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EL IMPACTO DEL CULTO A SAN MILLAN EN EL 
NACIMIENTO DE LA LENGUA ESPANOLA EN 

VALDERREDIBLE, CANTABRIA (ESPANA) 

Resumen 

En el presente articulo idenTifico Ia presencia de algunos rasgos LingiifsTicos en Ia 
Toponimia canTabra COil elfin de proponer que Ia aparente irradiacion de estos rasgos 
desde Valderredible (una region de wzos 300 km2 ubicada en e/ extremo sur de Ia Comu
nidad Autonoma de Cantabria, EspGiia), y por extension La irradiacion de Ia naciente 
lengua espwiola, fue el resultado de haberse esTablecido a/If w1 imporTante foco de 
peregrinaje. Este foco de peregrinaje empezo a prosperar en e/ siglo VI tras insta
larse en una de las iglesias rupestres de Valderredible wz ermitaiio //amado Emiliano 
(n. 474-m. 574 }, mejor conocido como San Millan, cuyo culto de devocion fue ampliado 
durante los siguientes siglos por una comunidad de anacoretas. Explico que el prestigio 
asociado con el culto a Millan en Valderredible habrla sido un aspecto fundamental 
en Ia diseminaci6n de tendencias lingiifsticas arcaizantes que habrfan contribuido a 
La formacion del caracter arcaizante del espwiol. 

Palabras clave: nacimiento del espafio/, culto a San Millan, Cantabria, Valderredible, 
iglesias rupestres 

Abstract 

In this article I identify the presence of Linguistic features in Cantabrian toponyms 
in order to suggest that the apparent diffusion of these features from Valderredible 
(a region of some 300 km2 situated in the extreme south of the Autonomous Commu
nity of Cantabria, Spain), and by extension the diffusion of the nascent Spanish 
language, was the resulT of the establishment there of an imporTant pilgrimage center. 
This pilgrimage center began to flourish in the 6'h century after one of the rock-cut 
churches of Valderredible was inhabited by a hermit named Emilia no, better known as 
San Millan, whose cult of devotion was continued during the following centuries by a 
community of anchorites. I explain that the prestige associated with the cult to Millan 
in Valderredible was a key fac tor in the dissemination of archaisms that contributed 
to the formation of the archaic character of Spanish. 

Keywords: birth of Spanish, cult to San Millan, Cantabria, Valderredible, rock-cut 
churches 
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Los trabajos dedicados a Ia historia de Ia lcngua espanola han trazado su 
evolucion dcsde Ia introduccion del latin en Ia Peninsula Iberica en los ultimos 
siglos antes del nacimiento de Cristo basta Ia epoca en Ia cual cl latin peninsular 
se transformo en el espana! ( o castella no). Sin embargo, que dan importantes 
cuestiones sabre el nacimiento del espanol, en particular con respecto a Ia iden
tificacion de Ia region dondc tuvo sus raices. En el presente articulo identificare 
Ia presencia de algunos rasgos linguisticos en Ia toponimia cantabra con elfin 
de proponer que Ia aparente irradiacion de estos rasgos desde Valdcrredible 
(una region de unos 300 km2 ubicada en el extrema sur de Ia Comunidad 
Autonoma de Cantabria, Espana), y por extension Ia irradiacion de Ia naciente 
lcngua espanola, fue cl resultado de haberse establccido alii un importante 
foco de peregrinaje. A partir de evidencia arquitectonica y textual, demuestro 
Ia existencia de cste foco de peregrinaje en mi libra, El culto a San Millim en 
Valderredible, Cantabria: Las iglesias rupestres y Ia formaci6n del Camino de 
Santiago .' En este libro explico que el tnifico de peregrines empezo a prospcrar 
en cl siglo Vl tras instalarse en una de las iglesias rupestres de Valderredible 
un crmitafio llamado Emiliano (n. 4 74-m. 574), mejor conocido como San 
Millan, cuyo culto de devocion fue ampliado durante los siguientes siglos por 
una comunidad de anacoretas.2 Es en el periodo en el cual el culto a Millan 
florece en Valderrcdible cuando el latin bablado iba adquiriendo los rasgos 
que lo distinguirfan de otras lenguas romanicas. La huella del anacoretismo 
en Valderredible se encuentra aun en Ia toponimia de Ia region, rcvelando asi 
que el impacto del culto cmiliano tuvo una dimension linguistica. El prestigio 
asociado con el culto a Millan en Valderrediblc pudo haber sido un aspecto 
fundamental en Ia di scminacion de tendencias linguisticas arcaizantes que 
contribuyeron a Ia formacion del caracter arcaizante del espana!. 

Varios factores explican por que es logico llegar a Ia conclusion de que 
el cspafiol nacio en cl sur de Cantabria. Debido a La fecha temprana de La 
romanizacion de Ia Peninsula, ellatin que se introdujo (csto cs, el latin vulgar, 
o hablado) era arcaico en comparacion con el latin que se Llev6 a regiones 
romanizadas posteriormente. EL latin vulgar de Ia Peninsula mantuvo mas 
formas arcaicas que el latin vulgar de otras rcgiones de Ia Romania debido a Ia 
ubicacion de Ia Peninsula en Ia periferia del Imperio. El latin vulgar arcaico se 
mantuvo en mayor grado en Cantabria que en otras regiones peninsulares mas 
urbanizadas por los romanos. Un impacto complcmentario en el nacimiento del 
espanol tuvo par causa Ia lengua vcmacula cantabra, un idioma prerromano que, 

1 Gregory Kaplan, £ 1 cullo a San Millan en Valderredible, Cantabria: Las iglesias rupestres y Ia 
formacion del Camino de Santiago, Santander, Gobiemo de Cantabria, Consejeria de Cultura, Turismo 
y Dcporte, 2007. 

2 Las siete iglesias rupestres de Valderredible se conocen segun los nombres de los pueblos eercanos: 
Ia de Arroyuelos, Ia de Cadalso, Ia de Campo de Ebro, Ia de Santa Maria de Valverde, Ia de Vi llaes
cusa de Ebro, Ia de San Migue l de las Presillas (actualmente en Ia provinc ia de Burgos) y Ia de San 
Martin de Villarcn (aetualmente en Ia provincia de Palencia). 
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en parte debido a una limitada urbani zacion, se seguia bablando en Cantabria 
mucho tiempo despucs de Ia introduccion del latin. La mezcla de esta lcngua 
vernacula con el latin, e l germen del latin vulgar cantabro, dejo una impronta 
cantabra en Ia formacion del espafiol, de Ia cual algunas hue ll as todavia se 
conservan en el espaiiol yen el habla actual cantabra (o montanes). E l impacto 
de Ia lengua vcrmicula cantabra tambien sc siente en Ia naturaleza de esta 
inftuencia, en particular en cuanto Ia indole de los rasgos vernaculos que se 
mezclaban con e l latin era arcaizante (por ser rasgos prerromanos), lo cual 
rcforzo Ia tendencia arcaizante del latin que se hablaba en Ia region. 

