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Mantua (Villamanta, Madrid), 
cabecera de ciudad romana

Julio Mangas
Universidad Complutense de Madrid

Debo comenzar diciendo que, entre los muchos estudios del profesor Nar-
ciso Santos, resalta su excelente percepción para analizar los ámbitos terri-
toriales de los astures, sobre los que nos ha llegado escasa y difusa docu-
mentación escrita. Baste ver su reciente obra sobre Asturias, los astures y la
religiosidad antigua,1 que nos sirve ahora de referencia para comprender ca-
sos de ciudades romanas como el de Mantua, una ciudad romana, hasta aho-
ra considerada marginal y de localización imprecisa en el ámbito de la actual
Comunidad de Madrid.

1. Mantua (Villamanta, Madrid)

En un estudio reciente, revisamos las noticias de los autores antiguos y
comprobamos lo siguiente:

- Plinio alude genéricamente a las ciudades romanas del actual territorio
de la Comunidad de Madrid sin mencionar su nombre y limitándose a in-
cluirlas en el gran grupo de ciudades estipendiarias.2

- Otros autores antiguos se limitan a referirse a los rasgos económicos de
esas tierras carpetanas, ricas en vides y olivos.3

- Y la referencia de Ptolomeo a la Mantua Carpetanorum, con el añadi-
do de los grados de latitud y longitud, no apoya una localización segura.4

Partiendo, pues, de esa imprecisión de las noticias de los autores anti-
guos, se entiende bien que varios estudiosos modernos hayan emitido opi-
niones erróneas sobre la localización de la antigua Mantua. Así:

- Tras comparar restos arqueológicos de diversas ciudades carpetanas
(Complutum, Titulcia, Toletum), un grupo de estudiosos concluyó que la an-
tigua Mantua no se encontraba en Villamanta (Madrid).5

–181–

1 Santos Yanguas, 2014.
2 Plin., Nat., III, 7.
3 App., Iber., 6,64; Str., III, 1,6.
4 Ptol., Geog., II, 6,56.
5 Contreras et al., 1995, pág. 399 y ss.



- En fechas próximas, Stylow propuso que Mantua se encontraba en Pe-
rales de la Milla.6

- En la revisión que hicimos sobre otras opiniones, comprobamos que la
T.I.R. se limitó a decir que Mantua se encontraba en cualquier lugar de Cuen-
ca o Guadalajara.

Esas opiniones desvelan la ausencia de datos precisos que orienten a la
localización de la cabecera de Mantua. En el estudio conjunto de Mangas –
Azcárraga– Märtens, en el que justificábamos que la Mantua Carpetanorum
se encontraba en la actual Villamanta (Madrid), atendimos a criterios de dis-
tancia en relación con otras cabeceras de ciudades romanas, a la existencia
de vías secundarias, no mencionadas por los autores antiguos, a su posición
geográfica, a la red fluvial (ríos Alberche y Guadarrama) y a los testimonios
epigráficos.7

En el estudio de Zarzalejos sobre el alfar romano de Villamanta, se alude a
once yacimientos romanos de los entornos (Cenicientos, San Martín de Val-
deiglesias, Perales de la Milla, Arroyomolinos, Móstoles…) con restos arqueo-
lógicos romanos de menor importancia que los hallados en esa localidad.8

Como los grandes restos arqueológicos (muralla, templos, foros, grandes
lugares de espectáculos, casas…) son invisibles hasta ahora en Villamanta, to-
do orienta a definir a la antigua Mantua como una «ciudad sin urbe».9 Y ya
indicamos en otro momento que siempre es necesario atender a las distan-
cias, pues los magistrados de las ciudades solían acudir al territorio de las
mismas para inspeccionar y resolver cuestiones de orden diverso y, a su vez,
la población de su territorio acudía a la cabecera de la ciudad para activida-
des comerciales, asuntos administrativos y fiestas públicas. Por lo mismo, la
situación geográfica de Mantua (Villamanta) ofrecía todas las condiciones
para atender esas necesidades, si atendemos a la posición geográfica de Com-
plutum e incluso a una hipotética cabecera de ciudad romana en el ámbito
de la actual ciudad de Madrid.10

