
MonTI 15 (2023: 179-205) | ISSN-e: 1989-9335 | ISSN: 1889-4178

FUENTES PARA EL ESTUDIO DEL TERMALISMO 
ANTIGUO: UNA NUEVA PROPUESTA DE EDICIÓN Y 

TRADUCCIÓN

SOURCES FOR THE STUDY OF ANCIENT THERMALISM: A NEW 
PROPOSAL FOR EDITING AND TRANSLATION

siLvia gonzáLez souteLo
silvia.gonzalez@uam.es

Universidad Autónoma de Madrid / Madrid Institute for Advanced Studies (MIAS)

sandra romano martín
sandra.romano@uam.es

Universidad Autónoma de Madrid

Resumen

En el presente artículo presentamos un nuevo proyecto interdisciplinar consistente en 
una colección de textos, en formato digital, que recogerá las fuentes griegas y latinas 
sobre el fenómeno del termalismo mineromedicinal antiguo. La colección permitirá 
aunar, por primera vez, distintos tipos de fuentes en una única publicación, así como 
reunir, analizar y ampliar de forma ágil el trabajo ya existente en la bibliografía sobre 
el tema desde el punto de vista filológico, histórico, arqueológico y epigráfico. Se dará 
así acceso directo a las fuentes originales para el estudio del termalismo antiguo con 
una visión crítica, innovadora y actualizada, algo que la comunidad de investigadores 
sobre el tema viene reclamando desde hace tiempo. Esta nueva herramienta de trabajo 
será accesible online para todos los interesados en la materia, con una clara pretensión 
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de continuidad y duración, pero siempre respaldada por criterios científicos y espe-
cializados, y en constante revisión.

Palabras clave: Aguas mineromedicinales. Balnearios romanos. Fuentes clásicas. Edi-
ciones y traducciones comentadas. Publicaciones online.

Abstract

This article presents a new interdisciplinary project for compiling a digital collection 
of Greek and Latin sources dealing with ancient mineral-medicinal thermalism. For 
the first time ever, the project bring together different types of historical and textual 
sources in a single publication, and also gather, analyse and expand on previous 
bibliographic attempts on this subject from the philological, historical, archaeologi-
cal, and ephigraphic perspective. The collection will provide direct access to original 
sources for the study of ancient thermalism including translations into English and 
Spanish with a critical, innovative, and updated vision, meeting a long-standing 
demand by the community of researchers in this area. This new tool will be acces-
sible online for everyone interested in this topic, and aims for both continuity and 
permanence, while always being endorsed by scientific and specialized criteria, and 
in constant review.

Keywords: Mineral-medicinal Waters. Roman Healing Spas. Classical Sources. Com-
mented Editions and Translations. Online publications.

1. Introducción

El termalismo ha sido desde siempre un objeto de estudio de enorme interés, 
fundamentalmente por tres cuestiones básicas: la importancia social, econó-
mica y cultural que las aguas mineromedicinales tienen para el tratamiento 
de la salud; la necesaria interdisciplinariedad de su naturaleza, que permite 
abordar su estudio desde muy diferentes áreas y perspectivas; y la riquísima 
tradición y el patrimonio cultural, natural e inmaterial que representa recien-
temente reconocido por la UNESCO como patrimonio mundial (UNESCO 
World Heritage Convention 2021).

A pesar de todo esto, la industria del termalismo ha mostrado escaso 
interés por aprovechar el patrimonio termal como valor añadido a su recurso, 
obviando en muchos casos el conocimiento científico sobre los orígenes de 
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esta práctica milenaria, que sin duda forma parte de su esencia, así como del 
reclamo comercial y turístico de los enclaves que explotan.

Así, es posible constatar una enorme confusión en la interpretación de 
estos conjuntos termales. Pese a la necesidad de crear productos diferen-
ciados dentro de la balneoterapia, no siempre se ha prestado una adecuada 
atención a las significativas diferencias constructivas, funcionales y cultu-
rales que desde la Antigüedad se evidencian entre los diferentes tipos de 
establecimientos de baños según el agua que se utilice.

