඌඎආൾඇ

Se hace una nueva consideración de los topónimos riojanos que hace ya más de medio 
siglo estudiara el Prof. Alarcos Llorach y se ofrece otra variante de interpretación para los 
mismos.

Aൻඌඍඋൺർඍ

We revisit the toponyms from La  Rioja studied by Prof. Alarcos Llorach over half a 
century ago and we provide a variation about their interpretation.

Más de medio siglo después de la publicación de las “Apuntaciones” nos disponemos a  
una benévola revisión de las mismas con la advertencia de que es el tiempo transcurrido ya desde 
su publicación el que nos pone rampa favorable hacia esos temas de toponimia. De tal modo que 
la fecha actual deberá incorporarse a la fi rma del presente trabajo en nombre del progreso de la  
ciencia  llamada toponimia. En concreto exploraremos la vigencia del calco hidronímico del tipo 

, puesto en marcha, por así decirlo, por nosotros.

 Aඅඁൺආൺ. 

Conscientemente rechazaríamos la - - con que suele escribirse el nombre de este río, 
como relacionando con  Alhama de Granada, sin que nos conste la relación que se supone con 
aquella población. Se ha recurrido al artículo árabe  al, ignorando al menos por lo que hace al 
río, el radical hidronímico -, -, prerromano que ha fundado tantos hidrónimos compuestos y 
topónimos de base hidronímica, en toda la península. El mismo  se repite  por la península. 
Y con el radical -, -, se han formado , , , ,  , , , 

, , entre otros muchos, formando el conocido compuesto.
Aun la cuenca del  nos ofrece algún ejemplo del mismo radical pues nace en la 

Sierra de  (Soria) y se une al Ebro en , que parece incluir - como radical (Ver  
siguiente).

Como segundo elemento de  señalamos el radical - - a su vez hidronímico. 
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Relacionado con -, de  donde , “lluvia”, lo vemos en río  (Cáceres), rivera de 
 ( Zamora) y probablemente , la sierra,  de la que se desprenden arroyos en torno. 

También,  ( Palencia). 
Un paraje del río Deva próximo a Potes lleva el nombre de , que no signifi ca lo 

que suena sino “río dios”, lo mismo  que  dice  .  

 Aඅൻൾඋංඍൾ (Aඅൻൾඋංඍ).

Pueblo junto al río Iregua. Se repite como nombre de arroyo, río y pueblo en Cádiz. No 
vemos aquí - como artículo árabe sino el conocido , propiamente hidrónimo compuesto 
( ) dotado del doble sufi jo prerromano - - -, el primero hidronímico, el segundo 
abundancial. Es un hecho frecuente el que un hidrónimo dé origen a un topónimo, que ha de 
sobrevivirle, mientras el río cambia de nombre. El sufi jo -  puede ser un residuo de la forma 

,  propiamente hidrónimo. Este, formando compuesto con aqua, pudo producir , río en 
Cantabria y topónimo menor frecuente en Cantabria y más en Asturias. Advertimos que, aunque 
hubiere sido  la forma documental más frecuente, se mantiene la explicación dada por la 
fácil alternancia .

Aඅൿൺඋඈ.

Situado hacia la confl uencia del Alama y el Ebro, nada extraño que tome nombre del agua, 
pero sorprendente que lo pueda tomar de los dos caudales, aunque fuera por simple coincidencia 
con el tema del agua. Del  pudo tomar - y del Ebro el radical -, que deducimos como 
atribuido al Ebro por  . Faltaría solo indagar si el componente , testimoniado en el siglo 
XII (ALARCOS, 477) pudo surgir a partir de - a causa de una v- labiodental

En realidad se constata que la - de - hidrónimo, que pudo pasar a -, como en 
, de   (BELDA, , a. 831) y otros varios dispersos, que son topónimos, p. ej., 

en Burgos, también pudo pasar a - , como Fuente la , en  Valdeón, que derivamos de 
- con reduplicación de la inicial, fenómeno curioso y conocido tratándose de hidrónimos. En 

 Oviedo capital, Arroyo del , hidrónimo y sin conexión alguna con torre de faro.
Al sur de Lugo y en la raya de  Orense y Pontevedra, la Sierra del ,  con su Pico , 

divisoria de aguas entre los afl uentes del Miño y ríos costeros.  Y aun su puerto de montaña, que 
no de costa, Puerto del . Aunque la disección lingüística pueda parecer complicada, lo será 
solo  de  nuestra parte, como reconstrucción de lo que hubo de ser una conjunción semiconsciente  
de radicales de agua fl otantes en una esfera lingüística determinada que se asocian y disocian 
sobre aquel elemento, el más esencial en la vida.