El hecbo de que Ia comunidad centrada en las iglesias rupcstrcs de Valde
rredible fioreciera durante Ia transicion del latin vulgar al espaiiol pucde consi
derarse un motivo de Ia conservacion y diseminacion de arcaismos linguisticos 
que se revelan en varios toponimos cantabros. Estos arcaismos habran formado 
parte del babla de los anacoretas que desarrollaron el culto a las rcliquias de 
San Millan durante el medioevo temprano. Un toponimo que aparece con 
frecuencia en las cercanias de Valderredible es Campoo, eJ cual forma parte 
de varios lugares: e l municipio de Campoo de Suso (unos 35 km. al noroeste 
de Valdcrredible); el municipio de Campoo Cabucrniga (unos treinta km. al 
noroeste de Valderrediblc); cl municipio de Campoo de Yuso (unos 25 km. al 
norte de Valderredible) ; el municipio de Campoo de Enmedio (unos 25 km. 
al noroeste de Valderrediblc); Ia ciudad de Aguilar de Campoo (en Ia actua l 
provincia de Palencia, unos dicz km. al oeste del extremo occidental de Valde
rredible). Ademas, hay que incluir en esta lista el toponimo Valle de Campoo 
que, junto con Valderrcdible, forma el sur de Cantabria. E l toponimo Campoo 
muestra un rasgo, esto es, Ia falta de diptongacion de Ia vocal velar media 
breve (0) ante una semiconsonante palatal (o Ia yod [j]), que lo distingue de 
toponimos en otras regiones cuyas hablas pasaron por una evolucion diferente 
a Ia del castellano. 

Como asevera Ramon Menendez Pidal, durante Ia transicion del latin a! 
romance Ia diptongacion de 6 ante [j] ocurre en "todas las rcgiones que rodean 
a Castilla".3 Debe scfialarse que los ejemplos que se mencionan a continuacion 
son casos de lo que Menendez Pidal clasifica como Ia yod tercera,4 una yod que 
normalmente produce Ia metafonia en cl castellano, impidiendo asi Ia dipton
gacion (por ejemplo, PODIU>poyo), mientras que no Ia impide en el aragones 
(por ejemplo, PODIU>pueyo) y elleones (por ejemplo, MODIU>mueyo) . Entre 
los cjemplos de Ia diptongacion de 6 ante [j] no castellana se incluyen (Los) 
Argiiellos (que se dcriva del latin ARBOLEOS), el nombre de una comarca (y 
de una montana) en cl norte de Leon, (Los) Fueyos (que se deriva del latin 
FOVEU), el nombre de una poblacion en el sur de Asturias, y Beranue (que 

3 Ramon Menendez Pidal, Origenes del espaiiol, 6• ed., Madrid, Espasa Calpe, 1968; p. 143. 
4 Ramon Menendez Pidal, Manual de gramatica hist6rica espanola, 12" ed. , Madrid, Espasa-Calpc, 

1966; pp. 47-48. 
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se deriva del latin VERAN6I), el nombre de un pueblo en el Alto Aragon. 
Otro caso cs el de Caracuey (que se deriva del latin CARACCI), un toponimo 
mencionado por Rodrigo Jimenez de Rada en el siglo XIII para denominar un 
pueblo cerca de Ciudad Real.5 Ademas, segun Menendez Pidal, "en todo el Sur 
peninsular existia Ia diptongacion ante yod" .6 

Sin embargo, en Cantabria el toponimo CAMP6DIUM, que tambien 
contiene una yod tercera, da origen a Campoo, una forma que no muestra la 
diptongacion de 6 ante [j). Si cste toponimo hubicra pasado por la diptonga
cion que caracteriza las hablas de las regiones vecinas a Cantabria, el resultado 
hubiera sido Campueyo. La forma que se produjo, Campoo, mantiene un rasgo 
de su raiz latina y, por extension, puedc especularse que Ia cxistencia de csta 
forma revela el origen cantabro del fcnomeno castcllano de Ia no diptongacion 
(debido a Ia metafonia) de 6 ante [j] en palabras con una yod tcrcera (como, 
HGDIE>hoy, N6VIU>novio, etc.). Esta es una idea que propone Menendez 
Pidal al citar cl caso de CAMPGDIUM>Campoo como cvidcncia de Ia base 
castellana para la "falta de diptongaci6n ante yod en muchas voces del leones 
y aragones moderno ... y su fa Ita al Sur de Ia Peninsula" .7 La falta de dipton
gaci6n en Campoo tambien puede considerarse en un sentido mas amplio. El 
hecho de que un toponimo de uso frecuente en Cantabria no pasara por Ia 
misma evoluci6n fonol6gica que tuvo Iugar en otras rcgiones encuentra un 
paralelo en los casos de otros toponimos cantabros, que tambien muestran Ia 
pervivencia de formas arcaicas. 

El sufijo -iell- aparece en Cantabria, tal vez por primera vez, en el deno
minado Fuero ap6crifo de Cervatos, fechado en el afio 999, pero que cs sin 
duda una falsificaci6n que se hizo entre 1186 y 1308 y probablemente durante 
Ia ultima mitad del siglo XIII.8 Este fuero pretcndc remontar al ultimo aiio del 
siglo X la fundacion de una iglesia en Ia poblaci6n cantabra de Cervatos (unos 
veinte km. al noroeste de Valderrcdible), y la donaci6n a ella de privilegios 
en los pueblos cercanos por el conde de Castilla Sancho Garcia y su mujer 
dofia Urraca. En este documento el sufijo -ie/1- aparece en los nombres de dos 
pueblos (hoy despoblados), Ciel/a y Quintanie!la, localizados en Campoo de 
Enmedio, ademas de en otros tres top6nimos, Padiella de Suso, Bouadiella 
del Camino y Torre de Astudie/lo , que nombran lugares desconocidos en Ia 
actualidad.9 La formaci6n del sufijo -ie/1-, el cual sc deriva del sufijo Iatino 
-ELL-, es resultado de la diptongaci6n de Ia vocal tonica palatal media abierta 

Rodrigo Jimenez de Rada, Historia de Rebus Hispanie sil•e Histol"ia Gothica, Juan Fernandez Valverde 

(cd.), Tumholt, Brepols, 1987 [Corpus Christianorum, 72) ; p. 129, p. 2 14. 

6 Origenes; p. 142. 

1 Origenes; p. 143. 

8 Gonzalo Martinez Diez, '' Fueros locales en el territorio de Ia provincia de Santander" Anuario de 
Historia del Derecho Espanol , 46, 1976, 527-608; pp. 532-533. 