En el caso concreto de aquellos edificios de baños romanos en los que 
se usaron aguas mineromedicinales, el limitado número de investigaciones 
de conjunto para dar a conocer la enorme complejidad que se esconde en el 
uso y aprovechamiento de estas aguas ya desde época romana (atentos a los 
condicionantes hidrogeológicos, físico-químicos, funcionales y culturales), 
se ha visto reflejado en ocasiones en un uso inadecuado de la terminología, 
en una mala o falseada interpretación de las fuentes clásicas que los men-
cionan, así como en una imprecisa descripción y comprensión de los restos 
arqueológicos presentes en muchos de los complejos balnearios que se han 
mantenido en uso hasta la actualidad.

Así pues, consideramos necesario retomar el estudio de estos conjuntos 
termales desde una perspectiva interdisciplinar que, en primer lugar, permita 
a los arqueólogos e investigadores reconocer los elementos diferenciadores 
o confluentes del uso de los baños en el mundo antiguo para así crear con-
tenidos de base científica sobre el origen de esta práctica milenaria; y, en 
segundo lugar, ofrecer a los usuarios e interesados en general en esta materia 
contenidos de referencia, que puedan consultar, disfrutar y utilizar según 
sus intereses y necesidades.

Partimos del proyecto de investigación Healing spas in Antiquity: analysis 
of Roman thermalism from an architectonical and functional point of view (apo-
yado por la UAM y el MIAS), dedicado al estudio histórico-arqueológico de 
los edificios de baños con aguas mineromedicinales en el Imperio romano 
como fuente para conocer el origen del termalismo actual. Este proyecto tiene 
como principal objetivo identificar la singularidad constructiva y funcional 
de estos establecimientos termales respecto a otros complejos de baños en 
función del tipo de agua utilizada, considerando el periodo romano, y más 
específicamente el periodo Imperial, como momento en el que se asientan 
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los principales principios de la crenoterapia moderna (cf. González Soutelo 
2019). Para ello, proponemos profundizar en esta realidad desde distintas 
perspectivas: creando un punto de referencia sobre las diferentes noveda-
des en la investigación, y aportando diversos enfoques de estudio y nuevas 
interpretaciones que fomenten la creación de un foro de discusión y debate 
sobre este sujeto.

Nuestra experiencia en esta área nos ha llevado a comprobar que, entre 
otras cuestiones, es necesaria la revisión, puesta al día y análisis detallado de 
la múltiple información disponible para el estudio del termalismo antiguo. 
Del mismo modo, resulta esencial conocer con precisión los testimonios 
escritos griegos y latinos, tanto documentales como epigráficos, que con la 
ayuda de un análisis adecuado puedan mostrarnos la visión del termalismo 
romano a la luz de sus contemporáneos.

Para ello consideramos fundamental retomar la revisión, puesta al día y 
publicación de estas fuentes. Solo una aproximación interdisciplinar nos per-
mitirá obtener resultados científicos y contrastados, con vocación de exhaus-
tividad, sobre el origen del termalismo medicinal antiguo. A esto hemos 
añadido el valor de las modernas tecnologías de la información, creando 
una herramienta de trabajo dinámica y precisa que genere una fuente de 
consulta y análisis accesible a investigadores y al público en general, y que, 
esperamos, pueda convertirse en una referencia en la materia.

2. Estado actual y antecedentes

Además de las diversas descripciones y referencias que se realizaron ya desde 
el s. XV sobre las evidencias arqueológicas identificadas en determinados 
balnearios de origen romano —véanse, en el caso español, portugués e ita-
liano los manuscritos de Savonarola (ed. de Pasalodos Requejo 2020), Limón 
Montero (1697), Gómez de Bedoya y Paredes (1764-1765) o Ayuda (1798), 
entre muchos otros—, los primeros trabajos sobre termalismo antiguo desde 
un punto de vista arqueológico y descriptivo se iniciaron principalmente en 
Francia y surgieron de forma espontánea en el contexto del renacimiento del 
termalismo durante los ss. XIX y XX y la construcción de nuevos edificios 
termales sobre los ya utilizados con anterioridad. Véanse, por ejemplo, los 
trabajos esenciales de Greppo (1846), Bonnard (1908) o Grenier (1960a, 
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1960b) así como las posteriores contribuciones colectivas de Chevallier 
(1992) y Pelletier (1985), con sus respectivos congresos sobre termalismo, 
que inauguraron una nueva etapa en estos estudios. En fechas más recientes 
las investigaciones se han completado gracias a múltiples aportaciones, como 
las de Dvorjetski (2007), Bassani, Bressan & Ghedini (2011, 2012, 2013), 
Annibaletto, Bassani & Ghedini (2014), Scheid, Nicoud, Boisseuil & Coste 
(2015), Matilla Séiquer & González Soutelo (2017), Peréx Agorreta & Miró 
i Alaix (2018), Bassani, Bolder-Boos & Fusco (2018), entre otros.