Un gran apoyo para identificar Mantua con Villamanta ha venido por par-
te de la documentación epigráfica. Hasta hace poco, conocíamos solo unas
pocas inscripciones romanas, halladas en esta localidad. Recientemente, se
nos han dado a conocer otras pocas. Como no creemos que tenga sentido el
presentar ahora el conjunto de inscripciones romanas de Mantua, me remi-
to a los conjuntos dados a conocer hasta el presente,11 sobre los que hay que
resaltar lo siguiente:

- No se conoce ningún testimonio de epigrafía prerromana.
- Todas las inscripciones romanas tienen una datación entre fines del si-

glo I d. C. y fines del siglo II o inicios del siglo III d. C., periodo que refleja
bien el momento en el que la ciudad era ya un municipio latino.

JULIO MANGAS
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6 Stylow, 1990, pág. 316 y ss.
7 Mangas et al., 2017, págs. 683-687.
8 Zarzalejos, 2002, págs. 15 y ss., 24-26.
9 Mangas, 2013.
10 Mangas et al., 2017, págs. 685-686.
11 CIL II, 3081-3084; Gamallo y Gimeno, 1990, págs. 287-298; Hoces de la Guardia et al.,

2017, pág. 55 y ss.; Alvar Ezquerra et al., 2017, págs. 65-72.



- Salvo una, todas son inscripciones funerarias y presentan la siguiente
onomástica: Aletius Tancius, Atet(t)ius Tureus, Mantius, Manteus, Ammia
Maria, M(arcus) Vireius, Festus Masaus, Fortu[n]atus, Ama, Ammonius,
L(ucius) Ae(lius) Symachus, Aelia, Ponpeus, Iberius. Creemos que no exige
explicación el comprobar que estamos ante una onomástica indígena latini-
zada y también ante una onomástica romana. Resaltan los nombres de Man-
tius y Manteus, que pueden aludir a la ciudad donde vivían, a Mantua.

- De todas ellas, hay una sobresaliente, la que mejor apoya que Mantua
adquirió el rango de municipio latino a partir de los Flavios. Por su interés,
ofrecemos el texto completo:12

L(ucio) · Ae(lio?) Symacho · Quirina · annor/um · LXXX · s(it) · t(ibi)·/ t(erra) ·
l(evis) · Aeliae · Ponpei · ulsori · an(norum) · XX

En una revisión detallada del actual pueblo de Villamanta, hemos podido
comprobar que, en la cimentación de la iglesia parroquial, se encuentran lá-
pidas romanas con el texto erosionado e ilegible. Y otras se encuentran em-
potradas en los muros de adobe de casas privadas; estas son imposibles de
leer, mientras no se derrumben esos muros.

2. Vías y límites del territorio de Mantua

No se ha encontrado hasta ahora ningún hito de delimitación del territo-
rio de Mantua. Ahora bien, contamos con dos límites naturales: las sierras de
gran parte del norte y de todo el occidente. A su vez, debemos decir que
coincidimos con la propuesta de Hernando, cuando estudió el territorio de
la Ávila romana y fijó el límite sur del territorio de la ciudad.13 Quedan más
dudas para fijar el límite oriental. Atendiendo a las distancias –Complutum
queda muy lejos–, resulta razonable sostener que lugares con restos arqueo-
lógicos significativos (Arroyomolinos, Móstoles, Cenicientos, San Martín de
Valdeiglesias, Perales de Milla, Brunete) pueden ser razonablemente inclui-
dos dentro del territorio de Mantua.

Hasta hace poco, la única cabecera de ciudad romana, situada al sur, era
Caesarobriga (Talavera de la Reina). Ahora bien, en el ámbito poco pros-
pectado del noroeste de la provincia de Toledo, se ha dado a conocer la ca-
becera de otra ciudad romana, en el territorio de Méntrida.

