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1. Introducción
El uso de la fotografía aérea para la identificación de yacimientos arqueológicos 
es un método auxiliar que se lleva empleando con más o menos éxito desde 
finales del siglo pasado. Los últimos avances en teledetección y la gran reso-
lución de sus imágenes permiten hablar de una verdadera revolución en este 
terreno, resultando de gran ayuda para el reconocimiento de asentamientos hu-
manos. Además, el diseño de programas específicos de tratamiento de imáge-
nes y su aplicación sobre las fotografías aéreas permite descubrir estructuras 
enterradas que, hasta ahora, eran escasamente visibles para el ojo humano. 
Tradicionalmente se había empleado la fotografía aérea para establecer las 
áreas de captación de recursos del yacimiento y, excepcionalmente, para hacer 
restituciones de la superficie de ocupación del mismo y de las estructuras más 
llamativas como murallas, muros bancales o aljibes. En este sentido, la técnica 
consistía en la observación de la superficie en busca de manchas de humedad 
que sugirieran la existencia de estructuras soterradas, o del crecimiento dife-
rencial de los cultivos en busca de alineaciones extrañas. Gracias a la resolu-
ción que empiezan a tener alguna de las fotografías aéreas accesibles al gran 
público, los mismos indicios que antaño servían para hacer una identificación 
intuitiva de la distribución interna de un yacimiento, hoy sirven para hacer una 
completa descripción de su planta. En los últimos años, se han obtenido resul-
tados muy llamativos a través de esta técnica, por ejemplo, en la Meseta Norte 
en yacimientos como Pintia o la domus de Amallobriga en Tiedra (Valladolid) 
(OLMO, 2006).

Pero en muchos de los casos, las imágenes aéreas, bien tomadas desde 
un avión o bien desde un satélite, o no cuentan con la resolución adecuada, 
o no han sido captadas en las épocas del año en las que mejor se aprecian 
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los diseños superficiales que generan tanto la desecación gradual del suelo, 
como el crecimiento diferencial del cereal. En este contexto, resulta sorpren-
dente el descubrimiento de una trama ortogonal perteneciente a la antigua 
fundación de la ciudad romana del cerro de San Juan del Viso. Hasta el 
momento de su descubrimiento, no existían trabajos específicos de fotoin-
terpretación del cerro, aunque sí varias menciones acerca del uso de foto-
grafías aéreas aunque sin resultados concluyentes (MÉNDEZ y VELASCO, 
1998: 48; RASCÓN, 2004: 81). 

Con este artículo se propone la localización y caracterización de las distintas 
ocupaciones conocidas hasta el momento en el cerro del Viso: tanto los asen-
tamientos del Bronce Final y de la Segunda Edad del Hierro, como del campa-
mento y la ciudad romana anteriores a la fundación de la Complutum ubicada en 
el valle del Henares. Además, a partir de la fotointerpretación de su superficie, 
se ha podido proponer una restitución de gran parte de la trama urbana de este 
enclave tardo-republicano e imperial. Para la obtención de todos estos datos se 
ha combinado la revisión de las fotografías aéreas y ortoimágenes de la zona, 
con la prospección arqueológica de la superficie del cerro en las zonas acce-
sibles hasta la fecha. Este trabajo analiza también alguno de los edificios más 
emblemáticos de la ciudad, destacando los elementos esenciales de un estudio 
más amplio sobre los orígenes de Complutum (AZCÁRRAGA CÁMARA y RUIZ 
TABOADA, 2012-2013). 

