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Las termas de Camesa-Rebolledo  
(Cantabria)
Carolina Cortés-Bárcena*
Juan José Cepeda-Ocampo**

1. INTRODUCCIÓN1

El sitio arqueológico de Camesa-Rebolledo (Valdeolea, Cantabria) engloba un 
conjunto de yacimientos de época romana imperial que se extiende por una am-
plia superficie de terreno, de aproximadamente 17 ha. Se trata de un emplaza-
miento elevado sobre el fondo del valle del río Camesa, pero con un desarrollo 
en superficie que es predominantemente llano, sobre un substrato de arcillas y 
yesos (fig. 1). Los restos arqueológicos hallados corresponden a muros y cimen-
taciones pertenecientes a varios edificios que, aunque separados entre sí en dos 
sectores, El Conventón y La Cueva, parecen haber formado parte de un mismo 
núcleo de población, identificable tal vez con la Ottaviolca / Octaviolca que es 
citada en la Geografía de Ptolomeo (ii, 6, 50) y la tabla i del Itinerario de Astorga 
(Robles, 1997: 13; Fernández Ochoa et alii, 2012: 154-156). En el lugar se han ido 
desarrollando diferentes intervenciones desde el año 1980, lo que ha dado pie a 
interpretaciones ciertamente variadas sobre la naturaleza de los edificios allí do-
cumentados (Serna, 2003; Fernández Vega y Mantecón, 2012: 18-21). Entre las 
diferentes propuestas manejadas, se ha planteado en ocasiones el carácter mi-
litar de las estructuras teniendo en mente la ubicación en esta zona de los prata 
de la legio IIII Macedonica, que aparecen delimitados por un conjunto de 19 ter-
mini augustales respecto al ager de la ciudad de Iuliobriga (Iglesias y Ruiz Gutié-
rrez, 1998: n.º 16-33; HEp, 2012: 263). No obstante, como se verá más adelante, 
la cronología de los materiales romanos hallados, centrados en los siglos ii y iii y 
nunca anteriores a época flavia, descarta esta relación ya que la legión abandonó 
la península en época de Claudio. Se puede avanzar por tanto que el yacimiento 
de Camesa-Rebolledo y los prata legionarios nunca fueron coetáneos.

2. LAS TERMAS DEL SECTOR DE LA CUEVA

Los trabajos arqueológicos en el sector de La Cueva, dirigidos por M. García 
Guinea, comenzaron en 1986 y continuaron en 1989 y 1991, si bien se tenían 

1. Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto “Paisaje Histórico de Campoo los Valles”, sub-
vencionado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.
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noticias de la existencia de restos de época romana 
con anterioridad. Se localizaron diversas estructu-
ras que formaban parte de un edificio de al menos 
90 m de longitud por unos 8,50 m de anchura que se 
dividía en sucesivas estancias. La interpretación de 
este edificio no es clara, habiéndose planteado di-
ferentes hipótesis: desde un edificio público de ta-
bernae que se abría posiblemente a un foro, espacio 
no documentado hasta el momento arqueológica-
mente, hasta barracones militares (Robles, 1997). 
Con los datos actualmente disponibles no es posi-
ble disipar del todo las dudas existentes, si bien ad-
quiere cada vez más peso la identificación con una 
construcción civil.

Ya en la década actual se han retomado los tra-
bajos de excavación en este sector, en una parcela 
situada al norte del edificio descrito. La excavación, 
realizada dentro del programa de actividades lleva-
das a cabo por el Taller de Empleo Ager Iuliobrigensis 
y dirigida por P. A. Fernández Vega (Fernández Vega y 

Mantecón, 2012), descubrió tres ambientes de planta 
rectangular con la misma orientación que la obser-
vada en los restos localizados unas décadas antes, lo 
que viene a confirmar su inserción dentro de un área 
urbanizada. Los resultados de estos trabajos no han 
sido publicados por lo que la naturaleza de las estruc-
turas sigue siendo aún incierta. No obstante, por ana-
logía formal, cabe pensar que formen parte de unos 
almacenes. Junto a ellas se localizaron dos estancias 
(b1 y b2) con una orientación diferente, pertenecien-
tes a otra edificación. El equipo del proyecto Paisaje 
Histórico Campoo-Los Valles, dirigido por José Ma-
nuel Iglesias Gil, retomó las excavaciones en esta 
zona en 2015, con continuidad hasta el presente.