En concreto, el estudio de las fuentes clásicas griegas y latinas vinculadas 
al termalismo ha sido abordado frecuentemente por parte de la historiografía, 
aunque centrado sobre todo en el ámbito italiano por ser el territorio sobre 
el que conservamos mayor número de alusiones de los autores antiguos. 
Hay que destacar, así, los trabajos de Oró Fernández (1995, 1996) sobre los 
tratamientos termales en los autores clásicos y sobre el termalismo en la 
península Ibérica; y también el de Guérin-Beauvois (2015), con su actual 
revisión del termalismo en Italia entre los ss. I y II d.C. Pero de una forma 
muy especial son relevantes los estudios de J. Allen, en concreto, su tesis doc-
toral (1998) que, si bien se limitó nuevamente al territorio itálico, presenta 
una interesante recopilación de textos clásicos sobre termalismo antiguo, 
acompañados de una valoración histórica, que ha supuesto un punto de 
partida imprescindible para el trabajo que estamos desarrollando en este 
proyecto. Es muy relevante, también, la colección de textos poéticos de época 
imperial relacionados con los baños y el termalismo de Busch 1999.

Además de estos estudios de conjunto, contamos con otros de carácter 
parcial que resultan igualmente útiles, si bien la mayoría de ellos también 
están limitados sobre todo al ámbito italiano. Entre otros, pueden citarse los 
de Pettenò (1997), Miró i Alaix & Miró i Alaix (1997, 2018), Basso, Petraccia 
& Tramunto (2011), Zanetti, Rizzi & Mantovanelli (2012), Rizzi (2014) o 
Zanetti (2014); así como aquellos centrados en autores clásicos concretos, 
como Callebat (1990), Montero Herrero & Martínez Saura (1997) o Marano 
(2011), entre otros.
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3. Problemas planteados

A pesar de la relevancia y utilidad de los trabajos realizados hasta la fecha, al 
analizar el origen del termalismo a través de los textos antiguos hemos iden-
tificado algunas carencias y problemáticas que dificultan su interpretación.

3.1. El problema de las traducciones

Uno de los principales problemas que se detectan en la bibliografía es que 
pocas veces se compara la terminología y las explicaciones de un elemento 
arqueológico con su descripción original griega o latina. La mayor parte de 
las veces se utilizan únicamente versiones de esos textos en sus traducciones 
a lenguas modernas, que no suelen incluir una reflexión detallada sobre la 
temática tratada, lo que dificulta una adecuada percepción de la realidad 
material descrita. Esto provoca también enormes dificultades para inter-
cambiar experiencias y conocimientos, dada la notoria interdisciplinariedad 
propia de los estudios sobre el termalismo. La colaboración de arqueólogos, 
filólogos, epigrafistas, historiadores, y también estudiosos de otras áreas 
científicas (hidrólogos, hidrogeólogos, arquitectos, etc.), exige que se parta 
de conceptos bien definidos y unívocos para poder dar respuesta a los pro-
blemas planteados.

Desde el punto de vista de la arqueología hemos comprobado que la 
interpretación de los espacios termales a partir de traducciones genera nume-
rosos problemas. A veces, un mismo término aparece traducido de formas 
muy diversas dependiendo del autor de que se trate o de la lengua a la que se 
vierta, lo que redunda en una interpretación incorrecta o confusa de algunos 
de los fenómenos descritos. Así pues, es especialmente importante valorar 
la versión en lengua original de los términos específicos que se usan, tanto 
en griego como en latín, para designar propiamente a las aguas minerome-
dicinales (por ejemplo, ὕδατα θερμά; aquae, aquae naturales, fontes medicati, 
etc.). Y lo mismo ocurre con otros aspectos del fenómeno, como las denomi-
naciones que se les da a los balnearios de aguas propiamente termales frente 
a las termas higiénicas, los términos empleados para designar el uso que se 
daba a esas aguas, o las diferencias que pueden observarse por cronología o 
localización. Es necesario analizar en detalle los textos originales y ofrecer 
traducciones inequívocas para cada término.
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A este fenómeno se añade el hecho de que algunos de los textos antiguos 
que proporcionan información sobre instalaciones termales de la Antigüedad 
no están traducidos al castellano o a cualquier otra lengua moderna, por lo 
que no suelen tenerse en cuenta en la bibliografía.