9 Justo Perez de Urbcl, Historia del condado de Castilla, 3, Madrid, Conscjo Superior de Investiga
ciones Cicntificas, 1945; pp. 1266- 1267. 
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/f. />/ie/ (como, por ejemplo, en el caso de PETRA>piedra), un fenomeno que 
parece trazar sus rafces al latin de los ultimos siglos de Ia epoca romana. 10 Sin 
embargo, en uno de los eontornos en el que /f. / se habia diptongado, esto es, 
en palabras en las cuales /f. / iba seguida de una consonante palatal lateral /A/, 
el diptongo /ie/ sufrio despues una reduccion, como en CASTELLU>castiello 
(espafiol medieval)>casti//o (espafiol modemo). 11 

Con respecto a cuando ocurrio esta reduccion en la zona septentrional de 
Ia Peninsula Iberica (es decir, cuando empezo a predominar la forma moderna 
-ill-), Menendez Pidal encuentra ejemplos escritos que proceden del norte de 
Castilla desde el primer cuarto del siglo X, y en esa region y en Burgos el 
uso de dicho sufijo se disemino durante los siglos XI y XII. 12 Aunque, como 
observa Menendez Pidal , 13 hay algunos ejemplos de -ill- en el sur de Cantabria 
durante e l siglo XII, lo significative de que el sufijo -ie/1- aparezca en cinco 
top6nimos (Cie//a, Quintaniella, Padiella de Suso , Bouadiella del Camino y 
Torre de Astudiello) en el Fuero ap6crifo de Cervatos - que probablemente 
data de Ia segunda mitad del siglo XIII- es que sirve como otro ejemplo de la 
supervivencia de una forma arcaica. Esto sugiere de nuevo que Ia eonservaci6n 
de arcaismos podria considerarse caracteristica de la evoluci6n temprana del 
habla cantabra y es posible que la reaeci6n a "favor del arcaismo -ie/1-" 14 en 
cl siglo XIII en el norte de Castilla -esto es, una regresi6n- se debicra a la 
inftuencia cantabra. 

El top6nimo Fontibre , que denomina el pueblo situado donde nace el rio 
Ebro (unos 35 km. al noroeste de Valderredible), tambicn revela Ia pervi
vencia de un arcaismo. A primera vista, este top6nimo, que se deriva del latin 
FONTEM lBERI, parece haber conservado Ia vocal palata l alta breve (l) de 
iBERI en su derivacion moderna, es decir, Ia presencia de Ia vocal palatal alta 
/i/ en Ia penultima silaba de Fontibre parece revelar un caso de supervivencia de 
un arcaismo que no se encuentra en el top6nimo Ebro, en el que Ia vocal latina 

10 Sobrc los origencs de Ia diptongaci6n IEI>Iiel en cl latin tardio, vease Georges Straka, "Observa
t ions sur Ia chronologie c t lcs dates de quelques modifications phonetiques en roman e t en franl!ais 
prelitteraires", Revue des Langues Romanes, 71 ( 1953); pp. 247-307. Ralph Penny comenta que los 
inieios del fen6mcno eomcnzaron a ocurrir " [a] l final de l periodo Iatino" (Gramtirica hisrorica del 
espaiiol, tradueci6n al espailol de Jose Ignacio Pe rez Pasc ual y Maria Eugenia Perez Pascual, Barce
lona, Ariel, 200 I; p. 68). William Denis Elcock, tras referirse a un posible easo de Ia diptongaei6n 
IEI>Iiel en una inscripci6n romana del ai\o I 20 d. C., concluyc que el aseverar que " the beginnings of 
diphthongization came well within the imperia l period seems, then, to be a most likely hypothesis' ' 
(The Romance Languages, London, Faber & Faber, 1975; p. 6 1). 

11 Penny (op. cir. ; p. 49) obscrva que esta reducci6n tam bien ocurre en algunos casos de palab ras en 
las cualcs lEI aparcce ante Is! final de silaba (como VES PERA>viespera [espai\ol medieval]>vispera 
[espailol modem o] y en algunas otras palab ras que no fo rman un grupo bien definido (como 
MERULA>mierla [espailol mcdicval]>mir/a [cspailol modcm o]). 

12 Origenes; p. 152, p. 154. 

IJ Origenes; p. 153. 

14 Menendez Pidal, Origenes; p. 154. 
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ha pasado por su tipica evoluci6n {l>/e/). 15 Sin embargo, como explica Joan 
Corominas, 16 dicha vocal (/i/) se conserva en Fontibre debido a Ia presencia de 
la ultima vocal (I) en Ia fuente latina, que produjo Ia metafonia (impidiendo asi 
que la I cambiara a lei) tras perderse la vocal intert6nica (E) y antes de pasar 
Ia I por su tipica evoluci6n en posicion final (I>/e/). 17 

El verdadero arcaismo en cl toponimo Fontibre sc encuentra en Ia primera 
vocal -que sc deriva de la vocal latina velar media breve (0)- que no se 
ha diptongado (0>/) />/ue/) como en el caso de FONTE>fuente. Menendez 
Pidal 18 cree que la falta de diptongaci6n en Fontibre se debe al hecho de ser Ia 
primera silaba atona, aunquc hay buenos motivos para contradccir su opinion. 
En primer Iugar, el diptongo /) />/ue/ esta presente en toponimos que nombran 
Iugares en diferentes regiones de Espana: Fuenca/iente, Fuendetodos, Fuen
girola, Fuen/abrada, Fuenmajor, Fuentecambr6n, Fuentecen, Fuentesauco y 
Fuentiduena de Tajo. No obstante, en estos casos cl diptongo puede explicarse 
como un fenomeno que le ocurri6 a la 6 tonica antes de fundirse las palabras 
que comprenden los toponimos: asi que el diptongo 0 >/) />/uc/ habria ocurrido 
en FONTE>fuente antes de fundirse fuente y caliente para formar Fuenca/iente. 

Hay un motivo mas fuertc para contradecir la opinion de Menendez Pidal, 
esto es, que el hecho de no diptongarse Fontibre se debe a Ia indole arcaizante 
del habla de Cantabria. Esta posibilidad merece consideracion debido a Ia exis
tencia de un testimonio escrito que sugicre que Ia primera silaba en Fontibre 
mantuvo su posicion tonica aun despues de haber ocurrido Ia diptongacion 
0 >/) />/ue/ . Este testimonio se encuentra en una nota que sc afiadio al C6dice 
emi/ianense 39, un documento Iatino que procede del monasterio riojano de 
San Millan de Ia Cogolla y que actualmente se conserva en Ia Real Academia 
de la Historia. Mientras que el C6dice emi/ianense 39 data del siglo X, 19 los 
ultimos 23 folios del documcnto se afiadieron posteriormente. Entre estos 23 
folios (en el folio numero 245 recto) se encuentra Ia Hamada Nota de Canta
bria, que segun Damaso Alonso data del "tercer cuarto del siglo XI".20 En Ia 
penultima linea de Ia Nota de Cantabria se encucntran tcrminos que deben 

1 ~ La cvolucion I>/c/ normalmcnte ocurre euando Ia I sc cncucntra en posicion tonica o atona. 

16 Joan Corominas, Topica hesperica: £studios sobre los antiguos dialectos, el substrata y Ia toponimia 
romances, I, Madrid, Grcdos, 1972; p. 63. 

17 Sobrc Ia cronologia de cstos cam bios fonologicos, veasc Penny (op. cit.; pp. I 06-1 08). Menendez 
Pidal asevcra que en un cscrito de ·'1027, sc llama al Ebro !brio ... cuya i postonica pudo inflcxionar 
Ia i inicial" (Origenes; p. 223, nota 1). 

1 ~ Origenes; pp. 222-223. 

19 Damaso Alonso, "La primitiva cpica franccsa a Ia luz de una 'Nota cmilianensc '", Revista de Filologia 
Espanola, 37 (1953), 1-94; p. 2, Cristobal Perez Pastor, indices de los codices de San Millan de Ia 
Cogollo y San Pedro de Cardei1a exisrentes en Ia Biblioreca de Ia Real Academia de Ia Historia, 
Madrid, Fortanct, 1908; p. 3 1. 