En la secuencia alfabética que hemos utilizado 
para establecer el orden de construcción de las es-
tructuras documentadas en este sector del yaci-
miento, basada en las relaciones de contacto que se 
observan entre los muros, el inmueble termal (b), 
ocuparía una posición intermedia entre la trama 

Figura 1. Restos arqueológicos localizados en Camesa-Rebolledo. Trazado de la vía romana Pisoraca – Portus Blendium (dibujo: 

Jesús Ignacio Jiménez Chaparro).
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urbana dominante, señalada con la letra a, y el con-
junto de almacenes que pertenecería al último esta-
dio constructivo (fig. 2). Los muros de este pequeño 
complejo de estancias de planta alargada se adosan 
al cierre perimetral del conjunto a y parecen ocu-
par un espacio vacío situado entre éste y el edificio 
termal b.

2.1. Descripción

Durante los últimos años se ha podido delimitar par-
cialmente el edificio termal por tres de sus lados. Se 
trata de una edificación con una marcada linealidad 
que se desarrolla en torno a un eje no-se adaptán-
dose al borde de la terraza sobre la que se urbanizó 
este sector del yacimiento. El trazado de sus muros 
sigue un eje ligeramente desviado de aproximada-
mente 17 grados hacia el sur respecto a la trama do-
minante en el conjunto construido inmediato. Se ha 
exhumado una superficie de 241 m2 distribuidos en 
siete estancias, cinco de ellas calefactadas. La planta 
se incrementa a 280  m2 si añadimos el corredor b3 
que, como veremos, no cumplió esta función desde 

el principio. El grado de arrasamiento de las estruc-
turas conservadas es muy notable, hasta el punto 
de observarse en varios de los muros un saqueo ex-
haustivo hasta la cota de cimentación. Esta 
percepción aumenta según nos desplazamos 
hacia el NO del área de trabajo.

La documentación completa del muro de cierre 
sudeste correspondiente a las estancias b1 y b2 per-
mite afirmar que conformaba el límite original de la 
edificación en este lado. Los dos muros transversales 
que arrancan a la altura de la estancia b1 se adosan 
al mismo y conforman un espacio (b11) adyacente al 
edificio termal. Su construcción fue posterior a la del 
conjunto principal, como revela igualmente  la fac-
tura del aparejo, que se hace con mampostería tra-
bada con barro y no con mortero, como se observa 
en aquél. El espacio así definido debe ponerse en 
relación con b0, que se comunicaba con el edificio 
principal a través de un vano abierto en el muro pe-
rimetral, al nivel de la solera de la cámara de calor 
del hypocaustum correspondiente a la estancia que 
denominamos b2. Este pequeño espacio, que cuenta 
con un suelo de tierra pisada muy erosionado en la 

Figura 2. Plano de las termas de La Cueva (Camesa) (dibujo: Jesús Ignacio Jiménez Chaparro; Proyecto Paisaje Histórico Cam-

poo-Los Valles).
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actualidad, debió de haber servido como praefur-
nium para al menos una parte del sector calefactado 
de las termas.