Además, las referencias traducidas que se usan para estos análisis arqueo-
lógicos no suelen recoger el contexto en el que esa frase o cita se encuentra. 
Rara vez se indica de dónde se saca la traducción o qué edición concreta del 
texto es la que se ha traducido, por lo que resulta dudoso, cuando menos, si 
lo que se presenta se corresponde exactamente con lo que el autor antiguo 
decía.

Partir de una traducción para definir un concepto antiguo, sobre todo 
en estos casos en los que es necesario hacer un análisis científico de restos 
materiales o constructivos evidentes, como un yacimiento arqueológico, 
tiene el problema añadido de que el autor de la traducción no tiene por 
qué disponer de conocimientos precisos sobre ese tipo de yacimientos. 
Cuando se consulta la traducción de un autor como Plinio o Celso, puede 
exigirse que la lengua y el estilo del texto original se conserven, pero no 
que el traductor sea un especialista en cada uno de los temas que apare-
cen mencionados en esos textos; por esto, muchas veces las traducciones 
ofrecidas poco tienen que ver con las realidades a las que el texto original 
hace referencia.

3.2. El problema de la imprecisión de las citas

Otro problema muy habitual en los estudios sobre termalismo, esta vez 
especialmente grave, es la costumbre de citar las fuentes clásicas a través 
de la bibliografía precedente, sin citar directamente ni el texto ni su tra-
ducción, ni tan siquiera mencionando la referencia canónica del pasaje que 
se usa como argumento. Se limita la alusión a un, por ejemplo, “ya Galeno 
decía que…”, cuando conservamos numerosísimas obras de Galeno, que en 
muchos casos no han sido aún traducidas a ningún idioma moderno. Y éste 
es solo un ejemplo, pero es práctica habitual con todo tipo de autores y pasa-
jes. Cuando se consulta la bibliografía a la que se remite para justificar esta 
mención, muchas veces ocurre que esos estudios han hecho exactamente lo 
mismo por su parte, repetir que Galeno afirmaba algo porque lo han leído 
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en algún trabajo anterior, a veces decimonónico o incluso anterior, sin refe-
rencia alguna al pasaje concreto. La búsqueda hacia atrás para encontrar 
la referencia es una labor ardua y ofrece pocos resultados útiles para un 
investigador actual. Y es peor aún cuando la cita original se malinterpreta 
o es errónea, pues el error se repite indefinidamente sin llegar siquiera a 
consultarse la fuente, ya que, con frecuencia, no aparece mención alguna 
al pasaje concreto.

Además, incluso en el caso de que la cita se haga completa y el investiga-
dor pueda localizarla fácilmente dentro de una obra antigua, la consulta de 
los textos en versión original en una edición fiable no siempre es accesible 
para quienes no son filólogos clásicos. Esta situación ha mejorado de manera 
importante con la publicación de gran parte de los textos antiguos a través 
de internet en diferentes repertorios de calidad como, por citar algunas de 
las más habituales, las ediciones de la Perseus Digital Library, de libre acceso 
(Crane s.f.) o la Loeb Classical Library online, de pago (Varios Autores s.f.). 
Con todo, estos repertorios de textos, que nunca se publican acompañados 
de traducciones al castellano, suelen estar compuestos a partir de edicio-
nes anteriores a 1950 en su casi totalidad, contienen numerosos errores de 
transcripción o bien no incluyen un aparato crítico, por lo que el texto que 
ofrecen dista mucho de estar actualizado o ser fiable.

