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LATIN LAPPA, ARABIC LABB, SPANISH 
LEPE (HUELVA): NOTE TO MELA 3.5

RESUMEN: Se propone por razones lingüísti-
cas y geográficas corregir Mela 3.5 Onolappa en 
Ono<ba> Lappa. Este segundo topónimo se ha 
arabizado en Labb y, de aquí, se ha castellanizado 
en Lepe.
PALABRAS CLAVE: Mela, Lepe, toponimia 
turdetana, toponimia andalusí.

ABSTRACT: It is proposed for linguistic and ge-
ographical reasons to correct Mela 3.5 Onolappa 
in Ono<ba> Lappa. This second place-name has 
been arabized in Labb and, from here, has be-
come Lepe in Spanish.
KEYWORDS: Mela, Lepe, Turdetan toponymy, 
Andalusian toponymy.

RECIBIDO: 15/06/20 ACEPTADO: 22/02/2021

Como en un trabajo previo1 he tratado de manera esquemática, y algo confusa, la 
posible identificación a lo largo de la historia de los tres topónimos del título, me 
ha parecido conveniente ver en detalle esta hipótesis para exponerla en sus justos 
términos, aclarar los pros y los contras de la misma y rectificar algunas de las ob-
servaciones que allí se hacen.

Pomponio Mela (3.5), en su descripción de la costa peninsular oceánica a 
partir del Estrecho de Gibraltar, tras hablar de la desembocadura del río Bae-
tis (Guadalquivir) dice: Tum sinus alter usque ad finem prouinciae inflectitur eu-
mque parua oppida Olintigi, Onolappa contingunt, “Luego otro golfo se curva 

1 Correa 2016: 363 y 410.
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hasta el fin de la provincia, tocándolo los pequeños ópidos de Olintigi (y) Ono-
lappa”. La descripción sigue con la costa de Lusitania desde la desembocadura 
del Guadiana, siendo claro, por tanto, que para Mela estas dos pequeñas ciudades 
están en la ribera onubense que va del Guadalquivir al Guadiana.

El topónimo Olintigi es considerado unánimemente como una variante o 
error del más documentado Olontigi (monedas y Plinio, nat. 3.12)2, ciudad que 
es situada por Plinio cerca del río Maenuba (Guadiamar), identificada habitual-
mente sin más argumento con Aznalcázar (Sevilla): no es, en consecuencia, ribe-
reña propiamente dicha del Océano Atlántico, aunque sí cercana al antiguo Lago 
Ligustino (hoy marismas del Guadalquivir), lo que podría justificar la considera-
ción de ribereña. No obstante se conocen dentro de la Bética oriental los nombres 
de dos ciudades distintas con una variación fonética igual, Sosintigi (en la Betu-
ria túrdula) y Sosontigi (Alcaudete, Jaén), por lo que no hay que excluir radical-
mente que Olintigi y Olontigi fueran ciudades distintas. En este supuesto Olintigi 
sería ciudad propiamente marítima, si bien no se ve a qué lugar podría correspon-
der, pues la costa entre la desembocadura del Guadalquivir y la de los ríos Tinto 
y Odiel, que ciñen a la ciudad de Huelva (antigua Onoba), es esencialmente are-
nosa y no hay datos arqueológicos que apoyen la existencia de una población pre-
rromana (ni tampoco romana)3.

Sin embargo es el otro topónimo, Onolappa, el que aquí interesa y del que no 
hay más testimonio que el de Mela. Nada se opone en principio a que la forma sea 
auténtica4, pero el texto de Mela desgraciadamente presenta no pocos problemas, 
pues abundan los errores sobre todo en los topónimos5, parte de los cuales no son 
fáciles de resolver dentro de la transmisión, ya que nos ha llegado a través de un 
solo manuscrito de la segunda mitad del s. IX6. Es, por tanto, preciso un análisis 
de Onolappa para determinar, en la medida de lo posible, si la forma del topó-
nimo encaja dentro de la toponimia de la zona. No hay duda, desde luego, aten-
diendo a la geografía y a la presencia de [p], de que se trataría de un topónimo de 
origen tartesoturdetano.

La mayor parte de los topónimos indígenas latinizados del sur de la Penín-
sula Ibérica son trisílabos o bisílabos (en este orden), pero no son raros los tetra-
sílabos, algunos de los cuales son analizables bien como compuestos (Ara-tispi 
frente a Tispi, Ip-onoba frente a Onoba, Aga-tucci frente a Tucci), bien como de-
rivados (Acin-ippo, Barbes-ula, Olon-tigi / Olont-igi). Por ello también se podría 
proponer un análisis similar de Onolappa. Atendiendo al comienzo del topónimo 