 Aආൻൺඌൺඎൺඌ  (Aආൻൺඌ  Aඊඎൺඌ). 

 Aunque suele interpretarse  por el adjetivo latino, lo que no es en sí convincente, 
porque  supone un contexto, que en toponimia no se da, se ha de acudir a un céltico 
(HOLDER). Según cierto glosario medieval, dice: , “entre arroyos”. 
Existe además la forma con - -, , bien conocido  por compuestos, p. ej., -  (< Salia-
ambre) y en latín , “lluvia” etc. En fi n,   es un calco latino con  del  
hidrónimo  céltico , “arroyo”.
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 Aඋඇൾൽඈ  (Aඋඇൾඍඈ).

No el “arenal”, aunque sí están emparentados. El radical -, incluido en , y que 
parece provenir de -, -, experimenta un desarrollo en - -, que da lugar a , el río de 
Florencia, cantado por Dante. Si  recibe el sufi jo - , que expresa abundancia, dotación, 
tenemos , de donde obviamente,  . En Vizcaya, río , es calco hidronímico 
prerromano mediante el conocido - , “agua”, que nos puede volver a .

En  Picos de Europa, , majada. En Cabrales, , y en  Sajambre, río 
. Como la - inicial suele pasar a -, tenemos también  y , sin -. Puente El 

, en el  Cares. Río  (Asturias). El Cabo de  queda bajo sospecha de  y 
sugerente para la Historia.

Cൺൻൾඓඬඇ (ൽൾ Cൺආൾඋඈඌ).

No se halla en alto sino junto al río Leza, ni viene de un supuesto * , aunque este se 
postule para explicar el común  como cerro. En , propiamente , tenemos 
calco latino con  del prerromano , incluido en  (Caso, Asturias). Y 

  remite a .
El radical , hidrónimo prerromano, designa una aldea de Amieva (Asturias) junto 

al Dobra, bajo la Sierra de , y aun da nombre al , un formante del Carrión ( Palencia). 
Se formó calco hidronímico  (La , puente del Órbigo) y  (Burgos), 

 (Asturias). Del mismo , por evolución, pudo venir – , que, mediante, el calco 
latino con , da , vulgarizado  (Logroño, Burgos, Santander, Asturias, Lugo, 
Valladolid).

También con - etimológica,  parece calco prerromano de - y el conocido 
- - también hidronímico. Probablemente el mismo  se perfi la en  ( Zamora). 
Queda todavía el fi nal - -, que requiere un tratamiento especial. 

  Cൺඅൺඁඈඋඋൺ  (Cൺඅൺඎඋඋංඌ).

Sobre  , topónimo difícil, en Estrabón (III, 4, 10) ,  Alarcos termina 
con la pregunta si será acaso “pueblo de las alturas”. En realidad lo vemos en la ribera derecha 
del Ebro, frente a la confl uencia del río Ega. Y lo que más echamos en falta es la consideración 
de otros  , cuyo cotejo podría despejar un denominador común, y no solo en el campo 
semántico sino hasta en el fonético, de acuerdo con los condicionantes del medio lingüístico en 
que se hallan.

Avanzando hacia el sur, hallamos  Calahorra de Boedo en Herrera ( Palencia) junto al río 
Boedo.  Calahorra de Campos, a la izquierda del Carrión, cerca de la confl uencia con el  Ucieza. 
Pico  Calahorra  (Soria) en el origen del río Caracena. La  Calahorra, entre las numerosas fuentes 
del río Guadix, en Granada,  en particular, el Barranco del  ( -).