3.3. El problema de la terminología

Por lo que respecta a una terminología identificable como propia de los 
balnearios medicinales antiguos, no hemos encontrado entre los repertorios 
específicos una clasificación clara e unívoca de los términos que han de 
emplearse para denominar cada elemento o fenómeno relacionado con el 
termalismo. No suelen incluirse comentarios críticos que faciliten la com-
prensión de las descripciones en su contexto, lo que provoca una percepción 
solo parcial de lo que supuso el termalismo (frente a otros aspectos de la 
cultura del baño) en la Antigüedad. La ausencia de opciones para la compa-
ración de términos, la variabilidad de las definiciones o la inexistencia de 
un glosario consensuado entre los especialistas del área, son solo algunas 
de las dificultades que entorpecen la interrelación directa entre los textos y 
las evidencias arqueológicas a investigar.
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3.4. El problema de la epigrafía

En el ámbito epigráfico nos encontramos con problemas similares. Si bien 
también existen referentes de interés para el estudio del termalismo antiguo 
—entre los que cabe destacar los trabajos más recientes de Andreu Pintado 
(2011, 2012, 2018), Basso, Petraccia & Tramunto (2011), Basso (2013), Ghedini 
(2014) y nuevamente Allen (1998) para los casos italianos, entre otros—, es 
especialmente interesante el estudio de Díez de Velasco (1998), que muestra 
las posibilidades de un estudio minucioso sobre los epígrafes localizados en 
aquellos ámbitos termales asociados a aguas mineromedicinales.

Sin embargo, estas revisiones se han hecho fundamentalmente desde el 
punto de vista de la religión y el culto a las aguas, pero se echa en falta un 
estudio que focalice también su atención en la caracterización arquitectó-
nica y funcional de estos espacios, y en elementos de carácter más profano 
que permitan una interpretación de los conjuntos termales en sus múltiples 
facetas: constructivas, funcionales, sociales, políticas y económicas, más allá 
del carácter cultual que se les asocia.

En ese sentido, como es obvio, la epigrafía tiene mucho que decir en 
este tipo de estudios, aunque pocas veces los textos recogidos en ella apa-
recen comparados con textos de otra naturaleza, por lo que entendemos 
que integrar y comparar la información presente en las fuentes clásicas 
con los testimonios de la epigrafía, como ya resaltaba Allen (1998), es 
una práctica que debe ser fundamental para su contrastación con datos 
arqueológicos.

4. Soluciones: la colección de textos Fuentes para el estudio del termalismo 
antiguo / Sources for the Study of Ancient Thermalism

4.1. Colaboración entre disciplinas

A la vista de estas dificultades nos pareció oportuno iniciar una colaboración 
entre nuestras especialidades (arqueología y filología clásicas) y publicar 
una nueva edición conjunta que sirva de referencia para todas las fuentes 
clásicas que hagan alusión, por breve que sea, al termalismo mineromedi-
cinal en la Antigüedad. La idea es ofrecer el texto original, en sus versiones 
originales griegas y latinas, con traducciones en paralelo, y acompañado de 
sus correspondientes comentarios arqueológicos y literarios, que permitan 
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la interpretación correcta tanto de los textos como de los elementos de realia 
a los que vayan referidos.

Para ello estamos promoviendo en este proyecto la participación de espe-
cialistas en determinados autores y cronologías que quieran contribuir con 
su experiencia en nuevas ediciones de las referencias localizadas. Contamos 
también con la colaboración de diversos colegas en diferentes ámbitos cien-
tíficos que nos aportan su experiencia, por ejemplo, en el campo de la his-
toria antigua y la epigrafía latina, con una adecuada identificación de los 
epígrafes asociados a cada yacimiento termal. Hemos incluido también a 
especialistas en geografía y georreferenciación de los enclaves citados en 
las fuentes, colaboración que se convertirá en una herramienta interactiva 
para conectar datos espaciales con las referencias presentes en las fuentes y 
en los testimonios arqueológicos.

4.2. Revisión de las citas

Para resolver la imprecisión reinante en cuanto a las citas y alusiones a 
autores y obras antiguos, nos hemos propuesto una revisión profunda de 
todos los listados que se han publicado hasta ahora de los textos antiguos 
referidos al termalismo. Comprobamos cada cita o alusión localizables a 
partir de los textos en versión original, siguiendo las ediciones críticas de 
referencia para cada autor u obra, y constatando que realmente el texto 
dice lo que la bibliografía afirma. En algunos casos estamos encontrando 
que los pasajes citados no existen o son erróneos, y en otros casos lo que 
aparece son pasajes nuevos que habían pasado inadvertidos. Otras veces la 
forma de numeración ha cambiado respecto a la cita que se viene repitiendo 
desde épocas pasadas, y corregimos la referencia para que coincida con las 
ediciones vigentes en la actualidad.