Fig. 1.- Localización del cerro de San Juan del Viso según el Mapa Topográfico Nacio-
nal del IGN, 2002, hoja 560.
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2. El cerro de San Juan del Viso y sus yacimientos
San Juan del Viso es uno de los cerros testigo más emblemáticos de la margen 
izquierda del río Henares a su paso por la ciudad de Alcalá. Este singular encla-
ve ha sido tradicionalmente foco de atención para los historiadores que se han 
detenido en el estudio de Alcalá de Henares. A mediados del siglo XVIII Enrique 
Flórez, en su España Sagrada, ubicaba el “primer Complutum” en lo alto de 
dicho cerro (FLÓREZ, 1751, 163). Desde aquel momento y hasta la actualidad, 
se ha venido admitiendo de forma general la existencia de un oppidum prerro-
mano y, por algunos autores, la fundación de la primitiva ciudad romana anterior 
a la que actualmente se puede visitar en el llano. La ocupación prerromana del 
cerro es identificada por Dimas Fernández Galiano en los años 70 del pasado 
siglo, gracias a la documentación, en superficie, de cerámicas del Bronce Fi-
nal y pintadas de la Segunda Edad del Hierro. El mismo investigador constata 
la ocupación romana tras unas excavaciones que sacan a la luz parte de un 
edificio termal y asume la existencia de una ciudad en el cerro proponiendo su 
traslado al llano probablemente en época flavia (FERNÁNDEZ-GALIANO, 1984: 
75-76). También llevó a cabo un sondeo estratigráfico en la ladera Sur del cerro 
donde documentó un basurero romano con un material fechado entre el cambio 
de era y los años 60-70 d.C. (FERNÁNDEZ-GALIANO, 1984: 32, 55, 73-76). Por 
lo tanto, los primeros trabajos arqueológicos científicos en el cerro del Viso ya 
demostraban la presencia de materiales del Bronce Final, Edad del Hierro y de 
materiales y estructuras romanas. También resultaba visible la antigua vía roma-
na de acceso al cerro, excavada en la roca en el tramo superior (FERNÁNDEZ-
GALIANO, 1976: láms. 47 y 48). Desde ese momento, el cerro del Viso ha ser-
vido de referente para el estudio de la transición entre las épocas prerromana y 
romana. Pero la realidad es que, desde entonces, poco se ha avanzado acerca 
del conocimiento de este importante enclave.

En los últimos años se han desarrollado diversas prospecciones en la me-
seta y laderas del cerro (AZCÁRRAGA y CONTRERAS, 2006), como parte de la 
investigación para una tesis doctoral. La última de ellas se realizó en el verano 
de 2011. En el momento de escribir este artículo estamos a la espera del corres-
pondiente permiso del Ministerio de Defensa para llevar a cabo una campaña 
más centrada en la revisión de los terrenos de uso militar ubicados al Suroeste 
de la meseta del cerro y en parte de la ladera Sur. Dichas prospecciones han 
permitido localizar un asentamiento del Bronce Final en el extremo Este y com-
probar la casi nula presencia de materiales de la Segunda Edad del Hierro en 
contraste con la abundancia de materiales romanos. 

Además, gracias a la fotointerpretación de las imágenes tomadas por el vuelo 
americano de 1956 se ha podido identificar en la zona militar del Suroeste de la 
meseta lo que, podrían ser varias líneas de amurallamiento. La escasa proporción 
de materiales de la Segunda Edad del Hierro en el resto de la planicie del cerro, 
junto a esta interpretación de la fotografía aérea, entre otros factores, nos llevan a 
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Fig. 3.- Los yacimientos del cerro de San Juan del Viso.

Fig. 2.- Fotografía aérea del vuelo de 1956.
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proponer la ubicación del asentamiento carpetano en esta zona, con una extensión 
aproximada de unas 6 o 7 Ha en base al terreno y las posibles líneas de muralla. En 
el contexto de los oppida carpetanos éste sería un tamaño importante, aunque la 
amplia superficie del cerro permitiría un asentamiento mucho mayor (Fig. 2).

Para completar este estudio de detalle se han revisado las imágenes de saté-
lite y las fotografías aéreas del cerro. La interpretación de la ortoimagen del IGN 
tomada a través de un vuelo realizado en mayo de 2009, ha dado como resulta-
do la propuesta de identificación en planta tanto de un campamento que podría 
ser tardo-republicano como de una ciudad romana de trama ortogonal (Fig. 3). 
Se han utilizado los visores de IBERPIX y de SigPac, así como un programa de 
tratamiento de imágenes (Adobe Photoshop, 8.0) para delimitar las estructuras 
documentadas en algunos casos. 

3. El campamento y la ciudad
En la actualidad, gran parte de la superficie del cerro se encuentra dedicada al 
cultivo de cereal. Las variaciones en el crecimiento del mismo nos han permiti-
do identificar diversas alineaciones que conforman una compleja red ortogonal 
(Fig. 4). Este crecimiento se ha visto alterado tanto por la potencia como por la 
fertilidad del suelo en el que se encuentra arraigado. En las zonas en las que 
existen restos de estructuras soterradas, el cereal no experimenta el mismo de-
sarrollo vertical que en las zonas con una mayor acumulación de sedimento.