La estancia b2 muestra una planta cuadrada de 
aproximadamente 27 m2. De todos los ambientes ca-
lefactados documentados en el edificio es el que me-
jor conserva los restos de hipocausto, al preservarse 
parcialmente, apoyadas sobre el area de opus sig-
ninum, 28 columnillas o pilae formadas por piezas 
latericias circulares unidas entre sí con mortero de 
cal, además de varias improntas correspondientes a 
piezas hoy perdidas. En los extremos de la estancia, 
este sistema de apoyos de la suspensura se reforzaba 
con arquillos y pilares de ladrillo de planta cuadrada 
(fig.  3). No se conserva, sin embargo, la estructura 
de ladrillos bipedales y rudus sobre la que descan-
saba el suelo suspendido de la estancia, objeto de 
saqueo desde antiguo. Los efectos de dicho saqueo 
se aprecian igualmente en la enorme fragmenta-
ción del pavimento de mosaico polícromo que cul-
minaba la obra. Este espacio contó también en sus 
paredes con decoración mural pictórica de pane-
les de fondo blanco sobre un zócalo de imitación de 
granito gris, fragmentos de los cuales se han podido 
recuperar entremezclados con el escombro que re-
llena toda la zona (Cepeda-Ocampo y Cortés-Bár-
cena, 2018). Contigua a b2 se localiza la estancia b1 
que no cuenta con hipocausto, como los ambientes 
adyacentes, sino que presenta un firme de piedras a 
modo de relleno que permitía que el piso alcanzase 
una cota igual a la altura de la suspensura correspon-
diente a las estancias calefactadas.

Además de b2, las estancias b4, b5, b6 y b7 conta-
ron con sistemas de calefacción mediante cámara de 
calor como muestran los restos de opus signinum co-
rrespondientes al area de los hipocaustos, así como, 
en algunos casos, los arranques o las huellas de las 
pilae que daban apoyo a las suspensurae. A medida 
que se avanza hacia el noroeste el grado de arrasa-
miento de los restos aumenta viéndose muy alte-
rada la solera de opus signinum en las estancias b6 
y b7, llegándose a perder completamente en esta úl-
tima en su extremo norte. Entre las estancias cale-
factadas destacan el espacio b6, que presenta una 
planta hexagonal con sus esquinas noroeste y su-
doeste achaflanadas, y b5 que contenía en su inte-
rior los restos muy alterados del fondo de un alveus 
o pequeña piscina de agua caliente, levantada al ni-
vel del area del hipocausto. Entre los restos conser-
vados se ha podido identificar un tubo cerámico,
muy similar a otros hallados en el edificio de El Con-
ventón, que formó parte seguramente del sistema de 
conducción de agua que servía a las termas. Se halló 

mezclado con numerosos fragmentos de mortero hi-
dráulico empleado en la construcción del alveus.

El último de los ambientes que han podido exca-
varse en su totalidad es el que denominamos b12. Se 
trata de una estancia que no disponía de hypocaus-
tum al no haberse documentado la solera de opus 
signinum del mismo ni su preparación. Cuenta en su 
interior con un relleno de piedra, del que se ha docu-
mentado la parte inferior, que serviría de preparación 
para un suelo situado a una cota superior. La base del 
relleno, situada al nivel del area de las estancias 
calefactadas contiguas, refuerza la idea de que nos 
encontramos ante un espacio que pertenecía a la 
parte fría de las termas.

Fuera del recinto principal nos encontramos 
finalmente con el pasillo o corredor que hemos 
denominado b3. Se puede deducir que, por su factura 
–similar a la del otro anexo ya descrito– y por estar
adosado al muro perimetral de la estancia b1, no
formaba parte del proyecto original. El añadido sirvió
para crear un acceso protegido al recinto, reforzando
así su aislamiento del exterior, a la vez que daba
forma a uno de los lados del patio (c1) dispuesto
entre la entrada del edificio termal y el conjunto de
estructuras a.

2.2. Datación

Los materiales recuperados durante el transcurso 
de las excavaciones son casi en su totalidad de na-
turaleza constructiva y decorativa. En lo relativo a 
la decoración pictórica, es la estancia b2 la que ha 
procurado la mayor parte de los fragmentos que 
permiten reconstruir una composición decorativa 
aproximada (Cepeda-Ocampo y Cortés-Bárcena, 
2018). Se trata de pinturas de fondo blanco, articu-
ladas en paneles anchos lisos y estrechos decora-
dos, propias del siglo  ii  d. C. y encuadrables en el 
segundo grupo de la clasificación de Eristov y 
Groetembril (2006: 59-60). En las estancias b4 y b5 se 
documentó también pintura mural pero su 
escaso número y fragmentación impiden llegar a 
conclusiones relativas a su tipología y datación.