Nuestro principal objetivo es recoger todos los testimonios que puedan 
ser útiles para el estudio del termalismo, por lo que se procurará la incor-
poración a nuestra colección de todos los testimonios que no hayan sido 
documentados por los estudiosos anteriores.
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4.3. Una nueva colección general y exhaustiva

Como hemos dicho, la mayor parte de los repertorios de fuentes publicados 
hasta ahora estaban limitados a una zona o a una época concretas. Pero 
nuestro objetivo es recoger todos los testimonios, independientemente de 
su naturaleza.

En raras ocasiones nos encontramos con obras dedicadas expresa-
mente al termalismo, como pueden ser el libro 31 de la Naturalis histo-
ria de Plinio, el libro 8 del De architectura de Vitruvio, el libro 3 de las 
Quaestiones naturales de Séneca, o el libro 10 de las Collectiones medicae 
de Oribasio de Pérgamo. La mayor parte de los testimonios consisten en 
menciones puntuales de las características de un sitio concreto, de un 
tratamiento que pudiera darse en ese lugar, o bien de la simple mención 
del nombre del sitio, por ser famoso o proverbial. En otros casos no encon-
tramos ni eso siquiera, tan solo menciones genéricas de posibles trata-
mientos, aguas o lodos útiles para la salud, sin especificar un balneario 
o sitio termal concreto.

En cuanto a los autores que nos ofrecen testimonios útiles, es también 
grande su diversidad tanto cronológica como en lo referente al género litera-
rio que cultivan. Los testimonios más amplios y comunes son los de los auto-
res técnicos: enciclopedistas, médicos, políticos, etc., aunque no faltan poetas 
y testimonios puramente literarios de otros tipos. Y también es importante 
tener en cuenta la lengua en la escriben, la época, el oficio o personalidad, 
y la localización de cada uno.

Hasta el momento tenemos recogidos, por orden cronológico, testimo-
nios de Hipócrates, Heródoto, Sófocles, Aristóteles, Asclepíades, Valerio 
Máximo, Cicerón, Diodoro Sículo, Horacio, Lucrecio, Propercio, Tibulo, M. 
Terencio Varrón, Vitruvio, Virgilio, Ovidio, Celso, Tito Livio, Estrabón, la 
Biblia, Columela, Flavio Josefo, Marcial, ambos Plinios, Plutarco, Escribonio 
Largo, L. Anneo Séneca, Silio Itálico, Tácito, Estacio, Areteo de Capadocia, 
Petronio, Dioscórides, Arquígenes, Rufo de Éfeso, Floro, Suetonio, Juvenal, 
Heródoto el médico, Dión Casio, Frontón, Galeno, Pausanias, Sorano de 
Éfeso, Apuleyo, Arístides, Luciano de Samósata, Antilo, Estatión, Solino, el 
Itinerario Antonino, Ausonio, Avito de Viena, Claudiano, la Historia augusta, 
Simmaco, Oribasio, Amiano Marcelino, la Tabula Peutinger, Casiodoro, Celio 
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Aureliano, Rutilio Namaciano, Sidonio Apolinar, Isidoro de Sevilla, Regiano, 
Ecio de Ámida, Alejandro de Trales, Pablo de Egina y Gregorio Magno.

Pero este listado, procedente en su mayoría de la bibliografía que hemos 
manejado hasta el momento, se ampliará mediante búsquedas de palabras 
clave y pasajes paralelos, además de añadir los textos epigráficos relevantes 
y cualquier otro testimonio que se pueda considerar.

4.4. Publicación dinámica online y en abierto

Una colección como esta encuentra el medio ideal de publicación en el for-
mato digital a través de internet, a partir de una base de datos que, mediante 
una aplicación web dinámica, permita acceder a ella en cualquier momento 
tanto a investigadores como a cualquier persona interesada en el termalismo. 
A través de la aplicación web todos los testimonios se pueden recopilar, ana-
lizar, consultar y comparar de forma sencilla y ágil. Este formato permite la 
actualización constante de los contenidos, así como la revisión y la adición 
de nuevos pasajes en cualquier momento, sin depender de los costes y las 
dificultades que implica una publicación en papel.