Un conjunto de testimonios epigráficos, dados a conocer por Jerónimo
Román de la Higuera, sobre el que Hernando nos ha garantizado que pudo
cometer errores de lectura, pero no falsificaciones,14 nos aporta dos inscrip-
ciones en las que los difuntos quedan reflejados con su referencia al origo,
como Bercicaliensis. Baste este testimonio:

A(ntonio) Munioni C(aii) f(ilio), II vir(o) q(uinquenali) [- - -] splendidissimus
ordo Bercicalien(sis) civi b(ene) m(erenti)

MANTUA (VILLAMANTA, MADRID), CABECERA DE CIUDAD ROMANA
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12 CIL II, 3084.
13 Hernando, 2008, pág. 177 y ss.
14 Hernando, 2002, págs. 501-515. 



Méntrida se sitúa junto a la vía que, desde Caesarobriga, se dirigía al nor-
te. Ya indicamos en otro momento que es necesario estudiar con detención
esta vía, coincidente en gran parte con la que Carlos III, rey de Nápoles
(1734-1759) y posterior rey de España (1759-1780), trazó para dirigirse de
Madrid, capital del Reino, a Mérida, la Roma de España. Avanzamos entonces
que quedan restos bien visibles de las mansiones de esa vía, que debe ser es-
tudiada también por los historiadores de época moderna, los que pueden
aportar documentación escrita, sobre la que tenemos constancia de su exis-
tencia.15 No es imposible que alguna o varias de esas mansiones se super-
pongan con antiguas mansiones de época romana.

Ahora bien, falta mucho por saber sobre la cabecera de Bercicalia (Mén-
trida). Se han hecho unas pocas excavaciones arqueológicas junto a la ermi-
ta, la separada del pueblo, con resultados imprecisos, aunque con claros res-
tos romanos. Junto a la iglesia parroquial, situada en el centro de Méntrida,
hay un gran hito (¿de una vía o de delimitación territorial?), cuyo texto ha si-
do intencionadamente machacado para ser ilegible y situar en su cúspide
símbolos cristianos.

En síntesis: el límite sur del territorio de Mantua, límite impreciso, coin-
cidía con el límite norte del territorio de Bercicalia, ambas ciudades vecinas
al río Alberche.

3. Núcleo urbano de Mantua (Villamanta)

Hoy resulta imposible precisar si Mantua estuvo bordeada por una mu-
ralla. Si la tuvo, debió ser una construcción muy endeble, ya que no quedan
restos visibles de la misma. La posición geográfica en altura y los varios tú-
neles –algunos importantes y sin prospección completa– podían servir de
emergencia ante situaciones de peligro.

Hay que resaltar que, bajo el espacio de la actual Villamanta, Mantua, hay
áreas que podrían considerarse cuevas. Más aún, en la zona oriental se en-
cuentra un gran túnel, en el que se puede circular con un carro; hay pros-
pectados más de 100 metros, pero se desconoce aún el límite final del mis-
mo. Ahora bien, no contamos con ningún documento escrito que aluda a él,
contrariamente a casos como el del pequeño túnel o cueva, localizado en To-
ledo, la llamada Cueva de Hércules, bien analizada por Tsiolis.16

La elección del lugar en época prerromana y romana se entiende bien por
la facilidad para hacer llegar el agua desde los ríos cercanos hasta la ciudad.
La elevación de la misma facilitaba el desagüe hacia zonas más bajas del mis-
mo río.

Quedan dudas –falta prospectar– sobre si la ciudad tuvo un teatro en la
zona contigua al núcleo urbano en su parte oriental exterior. El terreno hoy
visible marca todas las posibilidades, pero falta confirmación arqueológica.
Estamos, pues, muy lejos de la información que vamos teniendo sobre otras
ciudades del sur y norte de ambas Mesetas: basten los ejemplos de Con-
fluentia (Duratón), Termes y Complutum.17

JULIO MANGAS
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15 Mangas, 2016, págs. 73-74.
16 Tsilis, 2013, pág. 735 y ss.
17 Martínez Caballero, 2013, pág. 69 y ss.