En algunos de los fragmentos pictóricos 
recuperados se han podido documentar hasta tres 
repintes, lo que evidencia un uso dilatado en el 
tiempo para las estancias que los contuvieron. Esta 
circunstancia puede explicar la cronología en la que 
se engloba la decoración musivaria de la estancia b2, 
que no se corresponde con la pictórica. A pesar del 
elevado grado de deterioro, se puede reconocer en 
la misma un esquema compositivo en el que se 
incluía un emblema central polícromo con motivos 
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marinos relacionados con el thiasos o cortejo aso-
ciado al tema mitológico de las Nereidas, que es re-
lativamente común en los mosaicos hispanos de los 
siglos iii y  iv(Neira, 2002).

Al margen de los materiales de construcción y 
decoración, han sido pocos los hallazgos muebles 
efectuados durante las cuatro campañas. Entre di-
chos materiales destacan varios fragmentos de terra 
sigillata hispánica lisa, de forma Drag. 8 con borde 
engrosado que tienen un período de fabricación 
centrado en el siglo iii d. C. En definitiva, con los da-
tos disponibles podemos situar la construcción del 
edificio termal de La Cueva en el siglo II y hacer 
continuar su ocupación hasta un momento 
indeterminado comprendido entre el final del 
siglo siguiente y los inicios del siglo iv d. C.

2.3. Interpretación

El estado de conservación de los restos dificulta la 
interpretación de la función de las estancias y de las 
relaciones espaciales existentes entre ellas ya que 
en todo el recinto nos encontramos a un nivel in-
ferior al del suelo de uso. No obstante, con la pru-
dencia a que obliga el estado de la investigación, se 
puede identificar el ala suroeste como la zona ca-
liente de las termas. Si bien la interpretación de 
la estancia B5 como alveus de agua caliente es clara, 

no lo es tanto la función de las estancias B2 y B7. Es 
probable que esta última, aún en proceso de excava-
ción, fuese el caldarium, ya que cuenta con una an-
chura similar a la del espacio que contuvo el alveus, 
algo bastante común en los establecimientos terma-
les (Peréx et alii, 2014). Pero tampoco es descartable 
completamente que el caldarium estuviese en la es-
tancia B2 (¿sudatio?), la única en la que queda evi-
dencia cierta de una entrada de calor externa. Es en 
ese espacio identificado como B0 donde se situó 
uno de los praefurnia que daba servicio a las 
termas, con el cobertizo para almacenamiento de 
combustible situado seguramente en B11. No se 
han conservado restos del horno, como tampoco se 
han conservado a lo largo del muro que delimita el 
lado oeste de las termas, casi completamente 
arrasado, que tuvo forzosamente que contar con 
alguna otra fuente de calor complementaria.

En la parte central del edificio se encuentra la 
zona templada de los baños, concretamente en B4 y 
B6. Probablemente, esta última, de forma hexagonal, 
cumpliría las funciones de apodyterium, caldeado 
como suele ser frecuente en zonas de clima riguroso 
como la que nos ocupa (fig. 4). Los apodyteria de 
planta poligonal interior son relativamente 
frecuentes, aunque lo más habitual es que presen-
ten forma de octógono, con los chaflanes desti-
nados a cobijar las hornacinas características de este 

Figura 3. La Cueva. Vista general del sector excavado (2016). En primer plano las estancias B2-B5 (foto: Carolina Cortés-Bárcena 

y Juan José Cepeda-Ocampo). 
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tipo de estancias (Fernández Ochoa y García-Entero 
1999: 145-146, Clunia). La entrada al edificio se abría 
originalmente en el muro este de b6, bajo pórtico, 
tal como parece indicar la disposición de un apoyo 
para pie derecho a la altura de la esquina con b12 
que tendría seguramente su par dispuesto simétri-
camente al sur, aún sin localizar. El añadido poste-
rior del corredor o pasillo que hemos deno-
minado b3 modificó el acceso descrito, que 
acabó situándose en su exterior, delimitado por 
dos refuerzos salientes o apoyos para el nuevo 
pórtico, abierto al patio c1.