Aunque la incorporación de todos los testimonios es un trabajo que 
acaba de comenzar y que no esperamos poder completar a corto plazo, tene-
mos ya preparada la aplicación web y la base de datos, y nos encontramos 
ahora en la fase de redacción de los diferentes contenidos. El repertorio 
no está todavía publicado en abierto, pero lo estará y en formato de libre 
acceso, en cuanto se haya incorporado una cantidad suficiente de textos 
recogidos.

Para ello se ha creado una herramienta online, con interfaz bilingüe 
español/inglés, que estará alojada en el sitio web Healing Spas in Antiquity 
(González Soutelo 2020), asociado al proyecto de investigación antes 
mencionado.

En ese sentido, la herramienta online pretende ser también un punto de 
encuentro y de intercambio de experiencias entre los diferentes investiga-
dores que a escala internacional están trabajando sobre este tipo de edificios 
(thermal network), publicando noticias y actividades que puedan ser de inte-
rés para ampliar nuestro conocimiento sobre este sujeto, con una actualiza-
ción dinámica y constante de los trabajos que se están realizando sobre esta 
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temática. Toda la información que ofrecemos, así como los contenidos de la 
base de datos de textos, están publicados bajo licencia Creative Commons 
BY-NC 4.0, por la que se permitirá la copia, adaptación y redistribución de 
los contenidos para cualquier medio o formato, siempre que se reconozca la 
autoría y no se usen para fines comerciales.

En cuanto a la tecnología con la que estamos desarrollando el programa, 
nos servimos de una base de datos MySQL con un CMS Wordpress, que 
hemos modificado convenientemente para que se ajuste a las necesida-
des de este tipo de publicación. Estos programas tienen la ventaja de ser 
gratuitos y de código abierto, y de estar constantemente actualizados por 
una muy sólida comunidad de desarrolladores online, lo que garantiza la 
calidad técnica, la versatilidad y la durabilidad de nuestra aplicación y 
sus posibilidades de migración a futuros formatos. Igualmente, estamos 
llevando a cabo el desarrollo y diseño tanto de la base de datos como de la 
presentación web, por lo que el coste de mantenimiento y gestión del sitio 
en la actualidad es cero.

En cuanto a la colección de textos propiamente dicha, el convertirla en 
una base de datos relacional permite que cada pasaje recogido se presente 
acompañado de una serie de datos clave para su catalogación y análisis.

El listado general de fuentes ofrece una vista previa de la colección com-
pleta, en la que se pueden hacer búsquedas a texto completo y ordenar o 
restringir el listado por orden cronológico, fecha de la obra, idioma, tipolo-
gía textual, género literario, autor, título de obra, balneario o centro termal 
mencionado o término termal que incluya. En la Figura 1 puede verse la 
primera página del listado.
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Figura 1. Listado de fuentes, con barra lateral para seleccionar la presentación y 
para restringir las búsquedas. Captura de pantalla de la aplicación web https://

healingspasinantiquity.es (no visitable todavía)

https://healingspasinantiquity.es
https://healingspasinantiquity.es
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Figura 2. Ficha de una entrada, con la visualización de una de las pestañas con 
traducción duplicada abajo. Captura de pantalla de la aplicación web https://

healingspasinantiquity.es (no visitable todavía)

En la ficha correspondiente a cada testimonio (cf. Figura 2), además del texto 
original, se proporcionan datos sobre el autor y la obra de la que ha sido 
extraído, la lengua original de la referencia, la época, el género literario, la 
tipología textual, las palabras clave que aparecen en el texto que lo identi-
fican como referido al termalismo mineromedicinal, los enclaves termales 
y balnearios a los que se refiere, y una bibliografía concreta sobre el pasaje, 
además de un comentario y una interpretación unificada de cada elemento. 

https://healingspasinantiquity.es
https://healingspasinantiquity.es
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Recogemos y citamos siempre las ediciones críticas de referencia para cada 
obra, y se coloca en paralelo una traducción al castellano y otra al inglés. 
Todos estos elementos son, a su vez, enlaces a las páginas propias de cada 
autor, en donde se relacionan otras referencias que también los incluyan. 
Esta es una de las principales ventajas de organizar la publicación a través 
de una base de datos referencia.

