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Resumen 
En este trabajo pretendemos continuar la investigación sobre el desarrollo del cristianismo en el 

territorio de la meseta norte (valle del Duero, Castilla y León). 

Por ello damos primero un elenco de los santos hispanos y romanos que suelen reflejarse en la advocación 

de las iglesias; a continuación vemos los yacimientos antiguos despoblados que tienen iglesia, y concluimos 

con una enumeración de la hagiotoponimia arqueológica de la provincia de Valladolid, que se puede aplicar 

a todo territorio.  

Con ello queremos plantear la posibilidad de que si a un yacimiento arqueológico se le denomina con el 

nombre de un santo o que contenga una ermita o iglesia medieval, pudiera indicar la existencia de una 

iglesia paleocristiana. 
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Summary 
The purpose of this paper is to go on with the study of the development of Christianity in the 

Northen Meseta, (the Duero Valley, in Castilla y León). 

First, we will supply a list of traditional Spanish and Roman saints’ names, usually used in churches 

denomination. Then we will go over old depopulated settlements which have churches, and finally, we will 

provide with an enumeration of the Saints’ names inside the province of Valladolid, which can apply to any 

territory. 

In conclusion, we want to set up the possibility that any archeological settlement denominated with a Saint’s 

name, or that it has got a chapel or medieval church, it migth indicate the existence of a Paleochristian 

church in Roman times. 
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INTRODUCCIÓN 

La Cristianización de la Meseta Norte (y el Norte de Hispania) tiene un punto de 
referencia en la carta de San Cipriano (fontes) a los fieles de León y Astorga, corroborada 
después por los restos arqueológicos, que nos indican, más o menos, como fue la 
introducción y el desarrollo del cristianismo en esta zona.1 

Sin embargo unas (las fontes) y otros (los restos) son escasos por lo que vamos 
ahora a tratar de ampliar el conocimiento del proceso de la cristianización tanto de los 
núcleos habitados de época romana, que quedaron después despoblados (lo que 
denominamos normalmente un yacimiento arqueológico), como del territorio, a través de las 
ermitas e iglesias, que existen o existieron en esos núcleos hoy despoblados, a través de los 
nombres de los santos (hagionimia, advocaciones) a los que están dedicadas éstas (ermitas o 
iglesias)2 y de la toponimia cristiana (hagiotoponimia) existente en el territorio tanto para dar 
nombre, para designar a un despoblado, como para indicar un pago (sin restos) existente 
entre diferentes yacimientos arqueológicos. 

Para realizar el estudio de la cristianización comenzamos por indicar en primer lugar 
el nombre de los santos hispanos de la época antigua, hasta los visigodos inclusive, para así 
poder ver como estos quedaron fijados en las diversas denominaciones o advocaciones dadas 
a iglesias y ermitas, y a los topónimos, y ser un signo de cristianización. 

Continuamos el trabajo considerando los antiguos asentamientos primero los castros 
y a continuación los oppida, civitates que tuvieron antecedentes prerromanos y romanos, y 
continuaron su existencia en época sueva y visigoda, cuyo nombre antiguo a veces 
conocemos y otras no, pero que fueron abandonados con la llegada de los árabes y ya no se 
reocuparon con la reconquista medieval, y llegaron despoblados a hoy día, pero sobre los que 
hay una ermita o iglesia. Esto lo tratamos por orden alfabético de provincias y en ellas por 
orden alfabético de núcleos.  

Luego tratamos los asentamientos antiguos que se despoblaron, cuyo nombre 
antiguo desconocemos, que no tienen una iglesia en el despoblado, pero en los que al lado se 
estableció un pueblo medieval; y finalmente indicamos la hagiotoponimia arqueológica (de 
Valladolid) y las ermitas que existen en el territorio sin tener yacimiento arqueológico 
antiguo, romano, pero que tienen una advocación antigua. 
 
A.- LOS SANTOS DE LA HISPANIA ANTIGUA 

Para conocer la onomástica cristiana, el nombre de los santos, debemos tener 
presente el desarrollo del cristianismo en Hispania, sobre todo en la parte occidental, en el 
que destacamos:  

                                                 
1 T. MAÑANES, El mundo paleocristiano en Castilla y León (Cuenca del Duero), en Testigos. Las edades del hombre, Ávila, 2004, p. 
107- 130 
2 N. DUVAL y P. A. FEVRIER y CH. PETRIE, La topographie chretienne des cites de la Gaule, des origines a la fin du VIIe siecle, fasc. 1, 
Paris 1975, fasc. 2, 1980.- N. GAUTHIER y J. CH. PICARD, Topographie chretienne des cites de la Gaule des origins au milieu du VIIIe siecle, 
Paris, De Bocard, 1986-1996. 
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En primer lugar la existencia de ciudades con comunidad cristiana o con obispo en 

el siglo III d. C., que conocemos por la carta de Cipriano, obispo de Cartago, a los files de 
León y Astorga, como consecuencia de la persecución de Decio: en Legio VII Gemina-León, 
la ciudad castra, y en Astorga, capital del Convento Jurídico, en el año 253-4, se constata una 
comunidad cristiana, dirigida por el presbítero Félix, cuyo obispo, Marcial, es libelático3; en el 
concilio de Elvira, año 300-6, se cita a Decentius obispo de León, y por la persecución de 
Diocleciano conocemos otros mártires como San Marcelo. 

Segundo: el desarrollo del cristianismo a partir del edicto de Milán, año 313, y del 
concilio de Nicea, año 325, a los que se unen la política imperial ya que, a partir de 
Constante, hay una oposición contra los ritos de la religión romana, o la adivinación: así la ley 
del 341 prohíbe la supersticio, los sacrificios paganos, lo que provoca la destrucción de templos 
fuera de los muros de Roma, por lo que en el 342 se da una ley (Cod. Theod., XVI, 10, 3) que 
prohíbe destruir los templos situados fuera de los muros de las ciudades para no exponerlos 
al saqueo. 

Tercero: El cristianismo es declarado religión oficial del Imperio, a través del edicto 
de Tesalónica del 27-II- 380 d. C. (C. Th., XVI, 1,2; 2,25), que se reafirma el 386 d. C., y 
sobre todo el 392 d. C., año en el que Teodosio declara al paganismo fuera de la ley4. Esta 
política en Hispania se refleja en los concilios de Zaragoza del 380, y en el de Toledo del 400, 
y se interrumpe con la entrada de los germanos (año 409), con lo que en el S. V d.C., no hay 
concilios. 

Cuarto: la convivencia de los católicos hispano-romanos con los suevos y visigodos, 
arrianos, en los siglos V y VI. En esta etapa hay un obispo en Palencia, año 527, que es 
trasladado a los municipios de Segovia, Brittablo (Bernardos en Segovia) y Cauca.5  

Finalmente la conversión de los suevos a partir del I Concilio de Braga, año 561, y 
de los visigodos en el III Concilio de Toledo, año 589, con lo que se produce la unificación 
religiosa. En consecuencia todo núcleo habitado importante puede tener presbítero, y alguno 
obispo, y tener una o más iglesias. Por ello es interesante conocer los santos romano-
visigodos (S. III-VII d. C.): 
  