El conjunto de lápidas funerarias, las halladas recientemente en la zona
baja de su lado oriental, abre la posibilidad de que la primera necrópolis ro-
mana se situara en una zona próxima al lugar de los hallazgos. En cambio,
la necrópolis posterior se situó en el exterior de la zona occidental, cerca de
donde se encuentra la actual ermita.

La zona más alta, donde hoy se encuentra la Iglesia Parroquial y el Mu-
seo de la Ciudad, debió ser el lugar del foro romano. Las inscripciones em-
potradas en el muro exterior del Museo y las borradas intencionadamente –
no erosionadas– en los muros bajos de la cabecera de la Iglesia Parroquial
no apoyan más que la reutilización de materiales romanos traídos de las ne-
crópolis y tal vez del mismo foro. No sabemos si será posible recuperar el tex-
to machacado de una inscripción que se encuentra entre los cimientos de
una casa cercana a la Iglesia Parroquial. Los restos, hoy visibles, orientan a
que estamos ante un largo texto de una inscripción honorífica, que puede
proporcionar una gran información, si se consigue leer aplicando el método
M.R.M.18

Y quedan igualmente muchas dudas sobre cuándo se podrán recuperar
varias inscripciones, empotradas en los muros exteriores de adobe de las ca-
sas más antiguas.

Seguimos teniendo grandes lagunas sobre las manifestaciones religiosas
de la población de Mantua. Hasta ahora, solo contamos con el testimonio de
un ara votiva de fines del siglo I a inicios del siglo II d. C., en la que nos fal-
ta el nombre de la divinidad. Presenta el siguiente texto:19

- - - - - - /Avian/us · exs / v(oto) · s(olvit) · l(ibens) · m(erito)

Estamos, pues, ante un gran contraste informativo en relación con Com-
plutum, donde, además de manifestaciones religiosas en honor a varias di-
vinidades romanas (Tutela, Fortuna Diva, Deae), hay claros testimonios de
la implantación del culto imperial (Numen, Flamen Romae et Augusti, VIviri
Augustales).20

4. El territorio de Mantua

Al no contar con hitos que marcaran los límites del territorio de Mantua,
debemos aceptar que las sierras del Norte y del Occidente marcaban límites,
así como el territorio del norte de Bercicalia marcaba el límite sur. Aten-
diendo a la gran distancia que hay desde Mantua a Complutum y, a su vez,
el hecho de no existir garantías de que, en la zona más antigua de Madrid,
estuviera la cabecera de otra ciudad romana, resulta razonable admitir que,
al menos, Cenicientos, San Martín de Valdeiglesias, Perales de Milla, Brune-
te, Arroyomolinos y Móstoles, enclaves urbanos actuales en los que se han ha-
llado restos de época romana, formaran parte del territorio de Mantua.

Tras el excelente estudio de Fernández Ochoa y Zarzalejos sobre las for-
mas y modelos de poblamiento rural en el área madrileña, debemos aceptar

MANTUA (VILLAMANTA, MADRID), CABECERA DE CIUDAD ROMANA

–185–

18 Alvar Ezquerra et al., 2017, pág. 65 y ss.
19 Ruiz Trapero, 2001, núm. 112.
20 Mangas, 2017, págs. 180-183.



que hay grandes vacíos en la información disponible sobre el territorio de la
ciudad de Mantua. Coincidimos con su tesis de que no es admisible el sos-
tener que los restos arqueológicos romanos, los hallados en Móstoles, no re-
flejan que allí se encontrara la cabecera de la ciudad romana de Titulcia,21 co-
mo han sostenido Rodríguez Morales y García Romero.22 Otros datos van en
la misma dirección, la de no encontrar apoyos sólidos, mientras los hay pa-
ra situar a la cabecera de la ciudad romana de Titulcia en el sur de la Co-
munidad de Madrid. Los estudios de los últimos años apoyan que Titulcia se
encontraba lejos de Móstoles.23 Ahora bien, no hay dudas de que Móstoles fue
un núcleo urbano de época romana, si atendemos a los restos arqueológicos
hallados junto a la actual ermita, entre ellos la imagen sacada de un pozo cer-
cano, que viene siendo interpretada como un busto de la diosa Diana. Otro
apoyo reside en la necrópolis tardorromana24 y en los restos que orientan a
la explotación del vino.25 Y hay restos de villae romanas, en espera de una
excavación sistemática, junto a la urbanización reciente, conocida como Par-
que Guadarrama. 