A la vista de los ejemplos parecen desvanecerse las hipótesis que gravitan sobre un 
único  ejemplo, el de La  Rioja. Como que se reafi rma el sabio principio: “El que vio uno, no vio 
ninguno; el que vio muchos, vio uno”. Sobre todo, los   que pertenecen a manantiales 
no es probable que signifi quen sino la realidad del agua, tratándose de topónimos prerromanos, 
es decir, de una época en que el agua era  tenida por una diosa. Nos remitimos al lugar en que 
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tratamos de la preeminencia  del agua  como base de la toponimia primitiva.
En el plano de la forma veríamos un ejemplo del calco hidronímico tipo , 

también puesto de relieve por nosotros. Aquí sería  el compuesto - -, hidrónimos ambos 
y prerromanos. Pues -, - es un radical  hidronímico bien conocido, tratado en otra parte. 
Queda por explicar el intermedio - -, propio de la  forma grecolatina, quizá del componente 
latino , aunque muy tempranamente sonorizada la - -. 

 Cൾඋඏൾඋൺ.  

No de , antes bien un compuesto hidronímico de , nombre de río 
(Galicia, Asturias, Gerona) y el hidrónimo  , el de  , evolucionado a , o sea, calco 
hidronímico. , también en , no de , “huesos” en latín, como tampoco el  
monasterio de  (*  > O-sera) en Orense. Ver  abajo, en  . 

 Fඈඇർൾൺ. 

Ejemplo nítido del calco latino ( ) con la advertencia de que  no es en latín 
únicamente “manantial” sino “corriente de agua”, lo mismo que ,  . 

 Hංඇൾඌඍඋංඅඅൺඌ. 

Tratándose  de un conjunto de viviendas rupestres, no cabe duda: , del latín 
, en diminutivo, “ventanitas”. Nada de la , o retama.

 Mൺඇඌංඅඅൺ (Mൺඌංൾඅඅൺ?).

Nombre que se repite,  que  no resulta fácil  para  los intentos habituales a base de oído 
y que nos  parece paradigmático  en cuanto ejemplo del calco hidronímico. En él concurren dos 
radicales de agua prehistóricos y posiblemente de los más antiguos en España: -, de , 
y - de    ( ). En el Esla tenemos    de las Mulas y   Mayor ( León). Y 
en la Edad Media su forma normal es  ( ). También en  León conviven sus dos 
radicales - y - en hidrónimos: y  

 proviene de . La forma - parece ser evolución de - en tanto 
que –  lo es de – . No es extraño que  , en La  Rioja,  ocupe una confl uencia 
múltiple. En Cantabria el apelativo , aplicado a pastizal, indica la presencia  consustancial del 
agua.

 Nගඃൾඋൺ  (Nගංൺඋൺ).

Su conexión con el río  nos orienta hacia el hidrónimo puesto que la población 
toma el nombre del río y no viceversa, al menos en origen. Solo por ignorancia del nombre 
del río y en comunicación superfi cial se suele decir: “el río de ...”, dando el nombre del pueblo 
próximo, siendo así que, a la inversa, el pueblo lo tomó del río, con lo cual se acierta sin saber.

En griego tenemos , “fl uir” y en latín , , “nadar”. En el pueblo  del 
inmediato Burgos contemplamos un - que no excluye las  fuentes, antes las llama -, evidente 
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calco hidronímico entre latín y un idioma prerromano. En segundo lugar,  contiene - , 
que es también hidrónimo, p. ej., , río en Huesca, y que, tras de de acompañar frecuentemente 
a otro hidrónimo en segundo lugar, se pudo convertir en mero sufi jo de hidrónimos, p. ej., , 
como veíamos anteriormente  (DAUZAT, , 139).

El mismo fi nal -  de  no es diminutivo sino también hidrónimo y paralelo al 
-  de . Baste recordar ejemplos como Fuente , de , repetido en  Sajambre 
( León) un calco prerromano del para nosotros clásico - . 

 Vൺඅൽൾආൺൽൾඋൺ. 

De entre los muchos - elegimos este porque los demás elementos del compuesto 
- -, , se repiten, con leves variantes, en  otros  topónimos de la región: , Puente 

. * - es radical hidronímico prerromano (POKORNY) de donde el latín  
“húmedo” (WALDE-HOFMAN).

 Vൺඅඏൺඇൾඋൺ.  