                                                 
3 G. W. CLARKE, Prosopographical notes on the epistles of Cyprian. I. The Spanish Bishops of Epistle 67, Latomus 30 (1971), 
1141-45.- Idem, The Letters of St Cyprian of Carthage (Ancient Christian Writers, 47), New York 1989, vol. IV, 139-158.- R. TEJA, 
La carta 67 de S. Cipriano a las comunidades cristianas de León-Astorga y Mérida: problemas y soluciones», Antigüedad y 
Cristianismo, VII (1990), p. 115-24.- J. FERNÁNDEZ UBIÑA, Los orígenes del cristianismo hispano. Algunas claves sociológicas, 
Hispania Sacra, LIX (2007), p. 427-458 
4 J. GUILLÉN, Urbs Roma, III, Religión y ejército, Salamanca 1980, p. 406.- M. LEGLAY, Grandeza y caída del imperio romano, Madrid, 
Cátedra, (1992) 2002, p. 403.- F. HUBEÑAK, El hispano Teodosio y la cristianización del Imperio, Hispania Sacra, 51, 1999, p. 
18-26. 
5 J. VIVES, Concilios, Concilio de Toledo II, año 527, p. 46, 50 y 51: 201: Et certe municipia, id est Segovia, Brittablo et Cauca.- A. 
TRANOY, Hydace. Chronique, I, Paris 1974, p. 40-1.- P. LE ROUX y A. TRANOY, Villes et fonctions urbaines dans le Nordouest 
hispanique sous la domination romaine, Portugalia, IV-V, (1983-1984), p.207; para ellos la instalación de un obispo en Chaves en 
el siglo V d. C. es consecuencia de ser municipio. 
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SOTOMAYOR, La Iglesia en la 
España Romana,6 

GARCÍA RODRIGUEZ, El culto 
a los santos en la España …, 

CASTILLO MALDONADO, 
Los mártires hispano Romanos, 

Cipriano de Cartago;  
Casiano de Tánger;  
Justo y Pastor de Complutum;  
Vicente, Sabina y Cristeta de 
Ávila;  
Servando y Germán de Cádiz; 
Emeterio y Celedonio de 
Calahorra; 
Acisclo y Zoilo de Córdoba;  
Los tres coronas de Córdoba: 
Fausto, Genaro y Marcial;  
Félix de Gerona; Fructuoso, 
Augurio y Eulogio de Tarragona;  
Cucufate de Barcelona;  
Eulalia de Mérida y Barcelona;  
Justa y Rufina de Sevilla; 
Leocadia de Toledo; Vicente de 
Valencia; 
Los dieciocho mártires de 
Zaragoza citados por Prudencio: 
Optato, Luperco, Suceso,  
Marcial, Urbano, Quintiliano,  
Julia, Publio, Frontón, Félix,  
Ceciliano, Evencio, Primitivo, 
Apodemo, además Engracia y dos 
confesores: Cayo y Clemente. 
Los cuatro Saturninos: Casiano, 
Matutino, Fausto, Ianuario. 
Crispin y Santa Treptes de Ecija;  
Verisimo, Máxima y Julia: Lisboa 

Acisclo, Cecilia,  
Andrés, Leocadia, Eulalia,  
Santa María, 
Esteban, Santiago,  
Juan Evangelista, 
Julián, Fructuoso; Vicente; 
Cátedra de Pedro, 
MM. de Zaragoza (18).- 
Torcuato, Felipe, Adrián,  
Juan Bautista, nat. y degoll., 
Pedro y Pablo; Justa y Rufina, 
Félix, Justo y Pastor; 
Lorenzo y Sixto; 
Cipriano, Miguel. 
 
Las fiestas litúrgicas de:  
la Circuncisión,  
la Invención de la Santa Cruz;  
la Aparición: Aparitio;  
la Asunción y la Natividad7. 
San Marcelo y Santa Nonia8: 
Claudio, Lupercio, Victorico, 
Facundo y Primitivo, son 
leoneses de los siglos VI y VII; 
Emeterio y Celedonio (Calahorra; 
Perist., I), 
Servando y Germán (de Cádiz), 
Fausto, Ianuario y Marcial (son 
los tres coronas de Córdoba).9  

Fructuoso, Augurio, Eulogio de 
Tarragona; Vicente de Ávila, 
Eulalia: Mérida y Barcelona, 
Emeterio y Celedonio (Calahorra, 
Perist., I); 
Engracia 
Victor 
Felix 
Treptis 
Mancio 
Cir (iaco) y Paula 
Zoilo 
Justa y Rufina 
Cucufate, 
Felix de Gerona 
Justo y Pastor; 
Ver (isimo), M (axima), I (ulia). 
  
Los tres coronas (de Córdoba): 
Fausto, Ianuario y Marcial; 
Servando y Germán; 
Vicente, Sabina y Cristeta. 
Cl(audio), L(uperco), M(arcial) 
Acisclo, 
Crispin, 
Facundo y Primitivo, 
Leocadia10 

  

                                                 
6 R. GROSSE, Fontes Hispaniae Antiquae, VIII, Barcelona 1959, p. 374.- R. PUERTAS, Iglesias Hispánicas, p. 117, indica el lugar de la 
iglesia de Sta. Leocadia: quae est in suburbio toletano. Concilio XVII de Toledo.- M. SOTOMAYOR, La Iglesia en la España Romana, 
en Historia de la Iglesia en España, I, Madrid 1979, p. 42-80 ps. 
7 C. GARCÍA RODRÍGUEZ, El culto a los santos en la España romana y visigoda, Madrid 1966, p.59-62.- I. VELÁZQUEZ, Hagiografía y 
culto a los santos en la Hispania Visigoda, Cuad. Emeritenses, 32, Mérida 2005, ps. 
8 A. GARCÍA GALLO, El proceso de San Marcelo de León, Estudios Homenaje Claudio Sánchez Albornoz, I, Anejos de Cuad. 
Hist. España, Buenos Aires 1983, p.281-90: a San Marcelo y su esposa Santa Nonia les atribuyen doce hijos que proceden de 
diversos lugares.- M. SOTOMAYOR, La Iglesia en la España Romana, I, p. 60.- J. E. LOPEZ PEREIRA, El Primer despertar cultural de 
Galicia, S. IV-V d. C., Santiago de Compostela 1989, ps. 
9 M. SOTOMAYOR, La Iglesia en la España Romana, en Historia de la Iglesia, I, p. 60-1. 
10 P. CASTILLO MALDONADO, Los mártires hispanorromanos y su culto, Granada 1999, p. 424, 509. 
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A estos santos hemos de añadir los de San Martín, obispo de Tours (371 d. C.), cuyo 
cuerpo es trasladado a Dumio por San Martín, obispo de Braga (556 d.C.)11; el de Santo 
Toribio, obispo de Astorga y Palencia, cuyo cuerpo fue trasladado a La Liébana (Monasterio 
de Sto Toribio, Santander) por Alfonso II12. Además están los santos mozárabes como 
Pelayo y medieval como Cristóbal, aunque de antecedentes romanos. Conocidos los santos 
veamos si fijación en el territorio y los restos (igl.). 

 
B.- LA CRISTIANIZACIÓN DEL TERRITORIO 

1.- Generalidades sobre el territorio 

Hemos de tener presente que en el territorio, fuera de los núcleos habitados, en el 
mundo prehistórico, hay lugares sagrados, santuarios13, y en algunos lugares aparecen 
diferentes tipos de ofrendas14, o ídolos de la edad de Bronce15. Con el mundo romano 
aparecen templos, aedes, en la ciudad, y lugares sagrados (delubra, loca sacra, santuarios) en el 
mundo rural, dedicados a los dioses, que se materializan en diferentes edificaciones.16 

La conversión del cristianismo en religión oficial del imperio trae consigo que se den 
diferentes decretos que afectan al mundo rural. Así en el Codex Theodosianus (16, 10, 16; 
del 10-VII-399) se ordena que “si hay templos en los campos, sin turba y tumulto, sean 
derruidos”, si qua in agris templa sunt, sine turba ac tumultu diruantur; y se transformen en cantera. 
Más aún un decreto del 407 (Cod. Th., 16, 10, 19.2; del 15 -XI- 407) dice ... “ que los edificios 
de los templos de las ciudades pasen al uso público; que todos los templos que se encuentren 
en nuestros dominios se reutilicen para usos apropiados (templo cristiano); y que los de 
dominio privado sean destruidos, ... omniaque templa in possesionibus nostris ad usus adcommodos 
transferantur; domini destruere cogantur. Por todo ello también es posible que alguno de ellos se 
transforme, y en esto seguimos de alguna manera lo dicho por S. Pedro Crisólogo, año 450 d. 
C.: Commutantur in ecclesias delubra, in altaria vertuntur arae.17 