Bajo este principio, el análisis de la superficie cultivada ha posibilitado el 
descubrimiento de esta ciudad y la identificación de muchos de sus edificios. 
Este hallazgo aclara las dudas acerca de la urbanización romana del cerro antes 
del traslado al llano de sus habitantes y corrobora las hipótesis de Fernández-
Galiano. El espacio en el que se identifican estructuras es aproximadamente de 
unas 30 Ha., donde también se localiza un campamento militar que precedería a 
la ciudad. El plano resultante muestra, de forma conjunta, tanto la fotointerpre-
tación del vuelo de 1956 como de la ortoimagen de 2009 (Fig. 5). 

En cuanto a la denominación de los asentamientos localizados gracias a la 
fotointerpretación, hay que tener en cuenta la aceptación por gran parte de la 
comunidad científica del nombre de Konbouto como lectura indígena del topó-
nimo de Complutum (CURCHIN, 1997: 10), si admitimos la identificación de la 
ceca de Ikesankom-Konbouto, en Alcalá de Henares (RIPOLLÉS y ABASCAL, 
2000, 232; ROMA, 1996). Dicha ceca realizó emisiones en bronce en el s. I a.C., 
por tanto podría estar ubicada en el cerro del Viso, ampliamente ocupado en 
ese momento.

El campamento se localiza en la parte central del cerro, frente al oppidum 
carpetano, con unas dimensiones de 145 x 107 m. Llama la atención que, al 
menos su esquina NO es redondeada, con muros en torno al metro de espesor, 
tipología constructiva que comienza a generalizarse en época de César (PERAL-
TA, 2002: 64-66; MARTÍNEZ, 2011: 79). La orientación del campamento es la 
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misma que el resto de la trama urbana documentada, lo que podría relacionarse 
con el origen de la ciudad.

La trama ortogonal de la urbe está articulada, al menos en la zona Sur, por 
insulae cuadradas de 1 actus de lado. Este tipo de urbanismo se da a partir del 
segundo cuarto del s. I a.C. (CERDÁ y otros, 1997: 259-261; ASENSIO, 2003: 
167) y se documenta en varias ciudades de la Hispania Citerior.

Los ejes principales de la ciudad, el kardo y el decumanus maximus, se iden-
tifican claramente en la ortoimagen. El primero de ellos tiene una anchura de 
unos 5 metros, la misma que la de la calzada que sube hasta el cerro por su 
lado Sur. El decumanus maximus es algo menor, con un ancho aproximado de 
3,5 m. La zona en la que se cruzan ambas calles se correspondería con el Foro, 
lo que parece confirmarse con la presencia de un edificio interpretado como 
templo. La planta total mide en torno a los 14 x 8,5 m. y la cella, que es la parte 
que mejor se aprecia en la fotografía, mide aproximadamente 5,5 x 8 m., con 
muros de 1,10 m. de espesor. Esta tipología de templos, con medidas similares, 
se documenta en algunas ciudades del siglo I d.C., como Baelo Claudia. La 

Fig. 4.- Detalle del crecimiento diferencial del cereal en el cerro del Viso.
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propia Complutum debió poseer en su foro dos templos gemelos con similares 
características (RASCÓN y SÁNCHEZ, 2009: 180).

En la zona Centro/Norte de la ciudad, destaca la planta de un edificio que 
parece corresponderse con una domus de en torno a 30 x 25,5 m. En la ortoima-
gen se identifica lo que podría ser el patio central, junto con varias habitaciones 
y pasillos a su alrededor. El patio tiene unas medidas aproximadas de 13 x 10 
m. y su distribución y características recuerdan a la Casa de los Grifos de Com-
plutum (RASCÓN y SÁNCHEZ, 2009: 182 y 194). 