La zona fría es la parte de las termas peor cono-
cida, en gran medida porque no se ha delimitado 
aún el lado norte del edificio, que es donde queda-
ría ubicada. Como hemos indicado, en la estancia 
b12 no se han encontrado restos del suelo que servía 
de apoyo al hipocausto por lo que es casi seguro que 
nos hallamos ante el frigidarium. Muy cerca, en su 
extremo norte se aprecia el arranque de una estruc-
tura de mampostería, someramente delimitada, que 
podría haber formado parte de un depósito o canali-
zación hidráulica. La continuación de las excavacio-
nes permitirá en un futuro próximo confirmar o no 
esta atribución.

3. EL CONVENTÓN

El segundo edificio del que nos vamos a ocupar, que 
cuenta igualmente con estancias termales en su in-
terior, se localiza en el término de El Conventón (Re-
bolledo), a unos setecientos metros al sudeste del 
anterior. Fue excavado en su mayor parte bajo la di-
rección M.A. García Guinea entre los años 1981 y 
1991 (García Guinea et alii, 1985: 207-229; 2002: 151-
152), con intervenciones posteriores más puntuales 
llevadas a cabo por P. A. Fernández Vega a partir de 
2003 (Fernández Vega y Mantecón, 2012: 21-23). El 
edificio forma parte de un sector en el que se inclu-
yen otras construcciones, identificadas por sus exca-
vadores como “casas modestas”, levantadas cuando 
ya se encontraba en uso el recinto principal.2 Éste 
habría sido construido en el último cuarto del si-
glo i d. C., a juzgar por el tipo de materiales encon-
trados en los rellenos interiores, manteniéndose en 
uso después de varias refacciones hasta al menos 

2. Tres de estas construcciones se disponen sobre los restos de una 
cerca de piedra que podría ser la misma que discurre por el exterior 
del lado sur del edificio en consideración.

Figura 4. La Cueva. Estancia B6 (foto: Jesús Ignacio Jiménez Chaparro).
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con cámaras de calor y dos praefurnia localizados en 
sus extremos sur y nordeste respectivamente (fig. 5). 
Este último se dispuso de forma transversal respecto 
al eje lineal dominante y contó con un acceso pro-
pio, escalonado, que lo comunicaba con el patio su-
perior, de forma que para llegar a él se evitase tener 
que atravesar la zona de uso propiamente termal. 
El ala compuesta por las estancias alineadas se pre-
senta a una cota bastante más baja que la del resto 
del edificio, al haberse encajado artificialmente en 
las arcillas del subsuelo. Esta parte del edificio ha 
sido descrita e interpretada en diferentes ocasiones, 
por lo que obviaremos aquí los detalles de la misma 
para pasar directamente a los problemas que con-
citan menos acuerdo. En la identificación de estan-
cias partiremos de la puesta al día que hizo en su 
momento M. L. Serna (2003) que es la que se ajusta 
mejor a las evidencias arqueológicas conservadas. 
Hay que indicar que el conjunto sufrió varias refor-
mas hasta alcanzar su aspecto final y que ello está en 
la raíz de no pocos de los problemas de interpreta-
ción creados. De especial importancia fue la última 
de esas transformaciones, posterior al comedio del 

Figura 5. Plano del edificio central localizado en el sector de El Conventón (Rebolledo) (elaboración propia a partir de Fernández 

Vega et alii, 2004).

los años finales del siglo III (Fernández Vega et alii, 
2004: 51-62).

El edificio   se articula en diferentes niveles de 
suelo sobre un terreno aterrazado que incluye en 
su zona alta un patio porticado, con desagüe lateral 
hacia el este a través de una atarjea. El patio contó 
con una amplia entrada bajo porche y varias estan-
cias laterales de función indeterminada. En una te-
rraza inferior excavada parcialmente en el subsuelo 
se localiza la zona tradicionalmente identificada 
como noble o residencial, que cuenta con dos ac-
cesos situados en los lados norte –desde el patio, a 
través de un pequeño vano con escalera– y sur, bajo 
pórtico, modificado con el añadido de un vestíbulo 
cerrado en fecha posterior a la plasmación del pro-
yecto original. De estos dos accesos es seguramente 
el situado en el lado sur el que tuvo la condición de 
principal (Fernández Vega, 1999: 391-392).