El desarrollo del cristianismo nos hace pensar que toda Hispania fue cristianizada y 
que se pusieron los signos indicativos (iglesias) de la misma, y que se destruyeron los templos 
romanos de los campos, y los de las ciudades unos pasaron a uso público y otros se 
 
  

                                                 
11 R. JOVE CLOLS, Martín de Braga. Sermón contra las supersticiones rurales, Barcelona 1981, p. 8. 
12 J. GONZÁLEZ ECHEGARAY, Orígenes del Cristianismo en Cantabria, Santander 1969, p.15: Sto. Toribio. 
13 L. BENITO DE REY ET ALII, Santuarios rupestres prehistóricos en Miranda do Douro, Zamora y Salamanca, T. I y II, Salamanca 2003, 
ps.- J. A. PANERO, Santuarios rupestres y espacios sagrados prehistóricos en Sayago, Zamora, Aderisa 2005, ps. 
14 M. GABALDÓN MARTÍNEZ, M. M., Sacra loca y armamento. Algunas reflexiones en torno a la presencia de armas no 
funcionales en contextos rituales, Gladius. Estudios sobre armas antiguas, XXX (2010), p.191- 212. 
15 J. C. CAMPOS, Petroglifos en Maragatería. Los laberintos del Teleno, León, Celarayn, 2011, p. 29 y ss. 
16 S. M. CASTELLANOS, Problemas metodológicos en la investigación del territorio durante la Antigüedad tardía: el caso del alto 
Ebro y la aportación de la Vita Sancti Aemiliani, Brocar 19 (1995), p. 40.- P. CASTILLO PASCUAL, Las propiedades de los dioses: 
los loca sacra, Iberia 3, Logroño (2000), p. 83-109. 
17 L. CABALLERO ZOREDA y J. C. SÁNCHEZ SANTOS, Reutilizaciones de material romano en edificios de culto cristiano, 
Cristianismo y aculturación en el Imperio, Antigüedad y Cristianismo, VII, Murcia (1990), p. 435-6. 
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transformaron, de manera que los lugares sagrados romanos también pudieron ser ocupados 
por iglesias cristianas (S. V d. C.)18. No obstante las invasiones de los germanos (suevos, 
vándalos) y la introducción visigoda, ambos arrianos, quizás trajera alguna destrucción de 
templos cristianos, que con la conversión de ambos a la fe católica se restaurarían. 

La invasión árabe trae consigo una gran destrucción del poblamiento existente y una 
consiguiente despoblación. Debido a que la conquista se hace sobre territorio y núcleos 
cristianos, podemos pensar que las construcciones cristianas que hubiera, fueran destruidas. 
Finalmente la repoblación medieval establece iglesias, ermitas (santuarios aislados), muchas 
situadas sobre lugares arqueológicos lo que nos hacen pensar en la primitiva existencia de 
antiguas iglesias cristianas o en la cristianización medieval de un lugar por su importancia, 
relevancia. 

Consideramos a continuación aquellos asentamientos (yacimientos arqueológicos 
antiguos) sean castros prerromanos, castella, o sean oppida, civitates, o villae romanas, que han 
quedado despoblados y no han vuelto a ser ocupados, pero sobre los cuales hay una iglesia, o 
una ermita, o a su lado hay un asentamiento medieval. Finalmente consideramos la 
hagiotoponimia. Sin embargo no desarrollamos la cristianización de los núcleos habitados de 
antecedentes prerromanos o romanos que fueron abandonados con los árabes y repoblados 
a continuación en la Edad Media.19 

 
2.- Asentamientos antiguos 

A) Las iglesias, ermitas, santuarios sobre CASTROS 

La existencia de templos en bosques y en montes se remontan a época altoimperial20; 
en época tardía nos lo indica Martín de Braga, cuando dice “el diablo y sus ministros, ... 
empezaron a exigirles (a los hombres) que les ofrecieran sacrificios en los elevados montes y 
en las selvas frondosas”21; y en la 2ª ½ del S. VII, Valerio del Bierzo dice, “en lo alto de un 
elevado monte, la necia locura, seguía manteniendo, impía y torpemente, templos (delubra) 
consagrados a los demonios, según los ritos de los paganos, al fin tan vergonzosa obscenidad 
fue destruida por obra de los fieles cristianos, y fue construida allí una iglesia (basilica) con el 
nombre de San Félix”.22  

                                                 
18 L. CABALLERO ZOREDA y J. C. SÁNCHEZ SANTOS, Reutilizaciones de material Romano en edificios, p. 435.- M. DÍAZ Y 
DÍAZ, Valerio del Bierzo, León, Col. F. E. H. Leonesa, 111, 2006, p. 281. 
19 N. DUVAL y P. A. FEVRIER y CH. PETRIE, La topographie chretienne des cites de la Gaule, des origines a la fin du VIIe siecle, fasc. 1, 
Paris 1975, fasc. 2, 1980.- N. GAUTHIER y J.Ch. PICARD, Topographie chretienne des cites de la Gaule des origins au milieu du VIIIe siecle, 
Paris, De Bocard, 1986-1996. 
20 Los templos en los bosques y las montañas: Frontino, C. Th. 9, 13-20 = La. 22, 9 - 23, 6. 
21 MARTÍN DE BRAGA, Sermón contra las supersticiones rurales, Barcelona, 1981, p. 26-7.- J. E. LÓPEZ PEREIRA, El Primer despertar 
cultural de Galicia, S. IV-V d. C., Santiago de Compostela 1989, ps. 
22 M. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio del Bierzo, León, Col. Fuentes y Estudios de Hist. Leonesa, 111, 2006, p. 281. 
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Las iglesias sobre castros aparecen en Galicia23, Asturias24; en Castilla y León se 
hallan:  

en la provincia de Burgos, en el pago de Las Quintanas, El Pedregal, asentamiento 
prerromano y romano, situado sobre Villavieja de Muño, hay una iglesia románica.25; 

en la de León está el Santuario de Ntra. Sra. del Castro de Castrotierra26; 
en la de Valladolid el de Siete Iglesias, en Matapozuelos27, y en Torrelobatón, en el 

pago de Grimata?, término que indica ecclesia como Grijota (Palencia). 
en la de Zamora en el Castro de la Cuesta del Viso (de Bamba -Madridanos, 

Zamora).28 
 

 
 
Figura 1. Ciudades romanas de la cuenca del Duero.  

                                                 
23 A. SCHULTEN, Los Cántabros y Astures y su guerra con Roma, Madrid (1943) 1962, p. 175.- M. DÍAZ Y DÍAZ, Orígenes cristianos 
en Lugo, Actas Col. Inter. Bimilenario de Lugo, Lugo 1977, p. 247. 
24 J. M. GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ, Asturias protohistórica, Historia de Asturias, t. II, Vitoria 1978, p.240 s 
25 M. L. MARCOS ÁLAMO, Las Quintanas- El Pedregal (Villavieja de Muñó, Burgos), usuarios. lycos, 2004, 1-7 
26 P. MADOZ, Diccionario, León, p. 89: Castrotierra tiene dos ermitas a San Miguel y San Bartolomé. 
27 M. A. ZALAMA Ermitas y santuarios de la provincia de Valladolid, Valladolid 1987, p. 190: Ntra. Señora.- T. MAÑANES, Arqueología 
Romana de la provincia de Valladolid, Valladolid 2009, p. 135-7 y 150-1. 
28 R. MARTÍN VALLS, Hallazgos arqueológicos en la provincia de Zamora, BSEAA, Valladolid (1973), p. 403 
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B) Las iglesias sobre CIUDADES romanas abandonadas 

Las ciudades que indicamos a continuación están citadas en las fontes, luego fueron 
abandonadas y hoy son despoblados, algunos identificados (fig. 1). La iglesia se constata en: 

Albeceia, creemos que en Sotosalbos (Segovia) o proximidades, donde está la iglesia 
dedicada a San Miguel Arcángel, y en las afueras, parte este, se encuentra una ermita 
románica dedicada a Nuestra Sra. la Virgen de la Sierra.29 