20 Op. cit. ; p. 2. Alonso incluyc un facsimile de Ia Nota de Cantabria entre las paginas 82 y 83 de su 
cstudio. 
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considerarse con respecto a Ia evolucion del toponimo Fontibre: CANTABRIA 
SITA EST IN MONS IGGETO JUXTA FONS IBERI (Cantabria se sirua en el 
Monte Iggeto, cerca de Ia fuente del Ebro). 

La apariencia de FONS IBERI en un c6dice de la ultima parte del siglo XI 
es significativa si se toman en cuenta manifestaciones parecidas de un topo
nimo que nombra un pueblo leones (actualmente Fontoria), FONTE AURIA 
y FONS AURIA, que apareccn en documentos Iatinos del siglo X procedentes 
del monasterio leones de Sahagun.2 1 El pueblo nombrado por FONTE AURIA 
y FONS AURIA (que se dcrivan del latin FONTE AUREA), sc regi stra con el 
diptongo 0>/J />/uc/ como Fuentoria22 o Fuente oria23 en manuscritos de La 
vida de Santo Domingo de Silos (obra de Gonzalo de Berceo) que datan de 
mediados del siglo XIII y Ia primera parte del siglo XIV.24 AI contrario de lo 
que opina Menendez Pidal sobre Ia falta de diptongacion en Fontibre debido 
a Ia posicion atona de Ia primera silaba, cabe especular que, como en el caso 
de FONTE AURIA (o FONS AURIA)>Fuentoria o Fuente oria, Ia refcrcncia 
a FONS IBERI en Ia mencionada Nota de Cantabria revela que en cl siglo XI 
el Iugar donde nace el Ebro sc pronunciaba Font Ibre, esto es, que Ia vocal en 
la primera silaba de Fontibre todavia era tonica. Si fuera asi, el hccho de que 
contemporaneamente a la rcdaccion de Ia Nota de Cantabria ya sc rcgi strara 
fuent25 -esto es, Ia forma diptongada de FONTE- destaca mas Ia falta de 
diptongo en Fontibre. 

La diptongacion 0 >/J />/ue/ es un fenomeno que empieza a ocurrir pronto 
en Ia evolucion del latin al romance iberico26 y que se habia realizado antes 
de la redaccion de Ia Nota de Cantabria, tal como demuestran casos como, 
por ejemplo, buena, en las G/osas emilianenses,27 que datan del siglo XI, 
como explicare abajo. Es de notar que Fontibre encuentra un paralelo con otro 
toponimo, Fontecha (unos 3 km. bacia el noreste de Fontibre), que nombra 
un Iugar no muy lejos de Valderredible. Fontecha, que se deriva del latin 
FONTE TECTA,28 tambien mucstra el resu ltado de la no diptongacion de 0, 
lo cual revela Ia pervivencia del mismo arcaismo en Ia toponimia cantabra. De 

21 Vicente Vignau y Ballester, indice de los docwnentos del monasterio de Sahagun, de Ia arden de 
San Benito, y glosario y diccionario geografico de voces sacadas de los mismos, Madrid, Aribau, 
1874; p. 11 5, p. 155. 

22 Gonzalo de Bcrcco, La vida de Santo Domingo de Silos, Brian Dutton (cd.), London, Tamcsis, 1978; 
p. 121. 

23 Bcrceo, op. cit.; p. 12 1 nota 58 1 c. 

24 Menendez Pidal dcclara que cl "nombrc oficial en ticmpo de Bercco era Fuent Oria" (Origenes; 
p. 223). 

25 Menendez Pidal, Origenes; p. 489. 

26 Roger Wright, Late Latin and Early Romance in Spain and Carolingian France, Liverpool, Francis 
Cairns, 1982; pp. 58-59. 

27 Menendez Pidal, Origenes; p. 6. 

28 Menendez Pidal, Origenes; p. 223. 
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una forma parecida al mencionado caso de CAMPODIUM>Campoo, sc, debe 
entender Ia presencia en Ia actualidad de toponimos como Fontecha (Aiava, 
Leon y Palencia), Fontoria (Asturias y Leon) y Hontoria (Asturias y Burgos) 
como resultado de un fenomeno, Ia no diptongacion de 0 , que se extendio 
desde el sur de Cantabria. 

Otro arcaismo forma parte del toponimo Barcena, con el cual se denomina 
un pueblo en Valderredible (Barcena de Ebro) ademas de algunos pueblos en 
el norte y Ia zona central de Cantabria (Barcena de Cicero, Barcena Mayor y 
Barcena de Pie de Concha). El origcn de este toponimo sigue debaticndose. 
Corominas29 sugierc que se deriva de una palabra prcrromana, una teoria que 
complementa la de Johannes Hubschmid, que asevera que tiene sus raices en 
el vascuence. Segun Hubscbmid, Barcena vicne de *ibarkina, que a su vez se 
deriva de Ia palabra vascuence " ibai" (rio) o "ibar" (ve~a).30 Vicente Garcia 
de Diego cree que tiene una derivacion latina, de MARGINIS (del margen), y 
que entonces Barcena significa "margen del rio".31 

El toponimo Barcena se registra en un documento cantabro (de Liebana) del 
afio 827 como uar9inas, es decir, con una vocal palatal alta / i/ donde aparece 
una vocal palatal media /e/ en Ia forma modcrna.32 Si Barcena sc derivara de 
MARGINIS, es de suponer que, para el afio 827, su evolucion habr~a sido 
igual a Ia de otras voces latinas. En muchos casos, como cl del latin VIRIDIS 
(del cual se deriva " verde" en el castellano moderno), Ia convergencia de las 
vocalcs i y .E produjo /e/ varios siglos antes de que se registrara uar9inas hacia 
principios del siglo IX.33 Por otro !ado, seria logico especular que Ia misma 
convcrgencia habria afectado cl sufijo locativo vasco -ina en * ibaJ-kina (un 
sufijo que forma parte de toponimos actualcs como Markina, un pueblo en 
Vizcaya) en la evolucion de este sufijo tras Ia introduccion del latin en Canta
bria. Asi que Ia pervivencia de uar9inas, siglos despues de que los espcrados 
cambios foneticos debieran baber producido Barcena, muestra de nuevo Ia 
conservacion de formas arcaicas en Ia toponimia cantabra durante el mediocvo. 

Aunque Ia lengua hablada en el norte de Ia Peninsula Iberica dejo de ser 

29 Joan Corominas, " Barcia", Diccionario critico etimologico de Ia lengua caste/lana, I , Bema, Francke, 
1954 ; p. 400. 

30 Johannes Hubschmid, "Toponimia prerromana", traducci6n al espanol de Antonio Llorente Maldonado 

de Guevara, Enciclopedia /ing iiistica hisptinica, I , Madrid, Consej o Superior de Investigaciones 
Cientificas, 1960 , 447-493; p. 458. 

31 Vicente Garcia de Diego , " margo -inis", Diccionario etimologico espana/ e hisptinico, 2" ed., Madrid, 
Espasa-Calpe, 1985; p . 799. 

32 El top6nimo aparccc en el s iguiente pasaje: "ct illas alias uar9inas que sunt de prcsa de molino en 
Deba usque ad ilium barum que est iusta Leg iam ribu" (Antonio C. Floriano [ed.), Diplomtitica 
espanola del periodo astur, I , Oviedo, La Cruz, 1949; p . 166). 