Nombre de arroyo, afl uente del Najerilla, que se ha  de suponer anterior al santuario. 
Este se debe probablemente al traspaso de un culto precristiano al agua al culto a  la Virgen, como 
vemos en otras muchas advocaciones. De hecho   es hidrónimo  perromano compuesto, 
en el que  distinguimos como radicales: -, - - aparte del fi nal - , que dan Balbanera. Sobre 
el fi nal  – ,  ver   .

Se trata de un calco típico y manifi esto. El radical -, -, es hidronímico y prerromano, 
del cual derivan en latín palus, “laguna” y , “llover”. Ver   a continuación. En cuanto 
a -, del que puede provenir , lo vemos en , en el vecino Iregua, que responde 
a , compuesto de radicales hidronímicos  bien conocidos.

Nos apartamos aquí de un  proveniente de , , latino. Resulta sorprendente 
que no se hayan deslindado por los lingüistas en el vasto campo de la toponimia un  derivado 
de - y el , que es dependiente del latino , a pesar del ingente número de los ejemplos 
y de su diferencia en muchos casos, pese a la asociación que los puede vincular. Como si la 
interpretación se hubiera mantenido en la más palmaria superfi cialidad. Lo comprobamos otra 
vez en el topónimo , un equívoco omnipresente, por lo que hace a su  etimología.

 Vൺඋൾൺ (Vൺඋൾංൺ).

En Logroño, en la confl uencia del Iregua con el Ebro. Ya en Estrabón,  como . 
Para Alarcos, acaso el nombre derive de un onomástico VARUS.  Pero nosotros proponemos 
el hidrónimo prerromano  Vara bien conocido, el cual parece derivar de * -, alternancia del 
mismo - de sobra conocido. 

Encontramos  , nombre de arroyo  en un afl uente del Dobra (Cangas de Onís) y en 
topónimos de base hidronímica: Sen de la   (Pontón). También  su  calco latino , 
por más que escrito con - -, en  río   y  río Las   (Llanes) y  (Asturias) 
y río  ( León). Curiosamente lo vemos en compuesto con - en el arroyo , 
afl uente del  Cea, con topónimo ( León). Además, atribuimos a este   el frecuente .
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     Vංඅඅൺඅൻൺ ൽൾ  Rංඈඃൺ.  

Situado entre arroyos, a derecha del Ebro. Como un test  para nosotros en el doble 
sentido de su extensión por toda la península en cuanto a  y de su signifi cado, en particular 
del mismo . Es evidente la presencia de la  romana, la rústica y la urbana, incluso 
la medieval, pero se trata de analizar si es un vocablo único. En el Pirineo existe  y en 
Lugones, en el centro de Asturias, mientras que al oriente vemos  y . Estos 
pueden proceder de * , mejor, * . Por otra parte, , en castellano, hubiera 
evolucionado normalmente a . Pero, aun en Asturias, vemos  hidrónimo en Coaña y en 
Corvera de Asturias. Y en plenos  Picos de Europa, en paraje que excluye toda posible , mana 
la Fuente  (LUEJE, , Índice).

El radical -, -, hidronímico del cual derivan en latín palus, “laguna” y  , 
“ ”, es posiblemente uno de los más prolífi cos en toda la península.  La citada ,  
mejor , que derivamos de  *  se halla en plenos , o desfi ladero del 
 Sella, siendo así que  deriva de , testimoniado en la Edad Media en la misma zona 
(BELDA, ). En castellano  pasó a  en la misma región,   y  a  , 
hidrónimo y topónimo,  más  ,  Peña .

Junto al calco latino con , , , tenemos con rio: , ríos en 
Cantabria, Burgos y al centro y sur de la península, más el  (Zaragoza) sin olvidar el 
topónimo. Pero son muchos más en número los calcos prerromanos, de   ( )  a 

. Son tantos que posiblemente  superan en número a las villas de  población.  
 
Rioja. Contamos con un nombre antiquísimo del Ebro, que fi gura en Avieno como 

 ( , v. 505). El término, idéntico al latín ,  es hidrónimo y se explica 
por el radical * -, * -, que signifi ca “fl uir”. Son sus derivados, topónimos de base hidronímica, 

 y   (Cantabria). Y en caso que el acento recaiga en la inicial, tenemos , que 
pasa por evolución a , como vemos en . En  León existe  . En fi n, el 
compuesto latino con  nos da  .