Amallobriga (Tiedra, Valladolid) está situada en el pago de la Ermita de Ntra. Sra. de 
Tiedra la Vieja, que tiene al lado el pueblo de Tiedra (Valladolid). Éste tiene iglesias dedicadas 
al Salvador (céntrica), Santa María del Castillo, San Miguel (templarios) y San Pedro (fue la 
principal); se dice que existió la ermita de Griegos.30 

Autraca, Antraca, se sitúa en el yacimiento vacceo-romano de El Castillo, en 
Castrogeriz, a la izq. del río Odra31, a unos 8 kms al suroeste de Sasamón. En el Castillo está 
la Colegiata dedicada a la Anunciación de Ntra. Sra. El pueblo de Castrogeriz tiene siete 
iglesias dedicadas a San Juan, San Esteban, Santiago de los Caballeros, Sto. Domingo, San 
Miguel de Tabanera, y en las afueras San Juan Evangelista y San Cristóbal; tiene además dos 
conventos, el de San Francisco y Santa Clara y la Iglesia de Ntra. Sra. del Manzano, y siete 
hospitales.32  

Clunia está situada en el pago de la Ermita de Ntra. Señora de Castro, situada sobre 
necrópolis visigoda.33 Cerca está Peñalba de Castro (Burgos), cuya iglesia parroquial está 
dedicada a Santiago. El pueblo tiene otra ermita dedicada a San Roque (fig. 2).34 

En el entorno hay varios pueblos: en Coruña del Conde la iglesia está dedicada a San 
Martín, y tiene además tres ermitas dedicadas a San Sebastian, San Roque y la Virgen de la 
Revilla35. En Hinojar del Rey la iglesia está dedicada a San Andrés Apóstol, y las dos ermitas, 
una al Sto. Cristo de la Misericordia y otra a Ntra. Sra. de Boezo36. En Quintanarraya la 
iglesia está dedicada a La Cátedra de San Pedro de Antioquia, y las ermitas a San Roque y Sta. 
María.37

 

Desobriga, situada en el pago de Las Cuestas. Al lado tiene el pueblo de Osorno, con 
la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción y una ermita al norte del pueblo dedicada a 
San Pantaleón38. También en sus proximidades está Osornillo, cuya iglesia parroquial está 
dedicada a San Cristóbal y una ermita, al norte, dedicada a Ntra. Sra. de los Barrios 
(Palencia).39  

                                                 
29 P. MADOZ, Diccionario, Segovia, p. 244.- VV. AA., Sotosalbos, Segovia 1977, nº 4 y 13. 
30 P. MADOZ, Diccionario, Valladolid, p. 116. 
31 M. L. MARCOS ÁLAMO, Arqueología aérea: 5 Castrogeriz (Burgos), usuarios. lycos, 2004, p.1-6. 
32 P. MADOZ, Diccionario, Burgos, p. 290. 
33 P. DE PALOL, Clunia. Historia de la ciudad y guía de las excavaciones, Burgos 1994, p. 74-6. 
34 P. MADOZ, Diccionario, Burgos, p. 411. 
35 P. MADOZ, Diccionario, Burgos, p. 306. 
36 P. MADOZ, Diccionario, Burgos, p. 337 
37 P. MADOZ, Diccionario, Burgos, p. 424. 
38 P. MADOZ, Diccionario, Palencia, p. 131. 
39 P. MADOZ, Diccionario, Palencia, p. 131. 
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Figura 2. Clunia: Ermita de Nuestra Señora del Castro (Peñalba de Castro-Coruña del Conde). 

 
Iuliobriga está ubicada en el pago de la Llanuca, en Retortillo (Reinosa, Santander). 

La estructura urbana de esta ciudad, en lo que hoy conocemos, procede de época alto 
imperial, y en ella se estableció la Ermita románica de Santa María de Retortillo sobre el 
foro.40 

Lacobriga, se sitúa en el pago que va desde la iglesia de Belén, el pago de Sta. Eulalia, 
hasta el cementerio, dominando la margen izquierda del río Carrión, en Carrión de los 
Condes (Palencia). Carrión cuenta con nueve parroquias: Santa María del Camino, Santiago, 
San Andrés, San Juan del Mercado, San Julián, la Magdalena, San Juan de Cestillos y Santa 
María de Benevivere (antiguo hospital de San Torcuato).41  

Pallantia y su necrópolis celtibérica, situadas en la confluencia de los ríos Arlanza y 
Arlanzón, al lado del pueblo de Palenzuela, Palencia, fueron abandonadas con la llegada de 
los romanos, estableciéndose abajo, a la izquierda del río Arlanza, en las tierras en torno a la 
ermita de Ntra. Sra. Allende el Río. Bajo el castro, en la margen derecha del río Arlanza se 
estableció la medieval Palenzuela, que tiene dos iglesias, una dedicada a San Juan y otra a 
Santa Eulalia.42  

                                                 
40 J. R. AJA SÁNCHEZ, Historia y Arqueología de la tardoantiguedad en Cantabria, p. 68 s.- J. M. IGLESIAS, Arqueología en Iuliobriga, 
Santander 2002, ps. 
41 P. MADOZ, Diccionario, Palencia, p. 68-9. 
42 P. MADOZ, Diccionario, Palencia, p. 186. 
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Palantia (Peralantia del Itin. Antonino; Antia del Rav.; quizás la Palentina civitas de 
Hydacio, nº 186, año 457) se sitúa cerca de Riego - Santas Martas (León), donde está el pago 
conocido como Carre San Matino, y donde estuvo la iglesia de San Martino.43 

Poetavonium está en el pago de la Ermita de la Virgen de Ntra. Sra. la Virgen del 
Campo44, y al lado de Rosinos de Vidriales, Zamora, cuya iglesia está dedicada al Salvador. 

Tiermes (en el término de Montejo Liceras, Soria) presenta la iglesia románica de 
“Sante Marie de Termis”, hoy de Nuestra Señora de Tiermes, sobre una necrópolis 
visigoda.45  

Tritium Autrigonum se sitúa en el pago Alto de Rodilla, situado al sur del pueblo de 
Monasterio de Rodilla (Burgos).46 Este tiene además dos iglesias una dedicada a Santa María 
Magdalena y otra a Santa Marina; próxima está la ermita dedicada a Ntra Sra. del Valle.47  

 
C) Las Iglesias en VILLAE Romanas despobladas 

Pero lo mismo que hay iglesias sobre castros o ciudades también las hay sobre villae, 
que pueden estar en la actualidad ocupadas por un pueblo, o abandonadas, siendo un 
despoblado. Así 

LEÓN. En Villaquejida (León) la iglesia está dedicada a Santa María y tiene otra 
dedicada a Santa Colomba48; al sur del pueblo está la necrópolis tardía de la villa de El 
Piélago, que tiene al lado una iglesia dedicada a la Virgen de la Vega, casi ya en Cimanes. 

SALAMANCA. En el interior del pueblo de Saelices el Chico  (Sancti Felicis) se 
hallaron los muros de la parte residencial de una villa romana. La iglesia está dedicada a San 
Benito. 

SEGOVIA. En las Vegas de Pedraza, Santiuste de Pedraza, en la zona del conjunto 
paleocristiano, el Mausoleo, situado debajo de la Iglesia románica de Ntrª. Sra. de las Vegas, 
aparecieron siete enterramientos tardíos. Quizás pertenezca a la villa romana de las Tejeras.49  

En la villa Romana de Aguilafuente, pago de Santa Lucía, se hallaron enterramientos 
visigodos.50 Este hallazgo nos da pie para pensar que alguna de las habitaciones de la villa 
fuera transformada en iglesia, por lo que pensamos que sería la habitación en ábside, que es 
única. 