33 Penny (op. cit. ; p. 42) observa que esta eonvergencia ya sc regis tra en los graffiti de Pompcya, una 
ciudad que fuc destruida e n el aiio 79 d.C. La misma convcrgcncia aparccc en el Appendix Probi, que 
data del s iglo VI o VII segun C. A . Robson ("L'Appendix Probi et Ia philologie latine", Le Moyen 
Age, 69 L 1963); pp. 37-54). 
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latin vulgar en un momento indeterminado, se acepta tradicionalmente que los 
primeros testimonies del ibero-romance son las llamadas Glosas emilianenses, 
palabras escritas en los margenes de un c6dice Iatino (el C6dice emilianense 
60) que, como el mencionado C6dice emi/ianense 39, procede del monasterio 
de La Cogolla y que se conserva en La actualidad en Ia Real Academia de La 
Historia. En Ia actualidad, se acepta que el C6dice emilianense 60 y las Glosas 
emilianenses pertenecen ados momcntos bist6ricos distintos. Los rasgos paleo
graficos demuestran que el C6dice emilianense 60 data desde finales del siglo 
IX basta el primer tercio del siglo X,34 mientras que se crec que las Glosas 
emilianenses se aiiadieron en el XJ.35 Sin embargo, La naturaleza de las Glosas 
emilianenses, que se escribicron para bacer comprensibles palabras latinas 
confusas, da prueba de que esa confusion ya existia. Por tanto, los rasgos que 
identifican dicbas glosas como castellano primitivo ya formaban parte del babla 
de la zona de La Cogolla antes de que las glosas fueran escritas. Se trata aqui 
de un fen6meno caracteristico del estudio de Ia lingiiistica hist6rica medieval, 
el cual tiene que tomar en cuenta fuentes escritas que no refiejan Ia indole oral 
de Ia sociedad de entonces, en Ia que Ia gran mayoria de La gente era analfabeta 
y transmitia las variantes fonol6gicas, lexicas y morfosintacticas de boca en 
boca, sin Ia ayuda de textos que establecieran normas. En este contorno, los 
testimonios escritos del castellano primitivo deben estudiarse desde una pers
pectiva linguistica con una mirada bacia atnis, como vebiculos que revelan el 
estado de La Lengua basta el momento bistorico en el cual se escribicron. 

Asi que las Glosas emilianenses reproduccn Ia Lengua bablada antes de que 
estas se compusiesen, una lengua bablada que, como se ba especulado,36 babia 
dejado de ser el latin vulgar en el siglo VIII. En otras palabras, las G/osas 
emilianenses estan compuestas por un habla que existia en La region de La 
Cogolla bacia el aiio 1000, pero que pudo baber existido en otra region ante
riormente, siendo la extension de esta forma de hablar a La Cogolla tal vez el 
rcsultado de Ia fundaci6n del monastcrio como centro del culto a MillanY Es de 
especular que este habla se extendiera dcsde Valderredible, cl centro del mismo 
culto antes de su establecimiento en La Cogolla. La evidencia que presento en 
mi Libro El culto a San Millan en Valderredible establece que Millan vivi6 los 
ultimos treinta afios de su vida (mas o menos entre los afios 544 a 574) en una 

34 Zacarias Garcia Villada, Paleograjia espanola. precedida de una introducci6n sabre Ia paleograjia 
latina e ilustrada con veintinueve grabados en el texto y ciento diez y seis facsimiles en w1 album 
aparte, I, Madrid: Revista de filologia espanola, 1923 (Publieaciones de Ia Revista de filologia 
espanola, 6]; pp. 146-147, Menendez Pidal , Origenes; p. 2 y p. 2, nota 2. 

35 John N. Green , "The collapse and replacement of verbal inflection in Late Latin/Early Romance: how 
would one know?", en Roger Wright (ed.), Latin and the Romance Languages in the Early Middle 
Ages, London, Routledge, 1991, 83-99; p. 90, Wright, op. cit.; p. 196. 

36 Penny, op. cit. ; p. 14. 

37 Sobre Ia posibilidad de que Ia fundaei6n del monasterio de La Cogolla ocurriera en el sig lo X, vcanse 
Gregory Kaplan (op. cit.; pp. 102-103) y Emilio Mitre (La Espana medieval: Sociedades. Estados. 
Culruras, Madrid, lstmo, 1979; p. 140). 
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de las iglesias rupestres de Valderredible, y que sus seguidores empezaron a 
habitar las otras iglesias rupestres durante esta epoca. Durante el siguiente siglo, 
los ascetas que continuaban el culto a Millan acabaron Ia labor de tallar esas 
iglesias, agregando entonces areas de berradura para dividir los absides de las 
naves segun el estilo empleado en iglesias visigodas de fabrica. Los peregrines 
a Valderredible, que empezaron a venir durante el siglo VI para ver a Millan, 
seguian visitando las iglesias rupestres para venerar sus rcliquias durante los 
siguientes siglos, ampliando asi su culto. Es de suponer que Valderredible fue 
el centro del eulto hasta el siglo X, cuando por primera vez se documenta Ia 
presencia de las reliquias de Millan en el monasterio riojano de La Cogolla. 38 

En los casas de muchos cultos a santos durante los primeros siglos de Ia 
Edad Media, el trafico de peregrines aumentaba Ia poblaci6n de lugares rcmotos 
y ocasionaba, en palabras de Peter Brown, Ia creaci6n de "towns outside the 
town" .39 En este contexto, es de notar que las iglesias rupestres de Valderredible 
muestran buellas arquitect6nicas (bancos corridos tallados en sus interiores, 
celdas y galerias) de una comunidad de anacoretas ademas de cementerios 
rupestres (necropolis) y espacios donde probablemente se congregaban los 
peregrines, sugiriendo asi que estas comunidades eran extensas. Aunque no se 
puede decir que Valderredible fuera un nucleo urbana durante Ia Edad Media, 
el becbo de que constituyera un importante foco de peregrinaje implica que 
Ia lengua de Ia zona tenia cierto prestigio, y es de suponer que este prestigio 
habria contribuido a que Ia forma de hablar alii se diseminara. Estudiosos como 
William Labov40 y Winfred Lehmann han empleado terminos parecidos para 
subrayar Ia importancia del prestigio en Ia diseminaci6n de cambios lingtiis
ticos, una perspectiva resumida por Lehmann: "The extent of spread of inno
vation in any word is determined by the cultural prestige of speakers who use 
it".4 1 La misma idea habia sido expresada anteriormente por Edgar Sturtevant: 
"Before a phoneme can spread from word to word ... it is necessary that one 
of the two rivals shall acquire some sort of prestige".42 Por supuesto, lo que 
Sturtevant asevera sabre un fonema tambien se aplica a otros tipos de cambios 

' 8 Lo que parece ser Ia primera rcfcrencia a) cuerpo de Millan en La Cogolla ("patronis nostri Emiliani 
sanctissimi sublimius ac reverentius vencrari altario, ubi corpus eius sacra cum veneratione tumulatum 
quiescit" (Antonio Ubieto Arteta, Cartulario de San Millan de Ia Cogollo (759-1076). Valencia, Anubar, 
1976; p. 8 1]) se encuentra en un documcnto del ai\o 926 (D. Luciano Serrano [ed.], Cartulario de 
San Mi llan de Ia Cogollo, Madrid, Centro de Estudios Hist6ricos, 1930; p. 24) o del aiio 956 (Ubicto 
Artcta, op. cit.; p. 8 1 ). 

