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L    C   P  M . 
R    

E. MARTINO

R

En el pasaje de Mela sobre los ríos de Cantabría, solo se ven fallos al comienzo, después 
todo tiene signifi cado perfecto.

A

The Mela’s passage on the rivers of Cantabria, only faulty at the beginnings, after all 
yields  its meaning.

En su , III, 1, edición de C. Frick (1968) enumera Mela algunos pueblos y 
ríos de los cántabros en un pasaje aludido con frecuencia como “el pasaje corrupto de Mela”, el 
que a continuación presentamos. 

“
”. 

(se subentiende  expresado más tarde). Entre 
 y  falta texto, por lo que nos limitaremos a la conjetura.

 El geógrafo, que acaba de nombrar el  , insinuado como fronterizo, comienza 
su enumeración en sentido este y por los  como propios del   ( ) y también del 
río , que identifi camos con el Casaño (* ) afl uente del  Cares, al este del 
 Salia, con una identifi cación que habremos de precisar.

Pues el , para nosotros , afecta, además de los , a lo comprendido 
en  que debemos colegir. Entre el  Sella y el Casaño no se interpone sino el Macizo 
Occidental del . Y es positivamente posible que, tras el conservado  se oculte un 

, del , dependiente de un sustantivo, tal que , etc.
La sospecha nos abre incluso nuevos horizontes. Observamos que, después del , 

para nosotros el Casaño, se cita el  Nansa, sin el menor indicio del Deva intermedio, del cual es 
un subafl uente el Casaño, afl uente del  Cares, que lo es del Deva. La sospecha se abre camino a 
la certeza: Mela ha llamado  ( ) al Deva, del cual es tributario. La consecuencia 
puede ser defi nitiva para la interpretación del pasaje defectuoso pues el Deva, con el  Sella, 
cercan todo el Vindio de los  Picos de Europa. Por otra parte parece obvio que  es nombre 
tardío con relación a , sin que ello implique el que no se aplicara en absoluto al río en 
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tiempo de Mela, pues hallamos luego un  .

Continúa la enumeración de Mela con , que ha sido corregido por , 
por los que corre el  Nansa en su curso superior, mientras que hacia la costa corre por los 

, bordeándolos. Los , los nativos del  , hidrónimo bien conocido 
en esta costa bajo las formas: Río las , Río  ( ) dejaron su nombre en Peña 

 ( ) donde nace el río  Nansa. Por los  y  desciende 
el  Nansa. 

En cuanto a los orgenomescos, no deberían ser aquí ribereños del  Nansa, sino del Deva, 
un poco más al oeste, el que damos por el  de Mela. Un error menor en estas magnitudes 
y en aquellos tiempos. 

De nuevo, ante   falta texto, por lo que la interpretación se hace meramente 
conjetural. No obstante reconocemos piezas, para nosotros fi rmes, aunque algunos las 
desconozcan.

Se cita un último pueblo, los  , un gentilicio derivado de , de ningún modo 
un hidrónimo, como se repite. Se guarda el ritmo del período y la construcción latina: “a los 

 en  el  ciñe”. Pero el editor confi esa su insatisfacción con el texto entre 
 y el fi nal .
Tal y como leemos,  es el río que ciñe a los  en . Porque  

es hidrónimo, formado por el radical -, -, muy frecuente, más el sufi jo abundancial - . 
En Portilla de la Reina hallamos , , junto a río. Al radical - atribuimos, en 
parte, el gentilicio , pueblo de hacia las fuentes del Ebro (ESTRABÓN, III,3,8) y 

 (Suances) de Portus  que parecen enlazados por el Besaya. Este río pudo 
ser el , como lazo entre  y . Lo cierto es que, en Torrelavega, el río 
describe un ángulo recto a occidente, en cuyo interior encontramos el término , que puede 
provenir de  ( ) y fi gura en su extremo fronterizo.

Como también conviene recordar, a occidente, un topónimo acaso concordante con 
. Hacia ese extremo hallamos , que podría derivar de  * .
En fi n, , según nuestra hipótesis, corresponde, con Duález, a Torrelavega. Si en 

realidad es idéntico a , se podría interpretar por el cruce de calzadas principales: la del 
interior, que afecta en uno y en otro sentido a la de la costa. La  de los autrigones fue 
importante nudo de calzadas (ROLDÁN, ).

Admitimos la corrección  por un erróneo  y vemos en  el río 
Pas, por su Valle de , así como, en el , el  , caracterizado en latín por la 
cascada, ( ) y en el , el , invertido el orden con el  Asón.

No nos extraña tanto el pasaje “corrupto” como nos admira el conocimiento en detalle 
por parte de Mela, nativo de Mauritania, del territorio cántabro, traspuesto, estrecho y de ríos 
poco importantes. Y, dado que, en general, en su obra suele incorporar detalles de historia, no es 
extraño que las noticias de la conquista de Cantabria, todavía muy reciente, hayan pesado en su 
descripción. Y aun nuestra lección de  ( ) gana probabilidad, como anteriormente las 
mansiones del Norte relacionadas con el Monte  Medullio.