Fig. 5.- Restitución de la planta de ciudad de San Juan del Viso (AZCÁRRAGA CÁMARA y RUIZ TABOADA, 2012-2013, 
Lam. V).
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En el extremo más oriental de la ciudad destaca una estructura casi semi-
circular, interpretada como teatro en el sentido amplio de la palabra. Este tipo 
de edificios construidos en época temprana en Hispania estaban ligados sobre 
todo a la política y a la propaganda imperiales. Desde este punto de vista, po-
demos comprobar cómo la ubicación y orientación del edificio es intencionada, 
colocado para ser visto desde el valle, con clara intencionalidad propagandís-
tica. Lo que se aprecia en tono más oscuro en la fotografía, podría relacionarse 
con la orchestra (19 m. de diámetro aproximado) y el aditus (2 m. de ancho). La 
zona más clara que rodea a la orchestra, también semicircular, se ha interpre-
tado como el maenianum o la zona que podría ocupar la cávea. Además, se ha 
identificado un espacio rectangular con la misma tonalidad, de unos 12 m. de 
ancho, que puede ser relacionado con la scaenae y scaenae frons. El diámetro 
completo aproximado del teatro es de 40 m. Aunque las dimensiones son rela-
tivamente pequeñas, están en consonancia con otros teatros romanos del siglo 

Fig. 6.- Ortoimagen y fotointerpretación del templo.

Fig. 7.- Ortoimagen y fotointerpretación de la domus en comparación con la Casa de los Grifos (RASCÓN y SÁNCHEZ, 
2009: 182).
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I d.C. como el de Regina o Acinipo, éste último localizado también en lo alto de 
un cerro amesetado. El edificio teatral del Viso se encuentra alineado con el de-
cumanus V y alejado del centro urbano, en una de las localizaciones habituales 
para este tipo de edificios (HAUSCHILD, 1982; JIMÉNEZ, 1993, 226). 

4. Consideraciones finales
Los datos aquí expuestos abren nuevas vías de investigación que permiten am-
pliar el conocimiento sobre los procesos de romanización en el valle del Hena-
res. Se ha presentado una caracterización arqueológica precisa para el cerro 
de San Juan del Viso, con la ubicación y extensión del oppidum carpetano, la 
localización del campamento, probablemente tardo-republicano, y la planta de 
la ciudad romana, creada ex novo y precedente de la del llano. 

Durante la Segunda Edad del Hierro la población del Viso se concentraba en 
una zona defendida naturalmente por el Sur y con murallas hacia la explanada 
de cerro. La presencia de Roma se hizo evidente con la colocación de un des-
tacamento militar frente al oppidum. Dicho campamento pudo ser el origen a 

Fig. 8.- Ortoimagen y fotointerpretación del teatro en comparación con el de Acinipo (DEL AMO, 1982: fig. 2).
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la ciudad romana de Konbouto, a la que se iría trasladando la población tanto 
del oppidum del cerro como del entorno próximo. Esta nueva ciudad es proba-
ble que se desarrollara urbanísticamente entre la época tardo-republicana y au-
gustea, aunque continuó habitada de una manera generalizada hasta los años 
60-70 d.C. Posteriormente, se mantuvo una ocupación residual, en base a los 
materiales tardíos documentados por Fernández-Galiano (1984, 103). 

Unas condiciones más favorables en la vega, con un mejor acceso al agua y 
un control eficiente de las vías de comunicación que discurrían por el valle, mo-
tivaron el traslado paulatino de la población del cerro al llano. Es probable que 
la planificación de la ciudad de Complutum, con la misma orientación que la de 
San Juan del Viso, comenzara entre Tiberio y Claudio y se encontrara totalmente 
asentada con los últimos Julio-Claudios, obteniendo en época Flavia el rango de 
municipium a través de Vespasiano (RASCÓN y SÁNCHEZ, 2006: 61). 

La fotointerpretación del cerro del Viso ha abierto un nuevo camino para el 
estudio de la romanización en esta zona de la Carpetania. El siguiente paso 
debe ser el planteamiento de un amplio programa de investigación, en el que 
estén incluidas excavaciones arqueológicas dedicadas a la puesta en valor de 
los yacimientos del cerro y a la comprobación de las hipótesis aquí presentadas.

Agradecimientos
Este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda y apoyo de muchas personas, 
sobre todo desde el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. 
Entre ellos nos gustaría destacar la participación de Miguel Contreras en las 
prospecciones realizadas y su ayuda incondicional, además del apoyo inestima-
ble de Enrique Baquedano. 

BIBLIOGRAFÍA

ASENSIO ESTEBAN, J. A. (2003): “Urbanismo romano republicano en la región de la 
cuenca del Ebro (Hispania Citerior), 179-44 a.C.”, AEA, 76, 159-178.