19 Peter Brown, The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity, Chicago, U of 
Chicago P, 198 1; p. 8. 

40 William Labov, "On the Mechanism of Linguistic Change", en Richard J. O ' Brien (ed.), Selected 
Papers in Linguistics 196/-1965, Washington, DC, Georgetown UP, 1968, 259-82; pp. 279-280, The 
Social Stratification of English in New York City, 2• ed., Cambridge, Cambridge UP, 2006; p. 338. 

41 Winfred Lehmann, Historical Linguistics: An Introduction, 2• cd., New York, Holt, Rinehart and 
Winston, 1973; p. 11 7. 

4 2 Edgar H. Sturtevant, An Introduction to Linguistic Science, New Haven, Yale UP, 1947; p. 8 1. 
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motivados en Ia supremacia de una forma sobre otra, como, por ejemplo, en 
casos de Ia adopcion de vocabulario considerado prestigioso. 

El prestigio es, por naturaleza, una cuestion relativa, esto es, que el pres
tigio es una cualidad que se determina desde Ia pcrspectiva del grupo social 
que lo tiene y que se adquiere por una variedad de motivos, un proceso descrito 
por Sturtevant: 

Most commonly, or at least in most of the recorded cases, it is a standard dialect 
that causes one phoneme to be preferred to another, but the same thing can happen 
wherever one local dialect or dialect feature is spreading at the expense of another. In 
the course of time the balance between the dialects may change, or, for some reason 
lying outside of the linguisti c s ituation (the rise of a new king or political leader, 
new trading practices, the introduction of the telephone or the radio), the trend of 
fashion may change, and so a complicated set of rival forms may interact over a 
more or less wide territory.43 

El impacto del prestigio, tenga sus raices en un gran evento o en circunstancias 
mas humildes, puede ser una fuerza que aerua para determinar Ia lengua estandar 
del momento y que elementos lingtiisticos de epocas anteriores seguiran sicndo 
modelos para imitar. Estas dos facetas del prestigio habnin jugado papeles en 
Ia diseminacion del espaiiol desde Valderredible. La teoria que planteo es que 
en Valderredible, debido al prestigio del culto a Millan, Ia diseminacion del 
habla ocurrio con el trafico de peregrinos. En otras palabras, los peregrinos 
habrian oido Ia variedad del latin vulgar -esto es, el espaiiol primitivo
hablado en Valderredible, probablemente a! eseuchar a los anacoretas que habi
taban las iglesias rupestres, una variedad que a su vez se habria popularizado 
(e incorporado a Ia toponimia) al regresar los peregrinos a sus hogares . Los 
que escuchaban el habla de los anacoretas que pertenecian a! culto a Millan Ia 
habran visto como un estandar debido al prestigio del culto, y los arcaismos 
conservados en ese habla se habran difundido como componentes del estandar. 

Gran parte de este prestigio se habra debido, sin duda, al poder curativo que 
se atribuia a Millan y luego a sus reliquias, un fenomeno tipico en el ambito del 
culto a los santos. En numerosas ocasiones durante c1 medioevo, Ia devocion 
dirigida bacia las reliquias de :figuras veneradas ( cuya canonizacion ha hecho 
el papado desde el siglo X) era una continuacion de Ia devocion dirigida bacia 
aquellas :figuras durante sus vidas. En particular, Ia creencia en Ia capacidad de 
estas :figuras para efectuar curas se transferia a sus restos mortales , los cuales 
seguian atrayendo a peregrinos a los santuarios donde descansaban. Tal fue Ia 
historia de Millan contada por San Braulio de Zaragoza (n.h. 585-m. 651) en 
Ia obra hagiogra:fica latina, Vita Sancti Emiliani (h. 640), que narra Ia vida de 
Millan unos setenta aiios despues de su muerte.44 Braulio revela que Millan, 

4
' Op. cir. ; p. 8 1. 

44 Braulio de Zaragoza (Sancti Braulionis}, Vila S[ancti} Emiliani, Luis Vazquez de Parga (ed.), Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Cicntificas, 1943. 
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tras refugiarse en su oratorio, comicnza a curar a los peregrinos que le vienen 
a visitar (ciegos, endemoniados, enfermos y paraliticos). Los ultimos capitulos 
de Ia obra de Braulio tratan de milagros que ocurren en su oratorio despues de 
la muerte de Millan, incluso curas de peregrinos que sigucn acudiendo a Valde
rredible para mostrar su devoci6n a las reliquias del ermitafio. Es de cspecular 
que, para los peregrinos que viajaban en busca de curas, el prestigio del culto 
a Millan habra aumentado a causa de ser uno de los pocos lugares en Ia zona 
al que se podia acudir.45 

Ademas de Ia ubicacion de los arcos de berradura entre los absides y las 
naves en las iglesias rupestres de Valderredible, las mcdidas de estos arcos 
corresponden a las medidas de los arcos de herradura en las iglesias visigodas 
de fabrica construidas en Ia segunda mitad del siglo VII.46 Estc rasgo arqui
tectonico dcmuestra que el culto a Millan evoluciono en Valderredible dentro 
del ambito politico visigodo, cuya aristocracia domino Ia Peninsula Iberica 
tras Ia caida del Imperio Romano hasta Ia invasion musulmana a comienzos 
del siglo VIII. En comparacion con Ia influcncia lingtiistica ejercida por los 
romanos, Ia de Ia lengua nati va de los visigodos (el gcrmanico oriental) fue 
muy limitada, ya que los visigodos adoptaron el latin vulgar de sus subditos 
y cmplearon el latin escrito como lcngua administrativa de la corte. Ademas, 
aunque Cantabria fue conquistada en el aiio 574, los visigodos establecieron Ia 
sede de su gobicrno en Toledo, y Valderrcdible, igual que durante el periodo 
de dominio romano, se mantcnia en Ia periferia. Por tanto , cl latin vulgar 
bablado en Valderrcdible por los seguidorcs del culto a Millan, y escucbado 
por los peregrinos que paraban para venerarlo, sc desarrollaba al margen de 
Ia norma lingtiistica de la corte, una tendenc ia que continuo tras la conquista 
musulmana de gran parte de Ia Peninsula Iberica entre los ai'ios 711 y 718. 
Esta forma de desarrollarsc habria dado un impulso a que se conservaran 
arcaismos en el habla de Valderredible. 