ZAMORA. En Camarzana de Tera la villa está situada al S. SW. del castro y la iglesia 
está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción.51   

                                                 
43 J. L. ALONSO PONGA, Historia de la Comarca de los Oteros, León 1981, p. 62. 
44 S. CARRETERO y M.ª V. ROMERO, Los campamentos Romanos de Petavonium, Zamora 2000, p. 47. 
45 VV. AA., Tiermes. Guía del yacimiento y Museo, Soria, Junta de C. y L., 1990, p. 135-6 
46 J. ABASOLO ET ALII, El Conjunto arqueológico de alto de Rodilla, BSEAA, 69-70 (2003-04), p. 119. 
47 P. MADOZ, Diccionario, Burgos, p. 385. 
48 P. MADOZ, Diccionario, León, p. 323: Villaquejida. 
49 J. M.ª IZQUIERDO BERTIZ, Mausoleo de época paleocristiana en las Vegas de Pedraza (Segovia), en Segovia y la Arqueología 
Romana, Barcelona 1977, p. 213 - 221.- IDEM, La transición del mundo antiguo al medieval en Vegas de Pedraza (Segovia), III 
Cong. Arq. Medieval Española, Oviedo 1989, p. 89-93: plano del monumento. 
50 J. ESTEBAN MOLINA, La villa Romana y la necrópolis visigoda de Santa Lucia, Segovia 2000, p. 87: S. VII. 
51 M. GÓMEZ MORENO, Catálogo Monumental de España. Provincia de Zamora, Madrid 1903, Camarzana 
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D) La hagiotoponimia aplicada para denominar las villae es variada 

En Burgos: la de Baños de Valdearados (Santa Cruz); la de Fuentecen (San Pedro); 
En León: la de La Milla del Río (el Monasterio), la de Villoria (Villarejo) de Órbigo 

(San Adrián), de Cuadros (San Martino), Villaquejida (Santa Colomba), Galleguillos de 
Campos (el Santo), Velilla de los Oteros (Monasteruelo), Villamol (Santa Colomba); 

En Palencia: la de Villodrigo (La Ermita); la de Hontoria de Cerrato (Santa 
Columba);  

En Salamanca: la de Aldealaguna (San Pelayo), la de San Julián de la Valmuza; 
En Segovia: la de Aguilafuente (Santa Lucia); 
En Soria: la de Ucero (Pozo de Jarray- San Martín); la de Valdanzo (Cerro de San 

Pedro); 
En Valladolid: la de Almenara de Adaja-Puras (la tierra de Los Santos), la de Becilla 

(pago de San Martín), la de Cabezón de Pisuerga (Santa Cruz), Ceinos (Fuente de Santiago), 
Melgar de Arriba (La Ermita), Villanueva de los Caballero (Los Silos- Sta. Olalla); 

En Zamora: la de Morales del Rey (Santa Eugenia), la de Villafáfila (Fuente San 
Pedro). 
 
3.- Despoblados antiguos con un pueblo medieval al lado 

En este apartado consideramos algunas variantes: 

A) Ciudades romanas despobladas, identificadas, que no tienen iglesia, pero tienen un pueblo 
MEDIEVAL al lado 

. Albocela Romana, situada al lado del castra romano y del pueblo de Madridanos, 
cuya iglesia parroquial está dedicada a San Esteban.52 En Villalazán la iglesia está dedicada a 
San Blas. 

. Bedunia, al lado de San Martín de Torres (León), cuya iglesia está dedicada a S. 
Martín. 

. Bergidum Flavium está situado en el pago de La Edrada, entre la Reguera de los 
Cucos y el río Cua, al norte de Cacabelos, donde se sitúa la iglesia de Santa Lucía, cerca del 
cementerio. En la estructura urbana de Cacabelos vemos una calle longitudinal, formada por 
las calles de las Angustias y Santa María, que es la base de un pueblo calle, a la que dan una 
serie de calles perpendiculares, rectas, que son rodeadas por una calle ovalada, la de Ángel 
González Álvarez, lo cual le da un aspecto medieval, de fundación de Gelmírez. La iglesia 
central está dedicada a Ntra. Sra. de la Plaza, y fuera hay dos ermitas, una a oriente dedicada a 
San Roque, en el Camino de Santiago, y la otra a occidente, la de Ntra. Sra. de las Angustias, 
situada entre el río Cua y Castro Ventosa (Bergidum), al lado del camino que va a Pieros.53  
  

                                                 
52 P. MADOZ, Diccionario, Zamora, p. 102. 
53 P. MADOZ, Diccionario, León, p. 77. 
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. Deobrigula, se sitúa al lado de Tardajos (Burgos), que tiene dos iglesias, una 
dedicada a Santa María y otra arruinada bajo la advocación de la Magdalena.54 

. Intercatia (Itin. Antonino 440, 2) se sitúa en Aguilar de Campos (Valladolid). En la 
parte oriental del pueblo está el castro de la Iª Edad de Hierro, sobre el que hay un castillo 
medieval demolido llamado Campo Mayor. En la ladera oeste del cerro, hacia el pueblo, se 
encuentra una iglesia dedicada a San Andrés.55 El pueblo de Aguilar tiene una estructura de 
calles rectas, longitudinales y trasversales, orientadas norte-sur, que recuerda un castra 
romano. En el pueblo hay tres iglesias: la de Santa María, al SW., y San Pedro al NW., 
anteriores al año 1180; y la de San Esteban, demolida.56 

Intercatia es cercada por Lúculo el año 151 a.C. (Ap., Iber., 53-54) y Aguilar es citado 
como frontera entre Castilla y León.57 El pueblo tiene semejanzas urbanísticas con Carrión 
de los Condes (Palencia) que está al lado de Lacobriga; y con Tordehumos (Vall.). 

Sin embargo la ciudad romana se extiende por el pago denominado El Convento, 
donde está situado el Convento y la Ermita de San Francisco y de Ntra. Sra la Virgen de las 
Fuentes. 

. Intercatia (de la tessera), se identifica con el pago de la Ciudad, al norte de Paredes 
de Nava (Palencia), que tiene al lado la ermita de Carejas, y en el pueblo las iglesias de Sta 
Eulalia, San Juan, San Martín y Sta María.58  

. Lancia, al lado de Villasabariego (León), cuya iglesia está a San Juan Degollado.59  

. Nivaria. El pueblo de Alcazarén situado al lado del yacimiento, llamado San Juan o 
la Peana, donde se ubica Nivaria, tiene dos iglesias, una dedicada a San Pedro y otra al 
apóstol Santiago. En la parte sur, extramuros del pueblo, está la ermita de San Roque y la del 
Cristo.60  

. Numantia al lado está el pueblo de Garray (Soria), cuya iglesia parroquial está 
dedicada a la Natividad de San Juan Bautista. Dentro de su término están las ermitas de San 
Antonio de Padua y la de los santos mártires Achileo, Nereo, Pancracio y Domitila.61  

. Pintia. Al lado del yacimiento arqueológico de las Quintanas (donde se ubica Pintia) 
está el pueblo de Padilla de Duero (Valladolid) cuya iglesia está dedicada a la Asunción de 
Ntra. Sra.; hay una ermita dedicada al Sto. Cristo y cerca el despoblado de Pedrosilla.62  

. Tella. En Montealegre (Valladolid), el yacimiento arqueológico situado en el pago 
del Castillo tiene el pueblo medieval al lado, en el que hay dos iglesias una dedicada a Sta. 
María y otra a San Pedro; y dos ermitas: el Humilladero y Ntra. Sra. de las Serosas.63  

                                                 
54 P. MADOZ, Diccionario, Burgos, p. 464. 
55 APIANO, Iber., 53-54.- A. SCHULTEN, Fontes Hispaniae Antiquae, III, p. 26-7.-P. MARTÍNEZ SOPENA ET ALII, Aguilar de Campos, 
Valladolid 2002, ps. 
56 P. MADOZ, Diccionario, Valladolid, p. 24. 
57 T. MAÑANES ET ALII, La arquitectura militar en la frontera del reino de León con el de Castilla en los siglos XII y XIII, 
Tierras de León 40 (1980), p. 4-7. 
58 P. MADOZ, Diccionario, Palencia, p. 187. 
59 P. MADOZ, Diccionario, León, p. 326. 
60 P. MADOZ, Diccionario, Valladolid, p. 28. 
61 P. MADOZ, Diccionario, Soria, p. 138. 
62 P. MADOZ, Diccionario, Valladolid, p. 100. 
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. Vico Aquario tiene un gran problema de ubicación debido a que la construcción del 
pantano. Se ha situado en Castrotorafe y de este despoblado medieval64 podemos decir que 
en él aparece terra sigillata y tegulas de manera mucho más abundante de lo que se ha 
publicado. Por ello creemos que ha sido un asentamiento Romano, pero en él no coinciden 
las millas que marca el Itinerario de Antonino65, para asegurar que sea Vico Aquario. 