2 Untermann 2018: 568.
3 Realmente tampoco entre Huelva y Ayamonte (Huelva), que está en la desembocadura del río 

Guadiana, se conoce ningún asentamiento antiguo costero de alguna entidad.
4 Editores como Frick (1967) o Parroni (1984) no hacen corrección alguna ni la recogen en el apa-

rato crítico. No me ha sido accesible Ranstrand 1971.
5 Silberman 1988: XLV.
6 Los manuscritos posteriores (s. XIV-XVI) derivan de este.
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habría que analizar [on-olappa], pues [on-] es un segmento inicial documen-
tado en Onoba [on-oba] y Onigi [on-igi]7; pero [-olappa] carece de paralelo. Si se 
atiende al final, se podría analizar como [onol-appa], si se compara con Cappa 
[k-appa]8; pero de nuevo la base resultante [onol-] carece de paralelo. Por último, 
una segmentación Ono [ono] Lappa [lappa] tampoco parece viable, pues no hay 
apoyo lingüístico (ni geográfico) para un topónimo o segmento toponímico [ono]. 
En consecuencia, como tampoco hay ningún otro dato que apoye la existencia de 
un topónimo Onolappa, es comprensible que, ya desde el Renacimiento, muchos 
editores de Mela y estudiosos de la toponimia antigua peninsular hayan visto en 
Onolappa una forma corrupta, no tanto por su estructura morfológica como por 
el hecho de que en la costa en cuestión la ciudad más importante (de hecho la 
única de entidad arqueológicamente documentada) es sin duda Onoba (Huelva): 
esto lleva a restituir fundadamente una secuencia Ono<ba>, que a su vez implica 
que Lappa será otro topónimo. Ciertamente esta hipótesis será tanto más soste-
nible cuanto más fundada sea la real existencia de Lappa, como ahora se verá.

En primer lugar conviene tener presente que en Mela en puras series de to-
pónimos la expresión de la coordinación mediante conjunción, adverbio o expre-
sión paralela es constante cuando la serie es bimembre, mientras que en las series 
de mayor extensión se documenta tanto el uso del nexo copulativo como del mero 
asíndeto9. Esto invita a considerar que en Olintigi Onolappa, al ser una expresión 
asindética, habría más de dos topónimos.

En segundo lugar a favor de la existencia de Lappa milita también el que, en 
su estructura, tenga un paralelo exacto en el ya citado Cappa ([k-appa], [l-appa]), 
lo que hace pensar en una estructura “prefijada” a la manera como se documenta 
en la pareja de topónimos Carruca y Marruca10 ([k-], [m-])11.

Y en tercer lugar apoya, sobre todo, la existencia de Lappa el que se puede 
proponer un topónimo que lo continúa hasta nuestros días, el actual Lepe (Huelva) 
a través del árabe Labb. Esto viene apoyado también por la geografía, pues esta 
ciudad está situada a medio camino entre Huelva y la desembocadura del río 
Guadiana. Veamos esto en detalle.

7 Correa 2016: 125. Onigi estaba tal vez no lejos de Casariche (Sevilla).
8 Su localización exacta no es conocida, pero probablemente estaba en el noroeste de la actual pro-

vincia de Cádiz de acuerdo con los testimonios de Plinio (nat. 3.15) y la Cosmografía de Rávena (317.5) 
(Correa 2016: 258-259; Untermann 2018: 314). Esto y la presencia de [p] en el topónimo lo adscribe cla-
ramente a la toponimia tartesoturdetana.

9 V. gr., 1.85 Trans Halicarnasson illa sunt: litus Leuca; urbes Myndos, Caruanda, Neapolis; sinus 
Iasius et Basilicus; 1.89 Super angustias hinc Theos, illinc Clazomenae. Es excepción 1.31 deinde Ico-
sium Ruthisia urbes.

10 No se conoce la localización exacta de ambas ciudades, pero sí la aproximada: al oeste del medio 
o bajo Genil.

11 Este tipo de estructura en la que, al ser analizada, queda reducida la unidad inicial (¿prefijo?) a 
una consonante o vocal se documenta en otros topónimos meridionales: M-unda, M-urgi, A-urgi, I-tucci 
(Correa 2016: 126).
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Las correcciones tradicionales de Onolappa han sido Onoba, Ossonoba y 
Onoba Laepa12. Asimismo se ha mezclado esta última corrección con el Lepia de 
Plinio, nat. 3.15, corregido a su vez indebidamente en Laepia, es decir, es usual 
leer en Plinio L<a>epia y en Mela Ono<ba> Laep<i>a. Así A. Schulten13 dice 
escuetamente, al hablar del río Piedras (Huelva), “L(a)epia, hoy Lepe” y añade 
en nota: “Plin. 3,15 y Mela 3,5, donde Onolappa hay que enmendarlo en Onuba 
Laepia”14. A. Tovar15, por su parte, también considera probable que Onolappa sea 
una corruptela de Onoba y Laepia y acepta como posible que se trate de Lepe, 
ya que la ciudad citada por Plinio pertenecía al Convento Gaditano y Lepe, como 
ciudad cerca de la costa16, podía pertenecer a él. Pero esta complicación no tiene 
fundamento alguno, porque no hay por qué corregir el texto de Plinio y por-
que tal corrección resulta innecesaria e incluso inconveniente para explicar el 
texto de Mela. Naturalmente se trata de dos ciudades diferentes, Lepia (Plinio) 
y Lappa (Mela), que J. Untermann17 separa claramente en dos lemas distintos, si 
bien acepta la corrección muy extendida de Lappa en Laepa, sin duda para así 
justificar la e primera de Lepe18. Sin embargo la explicación de este hecho es otra 
y Laepa resulta ser también una corrección inconveniente y, por tanto, superflua.