Mientras que el arabe dcjo una buclla profunda en Ia evolucion del 
castellano, es el hecho de que los musulmanes no lograron dominar el norte 
- incluso Ia zona de Valdcrrediblc durante Ia presencia alii del culto a Millan
lo que contribuyo a Ia supervi vencia de nucleos cristianos donde nacio cl 
castellano, como sciiala Penny : 

E:stas cran, prccisamcnte, las areas que habian permanecido mas atejadas de tas 

inftuencias estandarizantes durante el periodo romano y de los procesos de uniformi

zaci6n lingtiistica durante el dominic visigodo; era ahi, por tanto, donde Ia lengua se 

encontraba mas distanciada de Ia " norma" hispanorromance del siglo Vlll ; tal debi6 de 

45 Es posible que Ia competencia mas fuerte con el culto a Millan en Valderredible fuera el culto a 
Santo Toribio de Palencia (n. y m. siglo VI) en Licbana. El culto a Santo Toribio, centrado seglin Ia 
tradicion en su Iugar de refugio, el monasterio visigodo de San Martin de Turieno, donde se reunia 
con sus primcros scguidores, se estableci6 como uno de los cultos mas prestigiosos de Ia region al 
convertirse el monasterio, durante el siglo VIII, en el de Santo Toribio de Licbana. 

46 Kaplan, op. cit.; pp. 123-2 18. 
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ser Ia situaci6n en Cantabria (actual Santander, norte de Burgos y areas adyacentes), 

en el sur de Ia cual tuvo su cuna el castellano.47 

Penny destaca que el latin bablado en Cantabria era arcaico debido al hecho 
de que Ia region fue conquistada y latinizada paulatinamente durante dos 
siglos (entre 218 a.C. y 19 a.C.). Ademas, Ia llegada de tropas romanas en el 
tercer siglo antes de Cristo aseguro que el latin vulgar de Cantabria fuera mas 
arcaico que el que fue implantado a! conquistarse otras regiones (como, por 
ejemplo, Ia Dacia [Rumania], que empezo a latinizarse en el siglo II d.C). Los 
mencionados casos de arcaismos en Ia toponimia cantabra pueden considerarse 
una continuacion durante el medioevo temprano de Ia tendencia indicada por 
Penny. Por ser el cantabro el habla de uno de los lugares mas apartados de 
los centros urbanos tanto durante Ia epoca romana como durante el medioevo 
temprano, se produjeron las condiciones necesarias para que este habla mantu
viera su indole arcaizante, una indole reftejada en los toponimos cantabros 
estudiados aqui. 

Penny explica que, como resultado de este largo proceso y de Ia falta de 
contacto con los grandes centros urbanos romanos, el bilingtiismo persistio en 
Cantabria (como en otras regiones remotas) "durante varias generaciones",48 

esto es, que Ia gente hablaba ellatin ademas de su lengua vernacula prerromana 
durante suficiente tiempo para que esta influyera en el latin. Kurt Baldinger 
comparte Ia teoria de Penny a! hablar del impacto en Ia evolucion del Castellano 
primitivo de un substrato cantabro prerromano,49 esto es, Ia lengua vernacula 
cantabra. El heeho de que se hablara el latin vulgar y Ia lengua vernacula 
cantabra durante Ia misma epoca puede considerarse otro motivo de Ia conser
vacion de arcaismos en el habla de Ia region. Es de especular que este bilin
gtiismo caracterizo el habla de Valderredible y, por consiguiente, que los rasgos 
heredados de Ia lengua vernacula cantabra fueron componentes del naciente 
espaiiol. Merece destacarse que algunos de estos rasgos, como el sufijo -iego, 
sobreviven en el espafiol actuaJ.5° 

Con respecto al origen de Ia lengua vernacula cantabra, hay algunos 

47 Penny, op. cit.; p. 14. Scgun Rafael Lapcsa, "[d]cntro del tcrritorio castcllano habia difcrcncias 
comarcalcs. Cantabria, origcn de Castilla, fuc cl primer foco irradiador del dialccto" (1/istoria de Ia 
lengua espanola, 9' cd., Madrid, Grcdos, 1988; p. 187). Antonio Tovar cscribc: "En un rincon de 
Cantabria, entre cl Ebro y los montes, lindando con los vascos de Vizcaya, naci6 Ia lcngua castellana" 
(Cantabria prerromana, Madrid, Estades, 1955 [Publicacioncs de Ia U Intcmacional Menendez Pelayo, 
2]; p. 39). 

4h Penny, op. cit.; p. 6. 

49 Kurt Baldinger, La formacion de los dominios lingiiisticos en Ia Peninsula Iberica, traducci6n al 
cspailol de Emilio Llcd6 y Montserrat Macau, 2' cd., Madrid, Grcdos, 1972; p. 47, nota 20 . 

·
10 Una forma latina de cstc sufijo aparcce en una lapida cantabra, cstudiada por Eduardo Jusuc ("Lapida 

c:lntabro-romana hallada en Luriczo, provincia de Santander", Boletin de Ia Real Academia de Ia 
Historia, 47 [ 1905]; pp. 304-308), que data de los primcros siglos despucs del nacimiento de Cristo. 
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cstudiosos, como Tovar,51 que opinan que era indoeuropeo, mientras que hay 
otros, como Ernst Gamillscheg,52 que aseveran que era preindocuropeo. En 
su cstudio seminal, Romanen und Basken, Gamillscheg conjetura un vincu lo 
entre Ia lengua vermlcula cantabra prerromana, que el considera un dialecto del 
ligur (siendo cl origen preindoeuropeo del ligur tambien ascverado por Yakov 
Malkiel),53 y el vascuence, un vinculo que Gamillscheg data en el siglo VI. 
Segun Lapesa, Ia relaci6n entre Ia lcngua vernacula cantabra y el vascuence 
sc rcmonta a tiempos anteriores: "cs cierto que los cantabros eran de origen 
curopco, pero el substrato previo de Ia region parcce haber sido semejante al 
vasco".54 Tovar concretiza esta relaci6n linguistica al seflalar un buen numero 
de top6nimos cantabros que revelan elementos del vascuence.55 Por tanto, es 
posible que el bilingliismo cantabro incluyera elementos del vascuence, y es 
instructivo notar que, como Penny, Gamillscheg subraya Ia importancia de Ia 
perduraci6n de Ia lengua vernacula en Ia evoluci6n del habla cantabra tras Ia 
introducci6n del latin: 

[n]o solo conservaron su idioma vernaculo en las zonas en que constituian una mayorla, 

contra Ia supcrioridad cultural y Ia politica de sus vecinos romanicos, s ino que incluso 

en aquellas otras, donde por ser minorla, tuvieron que adoptar finalmente Ia lengua 
romanica como idioma propio, imprimieron en ella sus propias costumbres foneticas.56 

El impacto de Ia lengua vernacula cantabra en el latin ha sido observado 
tambien por Menendez PidaJ57 y Tovar. Tovar identi:fica varias manifestaciones 
de este impacto, incluso en Ia toponimia y en sufijos.58 El mencionado caso de 
uar9inas (Barcena) puede entenderse en este contexto desde dos perspectivas. 
Si este top6nimo tuviera un origen prcrromano, como opina Corominas,59 es 
de suponer que permaneceria de Ia lcngua vernacula cantabra. A esta luz cabe 
destacar las posiblcs raices vascuenccs de Barcena (scan medievales [siguiendo 
a Gamillscheg] ode una epoca anterior [siguiendo a Lapesa]), un top6nimo que 
podria manifestar un vinculo entre el vascucnce y Ia Jengua vcrnacula cantabra. 

51 Antonio Tovar y Joaquin Maria de Navascucs, "Aigunas considcraciones sobre los nombres de divi
nidades del oeste peninsular" Bolelim de Fi/ologia, II (1950), 178-91 ; p. 186. 