. Viminatium, situado en el pago de Castro Muza, tiene al lado el pueblo de 
Calzadilla de la Cueza (Palencia) en el que su iglesia está dedicada a San Martín.66  

. Vxama, ciudad arévaco-romana, que tiene al lado, debajo, los pueblos de Osma y 
Burgo de Osma (Soria), es citada como OXOMA en el Concilio de Toledo del año 597, al 
que acude Juan como Oxomensis ecclesiae episcopus, obispo de la iglesia de Osma.67 Luego 
aparece con el Obispo Egila, que firma el V Concilio de Toledo del año 636, lo que parece 
señalar el desplazamiento a esta ciudad del centro de gravedad de la zona, en detrimento de 
Clunia.68 Oxuma u Oxoma es citada en el Provinciale Visigothicum69; después pasa a Burgo de 
Osma.70  

. En Osma, a la derecha del río Ucero, la iglesia está dedicada a Santa Cristina.71  

. En Burgo de Osma, ciudad medieval72, a la izquierda del Ucero, frente a Uxama, 
tiene la iglesia de la Catedral dedicada a la Asunción. 

 
B) Yacimientos romanos, despoblados, cuyo nombre antiguo no conocemos, con pueblos 

medievales al lado 

En este caso sólo citamos algunos, ya que precisaría una investigación más intensa 
que estamos planificando. 

. En Belorado (Burgos) existieron iglesias dedicadas a San Miguel, San Lorenzo, San 
Andrés y San Martín. En la actualidad existen las de Santa María, San Nicolás y San Pedro.73  

. En las Amayuelas (Palencia) hay un amplio yacimiento romano. En Amayuelas de 
Abajo la iglesia parroquial está dedicada a San Vicente Mártir y en Amayuelas de Arriba la 
iglesia parroquial está dedicada a Santa Columba.74  

. En Alcubilla de Avellaneda (Soria) está la senda de los Moros entre Clunia y 
Uxama; en el pago de la Serna, situado a un Km. en dirección a Quintanilla de Nuño Pedro 

                                                                                                                                      
63 P. MADOZ, Diccionario, Valladolid, p. 88. 
64 VV. AA., Historia de Zamora, t. 1, Zamora 2000, p. 453. 
65 T. MAÑANES y J. M.ª SOLANA, Ciudades y vías Romanas en la cuenca del Duero, Valladolid 1985, p. 74. 
66 P. MADOZ, Diccionario, Palencia, p. 64. 
67 J. VIVES y T. MARÍN y G. MARTÍNEZ, Concilios visigóticos, p. 157.- S. CRESPO, Conflicto religioso entre paganismo y 
Cristianismo en la diócesis de Osma, Hispania Antiqua, XXVIII (2004), p. 183. 
68 J. VIVES, Concilios visigóticos, p. 230-1. 
69 VV. AA., Itineraria et alia Geographica, VII, Provinciale Visigothicum seu nomina Hispanarum Sedium, Corpus Christianorum, 
Series Latina, CLXXV, Thurnholti 1965, p. 425. 
70 J. VIVES, Concilios visigóticos, Concilio de Toledo III, año 589, p. 136-8. 
71 P. MADOZ, Diccionario, Soria, p.185. 
72 VV. AA., La ciudad de seis pisos, Las Edades del Hombre, El Burgo de Osma, Soria, 1997, p. 21-ss. 
73 P. MADOZ, Diccionario, Burgos, p. 80. 
74 P. MADOZ, Diccionario, Palencia, p. 31-32. 
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(Burgos), aparecen restos romanos y en las paredes de la ermita del Santo Cristo del 
Campillo, situada en la margen izquierda del río Pilde, aparecen inscripciones romanas75. La 
iglesia parroquial está dedicada a Sta. María Magdalena76. 

. En Almazán (Soria) hay seis parroquias y otras cuatro arruinadas: las de Santiago y 
Sta. María del Campanario, la de San Pedro y San Andrés, la de San Esteban, la de San 
Miguel y Sto. Domingo77, y varias plazas dedicadas a Sta. María, San Pedro, San Vicente. El 
castra romano está en el Guijo, 3 km. aguas abajo del pueblo78, y el núcleo romano en el 
Arroyo del Tejar. 

. En San Esteban de Gormaz (Soria) se conservan restos de una muralla medieval y 
tiene tres iglesias la de San Esteban, San Miguel y Ntra. Sra. del Ribero79. 

. En Matapozuelos (Valladolid) en el pago de Siete Iglesias está la Ermita. 

. En Tordesillas (Valladolid) en el pago de la Virgen de la Peña hay restos antiguos.80  

. En San Cebrián de Castro (Zamora) la iglesia parroquial está dedicada a Ntra. Sra. 
de la Asunción. Tiene dos ermitas, dedicadas una a Ntra. Sra. de Realengo y otra al Cristo de 
la Luz, y dos despoblados: el de Castrotorafe (Zamora la Vieja) y el de San Pelayo.81  

. En Montamarta (Zamora) encontramos una iglesia dedicada a Sta. María, una 
ermita dedicada a la Sta. Cruz y otra dedicada a la Virgen del Castro.82  

. En Muelas del Pan (Zamora), unos dos km. al norte, está la ermita dedicada al 
Cristo en el Castro de San Esteban. 
 
C) Ciudades hispanorromanas, suevas y visigodas 

a.-  Consideramos en este apartado las ciudades (municipia) que podemos considerar 
hispanorromanas o hispano visigodas citadas en el II Concilio de Toledo, del 529, como 
Brittablo. 

BRITTABLO. A pesar de las diferentes ubicaciones, ya que se ha identificado con 
Buitrago o con Vertavillo, a nosotros nos parece una situación lejana de las dos ciudades 
entre las que está citada, ciudades perfectamente conocidas, por lo que creemos que hemos 
de buscar un municipio entre Segovia y Coca83, y por ello proponemos la localidad de 
Bernardos, situada entre ambas84. Nosotros lo identificamos en concreto con el “Cerro de la 
Virgen del Castillo”, de la localidad de Bernardos (Segovia), situado a unos 3 km. al este, a 
una altura aproximada de 900 m., en la margen izquierda del río Eresma. La referencia a un 
“castillo” parece aludir al recinto amurallado que rodea el yacimiento sobre el que está la 

                                                 
75 J. M. ROLDAN, Diccionario Akal. Antigüedad hispana, p. 56. 
76 P. MADOZ, Diccionario, Soria, p. 30. 
77 P. MADOZ, Diccionario, Soria, p. 46. 
78 A. MORILLO, El ejército Romano en Hispania. Guía arqueológica, León, Univ., 2007, p. 226 ss. 
79 P. MADOZ, Diccionario, Soria, p. 129. 
80 T. MAÑANES, Arqueología Vallisoletana, I, p. 80; 92; y II p. 145; 29 
81 P. MADOZ, Diccionario, Zamora, p. 70.- VV. AA., Historia de Zamora, t., I, Zamora 2000, p. 453. 
82 P. MADOZ, Diccionario, Zamora, p. 107. 
83 J. VIVES, Concilios visigodos, p. 51, dice: Et certe municipia, id est Segovia, Brittablo et Cauca. 
84 T. MAÑANES, El mundo paleocristiano en Castilla y León, Edades del Hombre, Testigos, Ávila, 2004, p. 113 
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Figura 3. Cerro de la Virgen del Castillo, de Bernardos (Segovia). 

 
ermita. Está situado próximo a la Vía 24 del Itinerario Antonino, entre Cauca y Segovia, y 
cerca de la cañada que discurre a sus pies. Alrededor del cerro se localiza un recinto 
amurallado altomedieval, ¿visigodo?, y en el interior del recinto se han reconocido las 
primeras estructuras del núcleo habitado, que han proporcionado interesantes datos de la 
secuencia de ocupación del yacimiento.85 En el pueblo de Bernardos tenemos la Iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Pedro y dos ermitas86 (fig. 3). 

 
b.-  Las ciudades suevas citadas como iglesias en el Parroquial Suevo, fechado del 572-
86, pertenecientes a la sede de Astorga: Ad Asturicensem sedem ipsa Astorica: Legio, 
Bergido, Petra Speranti, Comanca, Ventosa, Maurelos superiores et inferiores, Senimure, 
Fraucelos, Pesicos, de las que hay propuestas de identificación87. 