Más aún, junto al Arroyo del Soto de Móstoles, se halló una inscripción ro-
mana de la segunda mitad del siglo II d. C., que refuerza la presencia de po-
blación romana, probablemente de una o dos villae. Nos referimos a la si-
guiente:

[D(iis) · M(anibus)·] [¿Fla?]viano [a]n(norum) XL Fort[u]nata uxs[or] c(oniugi)
digno

En los muros exteriores de la ermita de Móstoles, del siglo XVII, hay varios
restos de inscripciones romanas, hoy ilegibles por haber sido intencionada-
mente machacadas.

El yacimiento de Zarzalejo en Arroyomolinos apoya también la existencia
de una población, de un vicus, durante la época romana.26 Ahora bien, falta
por hacer una prospección sistemática en la zona de los molinos, los que se
hacían mover con las aguas del río cercano. Ya dijimos en otro momento que
es preciso cambiar una idea dominante en muchos antropólogos, la de que
los molinos de agua en España tienen un origen en época árabe. Y argu-
mentamos diciendo que hay pruebas de que, en Britania, las Galias, Italia y
norte de África hubo molinos de agua en época romana.27 ¿Por qué no tam-
bién en Hispania?

Atendiendo a la situación geográfica de Cenicientos, se justifica bien que
formara parte del territorio de Mantua. Además de restos romanos dispersos
en el ámbito del actual pueblo, resalta la presencia del gran monolito, situa-
do en la cercanía sur del actual pueblo. Nos referimos a la que se ha llama-
do «Piedra Escrita». Se trata de un gran bloque de granito, sobre el que se ha
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grabado una escalera en su parte posterior y una escena ritual en su parte
frontal. En esta, además de una escena de sacrificio, con tres figuras huma-
nas y otras dos de animales junto a un ara, queda visible, en su parte infe-
rior izquierda, un texto alusivo a la diosa Diana:28

A(nimo) L(ibens) S(olvit) Sisc(inius/ia) G(- - -) / Dianae

El hecho significativo reside en comprobar que nos encontramos ante un
santuario rural, al que acudía la población del entorno para venerar a Diana,
diosa protectora de los ganaderos, de los agricultores y de las mujeres. Esta-
mos, pues, ante la implantación de un culto en un medio rural, que tiene cla-
ros y varios paralelos con los lugares de culto a Diana, documentados en Ita-
lia y en otros lugares de Hispania.

Y restos arqueológicos de época romana, menos expresivos, se encuentran
también en Collado Mediano, Perales de Milla, San Martín de Valdeiglesias,
lugares que debían encontrarse en el ámbito del territorio de Mantua.29

5. Economía de Mantua y de su territorio

La posición geográfica de Mantua ofrecía grandes posibilidades de sub-
sistencia e incluso de enriquecimiento a la población del medio urbano y a
los que vivían en aldeas, vici, villas, villae o tuguria.

Hay que recordar que los ríos y sus orillas no pertenecían a nadie. Por lo
mismo, sus recursos eran asequibles a quienes los desearan. Recuerdo un
pasaje del Digesto:30 «Las zonas ribereñas, unidas a un fundo, son cosas de
nadie y están a disposición de todos, como las vías públicas o los lugares re-
ligiosos o sagrados» (Dig. XVIII, 1,51).