En el interior de esta parte del complejo, que 
viene a ocupar algo más de la mitad de la superfi-
cie edificada (395 sobre un total de 710 m2), se iden-
tifica a occidente una zona termal, compuesta por 
tres estancias alineadas que contaron originalmente 
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siglo  iii, que supuso la radical adaptación del con-
junto para usos no termales. A esa fase corresponde 
seguramente la retirada de toda la estructura lateri-
cia que conformaba el hipocausto de las estancias 
calefactadas, la transformación de los espacios ocu-
pados por piscinas y bañeras, así como la obturación 
de al menos uno de los pasos de calor que daba ser-
vicio al edificio.

3.1. Los baños

El área del edificio de El Conventón reservada para 
un uso termal ocupa en planta aproximadamente 
194  m2, una medida que incluye la parte más cer-
cana del pasillo perimetral de acceso a las estan-
cias, así como los ambientes peor conservados que 
se encuentran entre éste y la zona que dispuso de cá-
mara de calor, interpretados en ocasiones, de forma 
poco convincente, como parte de un patio interior 
(Fernández Vega, 1999: 392). Este espacio es lo su-
ficientemente amplio como para haber cobijado 
el apodyterium o vestuario que comunicaba con 
el resto de los baños, así como el frigidarium, con 
el cual se ha de relacionar el desagüe que discurre 
bajo el muro sur del complejo3 (fig. 5). Desgraciada-
mente, este conjunto de estancias se encontró en un 
estado casi completamente arrasado, especialmente 
en la mitad sur, donde ni siquiera se conservaba la 
preparación de los suelos. Ello impide conocer su ar-
ticulación interna, así como la disposición de los va-
nos de entrada y circulación hacia el resto del ala, si 
bien parece razonable pensar que ésta se haría a tra-
vés del tepidarium, que es la sala situada en el centro 
de la alineación siguiente formada por el laconicum/ 
sudatorium – al norte – y el caldarium, al sur. La iden-
tificación de este último espacio, que contó con dos 
alvei en sus extremos, depende en gran medida de la 
interpretación que se dé a la estructura que remata el 
conjunto por el lado sur, donde forzosamente hubo 
de situarse la fuente de calor directa que le daba ser-
vicio. No creemos que, con las evidencias conserva-
das, pueda dudarse de que, en efecto, era allí donde 
se situaba uno de los praefurnia de los baños. Toda-
vía hoy se mantienen in situ dos de los mampuestos 
que formaban parte del canal de fuego y son inequí-
vocas las referencias contenidas en los informes de 
excavación sobre la localización de abundantes car-
bones en su interior. La estancia cuenta además con 

3. La disposición bien diferenciada de este grupo de estancias res-
pecto de la alineación que forman las salas calientes se encuentra
también, dentro de la actual Cantabria, en las termas de San Juan de 
Maliaño, en la fase correspondiente a la reconfiguración del edificio 
que sus excavadores sitúan en el siglo ii (San Miguel et alii, 2003).

un vano practicado en uno de los sillares del muro 
sur cuya posición indica a las claras que se trata de 
un hueco para facilitar el tiro y limpieza del horno, 
así como la evacuación de las filtraciones que even-
tualmente pudieran proceder de las piscinas y sus 
desagües. La amplitud del recinto nos indica que 
pudo haber servido igualmente como propigneum, 
el espacio en el que se cobijaba la carga de combus-
tible empleada para alimentar el horno.