                                                 
85 Á. FUENTES y J. BARRIO, Proyecto de investigación arqueológica en el Cerro de la Virgen del Castillo de Bernardos (Segovia), 
en P. Bueno y R. Balbín (coords.), II Congreso de Arqueología Peninsular: Zamora, del 24 al 27 de septiembre de 1996, Vol. IV, 1999, pp. 
441-450; J. DEL VAL y C. ESCRIBANO, La conservación y valoración del Patrimonio Arqueológico, en C. Pérez y E. Illarregui 
(coords.), Arqueología Militar en Europa, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2005, p. 124. 
86 P. MADOZ, Diccionario, Segovia, p. 40. 
87 T. MAÑANES, El mundo suevo en Castilla y León. La sede asturicense, Sevilla 2012, p. 58-71. 
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Figura 4. Ventosa: iglesia de Benavente o pago de Villanueva. 

 
VENTOSA. La primera noticia de Ventosa la da el Parroquial Suevo como iglesia 

(ciudad) que pertenece a la sede de Astorga88. En la enumeración de iglesias del parroquial 
vemos que se citan Ventosa y Bergido como dos lugares distintos, que además se reflejan en 
 

                                                 
88 VV. AA., Itineraria et alia Geographica, Parochiale Suevum, X, 1, Ad Asturicensem sedem ipsa Astorica: Legio, Bergido, Petra 
Speranti, Comanca, Ventosa, Maurelos superiores et inferiores, Senimure, Fraucelos, Pesicos. p. 418.- P. DAVID, Etudes 
historiques sur la Galice et le Portugal, p. 24. 
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Figura 5. Situación de las iglesias suevas citadas en el Parroquial, pertenecientes a Astorga.  
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las cecas, ya que Sisebuto (612-21) acuña en Bergio y Suintila (621-31) en Ventosa89. Pero 
como Bergio se ha identificado con Castro Ventosa (Pieros, Cacabelos) y como Ventosa 
también se ha identificado con Castro Ventosa, es por lo que a veces los tres topónimos se 
han asimilado. Sin embargo pensamos que Bergio (Bergido) y Ventosa son diferentes, pero 
¿dónde están situadas ambas?. 

Por estar citadas como dos iglesias y cecas distintas, es por lo se busca una ubicación 
diferente para Ventosa, que se hace en Benavente (Zamora) basándose en un documento de 
Inocencio III, del año 1199, en el que se cita la Iglesia de Sta. María de Ventosa90; aunque 
también se ha propuesto el pago de Ventosa de Villanueva de Azoague, cuya iglesia está 
dedicada a la Asunción de Ntra. Señora91, y Villafáfila. Estos tres lugares están al Sur de 
Comanca-Comeniaca (Valencia de Don Juan), por lo que Ventosa, situada a continuación, 
también se podría colocar también en la ciudad Romana de Brigeco, aunque aquí no hay 
restos visigodos como en Villafáfila. Por último en esta zona no aparece una moneda 
visigoda con la ceca de alguna de las ciudades suevas y visigodas de la zona (figs. 4 y 5). 

 
c.-  Otras ciudades son las conocidas por las fuentes visigodas como Amaia; o las 
citadas en los concilios visigodos, III Concilio de Toledo, 589 d.C.92, como Auca; o las 
citadas como cecas: Mave, algunas citadas en el provincial visigodo93. 

AMAIA es conocida porque la ocupa Leovigildo en su lucha contra los Cántabros94 
y por el provincial visigodo, que la introduce dentro de la metrópoli de Terracona95. Se sitúa 
en Peña Amaya, habitada desde la IIª Edad de Hierro, continúa con Augusto, sigue en el bajo 
Imperio, es conquistada por Leovigildo y continua con los visigodos hasta la invasión 
árabe.96 Es repoblada y al lado hay varios pueblos uno de los cuales es Amaya, en el que la 
iglesia parroquial está bajo la advocación de San Juan Bautista y en el barrio de Peones, la 
iglesia está dedicada a la Asunción de Nuestra Señora.97 (fig. 6). 

AUCA, Oca. En el III Concilio de Toledo, año 589, figura Asterio como obispo de 
la Iglesia de Auca, Aucensis ecclesiae episcopus, obispo que es citado también en el Concilio de 

                                                 
89 M. J. CHAVES - R. CHAVES, Acuñaciones previsigodas y Visigodas, p. 88: Bergio; p. 99: Ventosa. 
90 A. QUINTANA, Primeros siglos de cristianismo, Legio VII Gemina, León 1970, p. 450: in Benevento eclesiam sanctae Maríae de 
Ventosa.- M. J. CHAVES -R. CHAVES, Acuñaciones previsigodas y visigodas, p. 32 y 34. 
91 P. MADOZ, Diccionario, Madrid 1845, p. 152.- E. PÉREZ MENCÍA, Necrópolis medieval sobre villa Romana en Villanueva de 
Azoague, Actas I Cong. Inter. Astorga Romana, Astorga 1986, p.308-315.- L. CABALLERO, Zamora en el tránsito de la Edad Antigua, p. 
374. 
92 J. VIVES, Concilios visigóticos, Madrid 1963, p.137.- M. SOTOMAYOR, La Iglesia en la España Romana, Historia de la Iglesia, I, p. 378-
408.- VV. AA., Itineraria et alia Geographica, VII, Provinciale Visighoticum, 424. 
93 J. VIVES, Concilios visigóticos, Madrid 1963, p.137-8.- M. SOTOMAYOR, La Iglesia en la España Romana, en Historia de la Iglesia, I, p. 
378-408.- VV. AA., Itineraria et alia Geographica, VII, Provinciale Visighoticum seu nomina Hispanarum Sedium, en Corpus 
Christianorum, Series Latina, CLXXV, Thurnholt 1965, p. 424-8. 
94 R. GROSSE, Fontes Hispaniae Antiquae, IX, p. 155: Ioh. Biclar., Chron., p. 213, año 574.- S. ANDRÉS ORDAX, Arte 
Hispanovisigodo, Historia de Burgos, I, Burgos 1985, p. 450.- P.C. DIAZ, Acuñación monetaria y organización administrativa en la 
Gallaecia tardoantigua, Zephyrus, LVII, Salamanca 2004, p. 371-2. 
95 VV. AA., Itineraria et alia Geographica. VII, Provinciale Visigothicvm seu nomina Hispanarum Sedium, Corpus Christianorum, 
Series Latina, CLXXV, Thurnholti 1965, recensio prior, p. 426. 
96 J. QUINTANA, Amaya ¿capital de Cantabria?, Los cántabros en la antigüedad, Cantabria, Univ., 2008, p. 229. 
97 P. MADOZ, Diccionario, Burgos, p. 39. 
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Figura 6. Peña Amaya. 