~ 2 Ernst Gamillschcg, Romanen und Basken, Mainz, Akadcmie der Wissenschaficn und der Literatur, 
1950; p. 22. 

" Yakov Malkiel, ''Old and New Trends in Spanish Linguistics", Sllldies in Philology, 49 (1952), 
437-458; p. 454. 

~ Op. ci1.; p. 38. 

ss Canlabria; pp. 13-17. 

56 Gamillschcg, op. cil. ; p. 50. Sc cncucntra Ia traducci6n al cspai\ol de Ia cita de Gamillschcg en 
Baldinger, op. cil.; p. 226, nota 288. 

57 Ramon Menendez Pidal, Toponimia prerromanica hispana, Madrid, Gredos, 1952; p. 83. 
58 CanJabria; pp. 27-29, pp. 32-33. 

19 "Barcia"; p. 400. 
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Por consiguiente, Ia perduraci6n de Iii en uar9inas pucde ser un arcaismo que 
revela Ia infl.uencia prerromana del vascuence en Ia lcngua vcrnacula cantabra 
o uno que muestra el impacto del vascuencc en esta lcngua vcrnacula durante 
Ia Edad Media temprana. 

La posibilidad de que Ia tendencia cantabra a conservar arcaismos infl.uyera 
en Ia transici6n del latin al castellano se concretiza con Ia cvidencia ofre
cida en el presente estudio. En particular, es instructive scfialar de nuevo el 
hecho de que hay un bucn numero de top6nimos que conscrvan arcaismos que 
nombran o bien lugares cercanos a Valdcrrediblc (Campoo, Ciella, Fontibre y 
Quintaniella) o bien dcntro de Valderredible (Barcena) , Io cual puede indicar 
que tienen sus raices en el habla del sur de Cantabria. Esta cvidencia puedc 
entendcrse en rclaci6n al hecho de habcr existido en las iglesias rupcstres de 
Valderrcdible un foco de peregrinaje, es decir, un tratico de peregrines y una 
comunidad de anacoretas cuya presencia en el sur de Cantabria coincide crono-
16gica y geograficamente con Ia epoca y Ia zona en las cuales, tal como se ha 
teorizado, tuvo sus origenes el castellano. Por consiguiente, Ia lcngua hablada 
en Valderredible durante esa epoca quizas marque Ia primera pauta de una 
evolucion que, tras perder las iglesias rupestres su prestigio con el tras lado de 
las reliquias de Millan, continuo en los lugarcs que conseguian tal importancia, 
desde el monasterio de La Cogolla a otros lugares tras el exito de Castilla en Ia 
Reconquista. Con lo anterior no se debe entender que en Valderredible ocurriera 
en un momenta deter.minado Ia primera articulacion de una palabra espanola, 
sino que alii sc desarrollo durante varios siglos Ia variedad cantabra del latin 
peninsular que acabaria siendo el castellano incipientc, y que tras scr cscuchado 
por los peregrines que visitaban las iglesias rupestres de Valdcrredible se llevo 
a otras regiones donde sc seguia desarrollando. 

El hecho de que los arcaismos en toponimos cantabros dan testimonio de 
que cl castellano nacio en Cantabria sirve para concretizar lo que los estudiosos 
ya han sentido sobrc el origcn de esa lengua. Los rasgos de estos toponimos 
y su concentracion en el sur de Cantabria sugieren que irradiaron dcsde esa 
zona, lo cual se refucrza a Ia luz de Ia presencia del culto a Millan en Valde
rrediblc. El trafico de peregrinaje a Ia zona, ademas de Ia actividad misionera 
de los ascetas que continuaban el culto tras Ia muertc de Millan mientras parti
cipaban en Ia cristianizaci6n de Cantabria (que no sc complcto hasta el siglo 
VIII), habrian sido los factores decisivos en Ia diseminaci6n de las tcndencias 
lingtiisticas que, a su vcz, habrian contribuido a Ia formaci6n del caracter del 
nacicnte espafiol.60 Aun despues de trasladarsc las rcliquias de Millan fuera 

60 El eremitismo y Ia formaci6n de grupos de seguidores asccticos esui vinculado con Ia cvangclizaci6n, 
sicndo este vinculo en Cantabria, como en otras regioncs peninsulares, una consecuencia de Ia existencia 
en el medioevo temprano de grandes nueleos paganos. En principia estc vinculo parccc ir6nico si sc 
considera que Ia soledad cs to que moti va at crmilaiio a refugiarse. Sin embargo, como demuestran 
muchos casos, el ercmitismo y Ia cvangclizaci6n no se cxcluyen mutuamente. El establecimiento de 
comunidades de ascelas, algunas de las cualcs llcgaban a organizarsc como monasterios, tipicamentc 
tenia que ver con cl proccso de diseminaci6n del cristianismo, una Lendencia sciialada por Joaquin 
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de Valderredible (es de suponer que a su actual paradero, el monasterio de 
La Cogolla), el sur de Cantabria seguia sicndo una ruta de peregrinaje en 
e l Camino de Santiago, transitada por los que vcnian de Ia costa cantabrica 
(por el Camino de Ia Costa) para llegar a Ia ruta principal jacobea, el Camino 
Franccs.61 Asi que el movimiento de gente por el sur de Cantabria constituy6 
un componcnte de lo que fue una de las rutas de peregrinaje mas importantcs 
durante el medioevo, asegurando de csta mancra la continuada diseminaci6n 
del habla de Ia region. 

Gregory B. Kaplan 
University ofTennessee 

Gonzalez Echcgaray (Cantabria en Ia transici6n a/ medievo: Los siglos oscuros IV-IX, Santander, 
Estudio, 1998; p.46). La partieipacion de anacorctas en Ia cvangclizacion cantabra cs dcstacada por 
Abilio Barbero y Marcelo Vigil (Sobre los origenes sociales de Ia Reconquisla, Barcelona, Ariel, 
1974; pp. 19 1-192). 

61 Dcsdc cl Camino de Ia Costa el pcregrino se des via en Santander o Santi IIana del Mar hacia el sur. 
Tras pasar por Torrclavega, Los Corrales de Buelna, Barecna de Pic de Concha y Rcinosa, cl pcrcgrino 
ticnc dos opcioncs, Ia de proccdcr hacia el suroestc por Aguilar de Campoo hasta Carrion de los 
Condcs o Fromista, dondc sc unc con cl Camino Frances, o Ia de proccdcr hacia cl surcste, pasando 
por Valdcrrcdiblc hasta llcgar a Burgos, dondc tambicn sc junta con cl Camino Frances. El hccho 
de que las iglesias rupeslres de Valdcrredible forman parte del Camino de Santiago se confirma por 
Ia presencia en una de elias, Ia de San Miguel de las Presillas, de una vicira, o concha (Ia insignia 
del pcregrino jacobeo), tallada en cl interior (Kaplan 196, 206-207). En Ia colcgiata de San Martin 
de Elincs, a unos cuatro km. de San Miguel de las Prcsillas (y a s61o unos dos km. de Arroyuelos), 
tambicn hay una vieira tallada en cl scpulcro del Caballero Pcrcgrino, que data de principios del 
siglo XIII (Bertin Gutierrez Lopez, Colegiata San Martin de Elines, Madrid, Editur, 2002; p. 62). 
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