3.2. Una estación viaria

Dos han sido las principales interpretaciones que se 
han dado al edificio del que forman parte los baños 
de El Conventón: que se trate de una villa o residen-
cia doméstica o que forme parte de una mutatio o 
estación viaria. La primera, que es la que ha gozado 
de mayor predicamento en la bibliografía, es la que 
creemos deba descartarse de manera más rotunda. 
Y ello no sólo por la extensión que ocupan los ba-
ños sobre el total construido –algo poco habitual en 
la edilicia doméstica altoimperial, como ya seña-
laba M.L. Serna (2003: 457)– sino por la misma in-
definición que presentan las estancias que se han 
querido identificar como parte del área de habita-
ción.4 Éstas incluyen un conjunto formado por dos 
estancias precedidas de salón o gran antecámara al 
que hay que sumar otra de planta alargada que se si-
túa al este, dotada igualmente de un espacio de ser-
vicio en su lado sur. No existe ningún elemento en 
el conjunto que sea inequívocamente doméstico, 
ya que esta clase de ambientes pudo haber servido 
para funciones muy diversas, como espacios de re-
unión o incluso como alojamiento. La existencia de 
una planta superior en esta zona del inmueble, más 
que probable dada la robustez de los muros de carga 
perimetrales, tampoco es en sí misma una circuns-
tancia que ayude a precisar su funcionalidad.

La segunda de las alternativas planteadas, que 
consiste en considerar el edificio de El Conven-
tón como parte integrante de una estación viaria 
cuenta en cambio con varios elementos proceden-
tes del contexto arqueológico inmediato cuyo va-
lor probatorio sí puede resultar más conclusivo. 
Tenemos así que la zona en la que se integra está 
configurada por otros cuatro o cinco edificios más, 
alineados a lo largo del viejo camino que ha ser-
vido tradicionalmente para comunicar las localida-
des de Camesa y Rebolledo con el corredor de El 

4. Fernández Vega (1999: 2004) es el autor que más reiteradamente
ha defendido la identificación del sitio con una villa de plano di-
seminado.
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Pozazal (fig. 6). Los recintos identificados presen-
tan sus accesos abiertos a este camino y cuentan 
en su mayoría con amplios espacios diáfanos en su 
interior que nos remiten a modelos constructivos 
relacionados con tareas productivas o con la es-
tabulación de animales, actividad esta última que 
podría asociarse al menos a una de las estructu-
ras conservadas, dotada de patio abierto en su in-
terior (la segunda según se accede al lugar desde el 
norte). Dentro del conjunto edificado destaca es-
pecialmente uno de los inmuebles, situado en el 
extremo septentrional del sector excavado. Cuenta 
en su interior con varios cubicula afrontados, abier-
tos hacia una galería cubierta, con una disposición 

que muestra similitudes notables con la de otros 
edificios bien conocidos destinados al alojamiento, 
como son los hospitia (Corsi, 2000: 251).

No resulta forzado ver por tanto en la disposición 
de los locales excavados en el sector de El Conven-
tón la característica de las estaciones viarias anti-
guas, dotadas de espacios de alojamiento y servicio, 
como los baños, así como de zonas adaptadas a la 
guarda de animales y carros, los stabula que, de fre-
cuentes, acabaron incluso por dar nombre a alguna 
de estas estaciones (Basso, 2016: 31). Su disposición 
alineada en los márgenes de las vías de comunica-
ción de las áreas suburbanas resulta especialmente 
característica (Le Guennec, 2016: 82), algo que en el 

Figura 6. Edificios 
localizados en el sector 

de El Conventón (dibujo: 
Carolina Cortés-Bárcena y 

Juan José Cepeda-Ocampo).
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caso estudiado queda reforzado también por el he-
cho de encontrarse en uno de los ramales que co-
municaban la zona poblada con la vía romana más 
importante de la región, la que conducía al litoral 
cantábrico desde el interior de la Meseta (Moreno 
Gallo, 2012).
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Resumen: En este trabajo se aborda el estudio de dos edificios termales de época romana localizados en el si-
tio arqueológico de Camesa-Rebolledo, en el sur de la provincia de Cantabria. En él se describen las caracte-
rísticas morfológicas de las estructuras conservadas y se revisan las diferentes interpretaciones que han sido 
propuestas hasta la fecha para ambos conjuntos.
Palabras clave: Termas públicas, pintura mural, mutatio, Cantabria romana.

Abstract: The aim of this paper is to study two Roman bath houses located in the archaeological site of Came-
sa-Rebolledo, in the south of the Spanish province of Cantabria. It describes the archaeological remains and 
discusses the different interpretations that have been proposed to date for both complexes.
Key words: Bath-complex, Wall painting, mutatio, Roman Cantabria.
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