En la supuesta forma Laepa el diptongo [ae] habría evolucionado en latín a 
[ę], que al ser vocal tónica habría terminado siendo en romance [ie], lo que evi-
dentemente no sucede en Lepe19. Por otra parte cabría esperar que la [p] inter-
vocálica se convirtiera en [b], lo que tampoco ha sucedido. Estos problemas, en 
cambio, no se presentan en Lappa, cuya evolución hasta el español Lepe se puede 
explicar perfectamente a través de Labb, la forma arabizada del topónimo20.

Analizando esta forma y la subsiguiente española, en primer lugar el cam-
bio [a > e] de la primera sílaba se debe al proceso de palatalización que sufre con 
frecuencia la vocal [a] en el árabe andalusí, preferentemente cuando esta vocal es 

12 Esta última es la recogida por Silberman (1988).
13 Schulten 1963: II 67 y n. 111.
14 Aunque la forma antigua del nombre de la ciudad de Huelva, según los testimonios conocidos, es 

siempre Onoba, no Onuba, los estudiosos utilizan con frecuencia de manera indistinta ambas formas, 
que muy probablemente se sentían en la Antigüedad como meras variantes entre sí, y esto al margen de 
que exista otra ciudad de nombre Onuba (tal vez Ermita de San Pedro, El Carpio, Córdoba: Correa 2016: 
410-411, Untermann 2018: 571).

15 Tovar 1974: 64.
16 No hay datos arqueológicos que permitan suponer que ha habido un traslado desde un asenta-

miento costero propiamente dicho al interior actual, pero tampoco los hay de la propia ciudad de Lepe, en 
la que no se han hecho excavaciones (Campos - Gómez 1996: 68-69). En consecuencia no hay que excluir 
que en la Antigüedad tuviera una localización que permitiera considerarla costera con más propiedad.

17 Untermann 2018: 475.
18 Omito, por innecesarias, otras hipótesis como Leptis que carecen de base filológica. 
19 En la toponimia de documentación antigua de la zona no aparece el cambio [ ę̍> ˈie], pues no se 

da tal circunstancia en ninguno de los topónimos conocidos, pero sí [ˈǫ > ˈue] (Onoba > Huelva; Ostur > 
árabe Waštar [probablemente Cerro del Castillejo, Villalba del Alcor, Huelva]).

20 Vallvé 1986: 320, Valencia 1996: 84.
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tónica21. Como sólo alcanza el primer grado de la palatalización ([e]), no es posi-
ble verlo en la grafía árabe del topónimo, que representa [e] con a, y que sólo es 
visible en la forma castellanizada Lepe.

En segundo lugar bb (bā’ con tašdīd) es la grafía habitual, excepto en posi-
ción inicial, de la consonante romance [p], que se mantiene en el árabe andalusí 
“como fonema marginal, presente en determinados registros”22. El paso previo 
[pp > p] estaba ya cumplido en época visigoda de acuerdo con una tendencia ge-
neral a la reducción de las consonantes geminadas23.

Por último la apócope de la vocal final ([-a]) no es excepcional en la toponi-
mia romance arabizada24 y ha provocado una [-e] paragógica en la castellaniza-
ción del topónimo para evitar una consonante final [-p], de ahí el paso de árabe 
Labb [lep] a español Lepe.

Finalmente he de decir que este proceso de identificación toponímica lo he 
realizado al revés de como lo he expuesto. Es decir, he partido del hecho incon-
testable de que Lepe es la castellanización del árabe Labb, lo que me ha permitido 
deducir que la fonética de este era [lep] y, dado que el topónimo no es de origen 
árabe, he buscado su testimonio en la documentación latina que se nos conserva 
y explicado su evolución dentro del árabe. Esto es lo que me permite proponer 
como lectura más fundada de Mela 3.5, por las razones lingüísticas y geográfi-
cas aducidas, Ono<ba> Lappa con una mínima alteración del texto transmitido 
(Onolappa).

P. S. Todavía en el s. XV Lepe era un puerto en el estero del río Piedras25. 
Esto refuerza la mención de Lappa como un ópido ribereño del Océano.
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