AZCÁRRAGA CÁMARA, S. y CONTRERAS MARTÍNEZ, M. (2006): “Nuevas hipótesis so-
bre el poblamiento en el valle medio del Henares durante la temprana romanización 
(s. I a.C. – s. I d.C.), X Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, 39-52.

AZCÁRRAGA CÁMARA, S. y RUIZ TABOADA, A. (2012-2013): “Los orígenes de Com-
plutum: el descubrimiento de la planta de la ciudad romana de San Juan del Viso 
(Villalbilla, Madrid)”, Anales de Arqueología Cordobesa, 23-24 (95-116).

CERDÀ, J.A. y otros (1994): “Iluro, oppidum civium romanorum: estado de la cuestión”, 
Actes del XIV Congrés Internacional d’Arqueologia Clàssica. La ciutat en el món 
romà, vol. 2, 97-99. Tarragona.



163

LOS YACIMIENTOS DEL CERRO DEL VISO (VILLALBILLA, MADRID):  
LA TELEDETECCIÓN APLICADA AL ANÁLISIS DEL URBANISMO ANTIGUO.

CURCHIN, L. A. (1997): “Celticization and romanization of toponymy in Central Spain”, 
Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica, LXV 2, 257-279. 

DEL AMO, M. (1982): “El teatro romano de Acinipo”, El teatro en la Hispania Romana, 
Badajoz. 

FERNÁNDEZ GALIANO, D. (1976): Carta Arqueológica de Alcalá de Henares y su Partido. 
Colección Universitaria, 2. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

— (1984): Complutum I. Excavaciones. Excavaciones Arqueológicas en España. 
Ministerio de Cultura. Madrid.

FLÓREZ, E., (1751): España Sagrada. Theatro Geográphico-Histórico de la Iglesia de España. 
Origen, Divisiones y Términos de todas sus Provincias. Antigüedades, Traslaciones y Es-
tudio antiguo y presente de sus Sillas, en todos los Dominios de España y Portugal. Con 
varias Dissertaciones críticas, para ilustrar la Historia Eclesiástica de España. Madrid.

HAUSCHILD, TH. (1982): “La situación urbanística de los teatros romanos de la Península 
Ibérica”. El Teatro en la Hispania Romana, 95-98. Badajoz.

JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. (1993): “Teatro y desarrollo monumental urbano en Hispania”. 
Teatros romanos de Hispania, Cuadernos de Arquitectura Romana, Vol. 2, 225-238.

MARTÍNEZ VELASCO, A. (2011): “Conquista y romanización en La Mancha y Campo de 
Montiel: El campamento romano de El Real (Campo de Criptana, Ciudad Real), en 
Revista de Estudios del Campo de Montiel, 2, 57-94.

MÉNDEZ MADARIAGA, A. y VELASCO STEIGRAD, F. (1998): “El territorio complutense”, 
en Complutum: Roma en el interior de la Península Ibérica, 47-56.

OLMO MARTÍN, J. del (2006): “Arqueología aérea de las Ciudades Romanas en la Mese-
ta Norte. Algunos ejemplos de urbanismo de la primera Edad del Hierro, segunda 
Edad del Hierro y Romanización”, en Nuevos Elementos de Ingeniería Romana, III 
Congreso de las Obras Públicas Romanas. Astorga., 313-340. 

PERALTA LABRADOR, E. (2002): “Los campamentos de campaña (castra aestiva): evi-
dencias científicas y carencias académicas”. Nivel Cero, 10, 49-87.

RASCÓN MARQUÉS, S. (2004): Complutum Hispanorromano. La Ciudad y su Territorio. 
Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.

RASCÓN MARQUÉS, S. y SÁNCHEZ MONTES, A. L. (Eds) (2006): «Complutum. La ciu-
dad de las ninfas». En Civilización: un viaje a las ciudades de la España antigua, 
59-76. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

— (2009): “La basílica y los edificios administrativos del Foro de la ciudad romana 
de Complutum. De los edificios de época de Claudio a la monumentalización urba-
na de los siglos III, IV y V”, Anales de Arqueología Cordobesa, 20, 175-202.

RIPOLLÉS, P. P. y ABASCAL, J. M. (2000): Monedas Hispánicas. Real Academia de la 
Historia. Madrid.

ROMA VALDÉS, A., (1996): “Monedas celtibéricas con leyenda Ikesankom/Compouto 
acuñadas en Alcalá de Henares”, Anales Complutenses, Vol. III, 9-16.