Atendiendo a su localización, el territorio de Mantua ofrecía buenas po-
sibilidades para disponer no solo de recursos agrarios, sino también de ga-
naderos. Además, Mantua contaba con una excelente renta de situación pa-
ra los periodos anuales de trashumancia: paso y estancia de ganados desde
la actual provincia de Ávila.31

Hay que resaltar que, dentro de las muchas actividades profesionales, las
mencionadas en la epigrafía romana de Hispania (artistas, intelectuales, mi-
neros, constructores…), no contamos hasta ahora con ninguna referencia a
ellas en la documentación epigráfica de Mantua.32

Otro silencio informativo se encuentra en lo que debió ser la importante
producción textil, actividad desempeñada ordinariamente por las mujeres.
Tal actividad iba acompañada por el trabajo de los tintoreros (fullones, colo-
ratores).33 Una imprecisión semejante nos encontramos al atender a la ob-
tención de la pez, con usos múltiples. Para su obtención, se exigía la exis-
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tencia de grandes extensiones de pinares, que bien podían existir en el te-
rritorio de Mantua.34 En cambio, podemos garantizar que Mantua y su te-
rritorio debieron importar la sal, probablemente de las Salinas Espartinas de
Ciempozuelos. Ya indicamos en otro momento que la sal era imprescindible
para la alimentación y conservas, para recetas médicas y veterinarias y para
otros usos. La estimación de consumo anual para personas, animales y con-
servación de alimentos ascendía a unos 30 kilos por persona y año.35

No hay duda de que, en el territorio de Mantua, hubo una producción im-
portante de vino, si atendemos a los restos arqueológicos que han propor-
cionado las excavaciones realizadas en Móstoles y en Arroyomolinos, donde
se han hallado restos de contenedores, de dolia.36

Y la producción de objetos cerámicos con funciones diversas está bien
documentada, si atendemos al estudio de Zarzalejos sobre los hornos y alfa-
res que hubo junto a la ciudad de Mantua.37

Dada su posición geográfica, resulta razonable suponer que, en el terri-
torio de Mantua, se encontraba también la herba vettonica, descrita por Pli-
nio,38 aunque solo alude a su producción en lugares cercanos, como Ávila y
Salamanca. En el reciente estudio de González Wagner, se resalta que esa
hierba tenía propiedades beneficiosas: para mejora del estómago y la vista,
contra las mordeduras de animales, para ayudar a cicatrizar las heridas y pa-
ra aliviar el asma.39

6. Datos que refuerzan la identificación de Mantua = Villamanta

Aunque se han hecho sugerencias distintas sobre el lugar de nacimiento
de San Dámaso, papa de Roma en los años 366-384, todo orienta a que na-
ció en Villamanta. Es bien sabido que San Dámaso pidió a San Jerónimo la
traducción de la Biblia al latín y que fue el papa que combatió y derrotó a
los seguidores de Prisciliano. Aceptando esas ideas, las autoridades eclesiás-
ticas de la Comunidad de Madrid han conseguido traer, desde Roma, una
parte de los restos de San Dámaso para depositarlos en una cripta de la igle-
sia parroquial de Villamanta, la de Santa Catalina de Alejandría.

Agradecemos a Leonardo Sandoval el que nos haya proporcionado el ori-
ginal de un artículo, no impreso aún sobre «La Academia de los Humildes de
Villamanta»40. Conviene recordar que, desde comienzos del siglo XV, empie-
zan a aparecer sociedades humanistas en Italia con estatutos destinados a fi-
jar las reuniones periódicas para dialogar y debatir sobre temas diversos. Esa
moda se fue implantando en España. Y hay que resaltar que «La Academia
Imitatoria de Madrid», ya ciudad importante, se creó en 1586 y que la se-
gunda academia de la provincia de Madrid se creó en 1592 en Villamanta ba-
jo el nombre antes indicado de «La Academia de los Humildes». Tal informa-
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ción refuerza el hecho de que Villamanta, aunque con poca población, si-
guió teniendo el prestigio de la época romana, cuando era el núcleo central
de una civitas, a la que estaba adscrito el territorio y la población del noroeste
de la actual Comunidad de Madrid.

En síntesis: aunque falta mucho para conseguir recuperar varios docu-
mentos epigráficos de época romana, para poder prospectar algunas cuevas
de su medio urbano y del rural contiguo, los datos hasta ahora disponibles
apoyan la idea –a veces, no admitida– de que Villamanta se sitúa sobre el lu-
gar de la Mantua Carpetanorum.
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