 
Toledo del año 59798. Parece que es la sede elegida en lugar de Amaya99. Auca aparece en el 
provincial visigodo, perteneciente a Terracona100. Esta sede se ubica en la localidad actual de 
Villafranca Montes de Oca, donde hay una iglesia dedicada a Santiago Apóstol y una ermita 
dedicada a Ntra. Sra. de Oca101. Un km. al norte de ella está la ermita mozárabe de San Félix. 
En las cercanías estaba el poblado de Valdefuentes con hospital cisterciense, del que queda el 
ábside de la Iglesia de Santa M.ª Magdalena. 

MAVE aparece citada como ceca con Sisenando (631-636), Chintila (636-639) y 
Chindasvinto (642- 653)102, y se identifica con el asentamiento de Monte Cildá (Olleros de 
Pisuerga, Palencia), donde aparece la puerta de la muralla visigoda. El topónimo se conserva 
en el pueblo de Mave, citado bajo monte Cildá, cuya iglesia está dedicada a San Lorenzo103; 
en Olleros está la iglesia rupestre visigodo-románica de los Santos Justo y Pastor, y cerca está 
el pueblo de Sta M.ª de Mave donde hay restos romanos (fig. 7). 

                                                 
98 J. VIVES ET ALII, Concilios visigóticos, Madrid 1963, p. 107-137 Concilio de Toledo III, p. 157, IV Concilio de Toledo.- P. 
PALOL, Arte Paleocristiano, Hª del Arte de C y L., Valladolid, Ámbito, 1994, p. 112.- S. ANDRÉS ORDAX, Arte 
Hispanovisigodo, Historia de Burgos, I, Burgos 1985, p. 450. 
99 P.C. DÍAZ MARTÍNEZ, La cristianización de Cantabria antes del Beato, Apocalipsis, Santander 2006, p. 60. 
100 VV. AA., Itineraria et alia Geographica, VII, Provinciale Visigothicum seu nomina Hispanarum Sedium, Corpus Christianorum, 
Series Latina, CLXXV, Thurnholti 1965, p. 425. 
101 MADOZ, Diccionario, Burgos, p. 488.- S. ANDRÉS ORDAX, Arte Hispano visigodo, Historia de Burgos, I, Burgos 1985, p. 450.- P. 
PALOL, Arte Paleocristiano, Hª del Arte de C y L., Valladolid, Ámbito, 1994, p. 112. 
102 M. J. CHAVES - R. CHAVES, Acuñaciones previsigodas y visigodas, p. 104, 109, 116. 
103 P. MADOZ, Diccionario, Palencia, p. 120. 
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Figura 7. Olleros de Pisuerga, Monte Cildá: Mave. 
 

 
4.- Ermitas, iglesias y santuarios medievales 

Algo que llama la atención en el estudio de un territorio es la existencia de Ermitas y 
Santuarios dispersas por él, normalmente en relación con dos o más pueblos, cuyo origen se 
suele remontar al mundo medieval y nos puede indicar la cristianización medieval de un 
territorio.  

Sin embargo sabemos que hay lugares sagrados rurales indígenas (celtas o astures) o 
romanos (sacra loca in natura), los cuales pudieron ser ocupados por ermitas cristianas104, no 
obstante, esto lo debemos comprobar con la prospección y la excavación. La verdad es que 
tenemos la sospecha de que la ermita medieval pudo servir tanto como lugar en el que hay 
una continuidad de función religiosa, como lugar que sirve de orientación, o de reunión de 
los pueblos limítrofes. En este caso podemos considerar los santuarios marianos105.  

                                                 
104 M. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio del Bierzo, León, Col. F.E.H. Leonesa, 111, 2006, p. 281. 
105 A. VIÑAYO, Santuarios marianos en tierras de León, León, Edic. Lancia, 1988.- E. LLAMAS MARTÍNEZ, Guía para visitar los 
santuarios marianos de Castilla y León. Encuentro Ediciones, S. A., 1992. 
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5.- Hagiotoponimia 

La cristianización del territorio la podemos ver a través de la hagiotoponimia 
reflejada en 
a.-  La macrotoponimia: en el nombre de los pueblos con denominación de un santo106. 
b.-  El nombre del santo de las iglesias de los pueblos. 
c.-  La microtoponimia del territorio de los diversos pueblos107.  
d.-  Los yacimientos arqueológicos108 con nombre de santo. 

 
Macrotoponimia con nombre de santo en la provincia de VALLADOLID: 

CAMPOS TOROZOS CERRATO SUR DUERO 

Castrobol 
Saelices (Felix) 
Sta. Eufemia 
Santervas (Gervasio) 
San Mancio (Villanue) 

Cubillas de Sta. Marta 
San Cebrián de Mazot 
San Miguel del Pino 
San Pedro latarce 
San Pelayo 
San Román Hornija 
San Salvador 

San Llorente 
San Martín de Valv. 
Santovenia 
Villabañez? 
  

Aldea San Miguel 
Pedrajas San Esteban 
San Miguel Arroyo 
San Pablo Moraleja 
Santiago Arroyo 
Santibañez Valcorba 
San Vicente del Palac 
Sieteiglesias de Trab 

 
Yacimientos arqueológicos con nombre de santo: 

CAMPOS M. DE TOROZOS CERRATO SUR DEL DUERO 

  
Santa Ana 
San Andrés 
San Bual 
San Ciribian 
  
  
Santa Cristina 
Santo Cristo 
San Cristóbal 
  
  
Santa Cruz 
San Esteban 
Santa Eugenia 
  
  
  

  
  
Andrés 
  
Cebrián (2) 
  
Santa Colomba 
  
  
San Cristóbal 
Santa Elena 
Santa Engracia 
Santa Cruz 
  
  
Santa Eulalia (2) 
San Felipe 
  

San Adrián (Trician) 
  
  
  
  
Cecilia 
  
  
  
San Cristóbal 
  
  
Santa Cruz 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
Sto. Cristo (2) 
San Cristóbal (5) 
  
  
Santa Cruz 
  
  
  
  
Santa Femia 

                                                 
106 L. LOPEZ SANTOS, Hagiotoponimia, Arch. Leoneses, V, 1951, p. 43 ss.- IDEM, Hagiotoponimia, Enc. Ling. Hispánica, I, Madrid 
1960, p.611 ss.- T. MAÑANES, El Bierzo prerromano y Romano, León, Col. F y E. H. L., 27, 1981, p. 232-6.- 
107 B. SANZ ALONSO, Toponimia de la provincia de Valladolid, Valladolid, Univ., 1997, p. 409-433. 
108 T. MAÑANES, El Bierzo prerromano y Romano, 1981, p. 234-6.- T. MAÑANES, Arqueología Vallisoletana, II. Torozos, Pisuerga y 
Cerrato, Valladolid 1983, p. 201-228. 
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San Juan (5) 
San Julián 
  
San Lorenzo 
Magdalena 
San Mamés 
Santa María 
Santa Marina 
San Martín (3) 
San Miguel 
Sta. Olalla 
  
San Pelayo 
  
  
San Salvador 
Santiago 
  
  
Santo Tirso 
  
San Vicente (2) 

  
  
  
  
  
  
  
Santa María 
  
  
Miguel 
Olaya 
San Pedro 
San Pelayo 
  
San Roque 
San Salvador 
  
San Sebastián 
  
  
Santo Tomé 

  
San Juan (2) 
  
  
  
Magdalena 
  
Santa María (2) 
Marina 
Martín 
Miguel 
  
S. Pedro 
  
San Román 

Santa Ginia 
Santibañez 
  
San Lorente 
  
  
  
  
  
Martín 
Miguel 
  
S. Pedro 
  
  
  
  
  
  
Santi  Spiritus 

 
Recogemos el nombre de los santos dado que cada uno de ellos es de un momento 

concreto diferente y nos da una fecha post quem para la iglesia rural o de ciudad en donde se 
encuentre, como pueden ser los santos de las iglesias (basílicas, tituli) de Roma.109 

                                                 
109 J. ÁLVAREZ GÓMEZ, Arqueología Cristiana, Madrid, BAC, 1998, p. 62-70. 