Desde cualquier página se permitirá, asimismo, hacer búsquedas y rela-
cionar términos, que faciliten la interpretación, la comprensión y el análisis 
minucioso de las fuentes clásicas en sus versiones originales a la luz de los 
hallazgos de la arqueología.

4.5. Nuevas traducciones

Las traducciones que acompañan a cada pasaje son nuestra principal preocu-
pación, ya que van a permitir el acceso a estos testimonios a todos los inves-
tigadores sin conocimientos profundos de las lenguas griega y latina. Han de 
ser versiones que, apoyándose en la bibliografía más pertinente, solventen 
los problemas de interpretación de estos textos y unifiquen el léxico que 
identifica los fenómenos termales. Esto va a permitir una comunicación más 
fluida entre los investigadores, y una interpretación más precisa no solo de 
los textos sino también de los lugares descritos, acercando las fuentes clásicas 
fundamentalmente a arqueólogos e historiadores de cualquier especialidad1.

Hay que recordar que algunos de los textos no han sido traducidos a 
ninguna lengua, y que otros no tienen traducción al español, con la compli-
cación terminológica y semántica que implica interpretar un texto a través 
de una tercera lengua. En el caso de los autores menos conocidos o tardíos, 
las traducciones de las que disponemos suelen ser muy antiguas, e incluso 
tratarse de paráfrasis o resúmenes, no de traducciones propiamente dichas.

Por ello hemos decidido que cada pasaje se ofrezca visualmente en panta-
lla con una traducción al español y otra al inglés en paralelo, para que sea más 

1.  Para lograr este objetivo primordial estamos teniendo en cuenta, además de la biblio-
grafía ya indicada, otros estudios sobre terminología hidráulica y constructiva romana 
(Catalán Lafuente 1977; Hernández González 1985; Callebat 1990; Rebuffat 1991; 
Velázquez Soriano & Espigares 2002); y también sobre terminología arquitectónica 
(Ginouvès & Martin 1985; Ginouvès 1992, 1998; entre otros).
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fácil reconocer los términos interesantes en el texto original y los lectores 
puedan compararlas libremente (cf. Figura 2 supra). Estas traducciones tam-
bién las tomamos, si existen, de traducciones de prestigio previamente publi-
cadas, que citamos convenientemente, pero solo si cumplen con el requisito 
de literalidad y precisión que necesitamos; en caso contrario, ofrecemos una 
nueva traducción al castellano, lo que ocurre la mayor parte de las veces. 
Para las traducciones al inglés que nos falten se buscará la participación de 
investigadores nativos que puedan completar esa laguna.

4.6. Léxico

Unido a lo anterior, es necesario establecer una terminología específica y 
única para referirse a los baños con aguas mineromedicinales que los dife-
rencie del resto de termas y baños higiénicos en donde se usaba agua común. 
De acuerdo con los condicionantes propios de estas aguas (composición, 
temperatura y lugar de surgencia), los edificios construidos para aprovechar 
sus cualidades salutíferas tenían necesariamente que adaptarse a una serie 
de factores que determinarían forzosamente una organización constructiva y 
funcional vinculada a estas surgencias, tanto en el caso de las infraestructu-
ras asociadas a la captación y distribución de estos manantiales, como para 
el uso de los diferentes espacios por parte de los usuarios.

Para poder llegar a un entendimiento entre los diferentes investigado-
res y a una adecuada caracterización y descripción de estos conjuntos que 
permita su estudio comparativo, se hace evidente la necesidad de utilizar 
una terminología común dentro del ámbito académico. Ello facilitará tanto 
la comprensión de los aspectos que definen el termalismo primitivo como 
ayudará a reconocer la naturaleza de las infraestructuras que aparecen des-
critas en cada caso.

Por esto, de forma paralela a la colección de textos, está prevista tam-
bién la publicación en el sitio web de un léxico de los términos y temas más 
frecuentes o habituales vinculados a los establecimientos termales mine-
romedicinales que aparecen en el corpus propuesto. Estas palabras clave 
ya aparecen resaltadas en el propio texto de cada pasaje (cf. Figura 2), y al 
mismo tiempo cada una tendrá su propia ficha explicativa, con un análisis 
que permita discriminar aspectos o definiciones concretas asignables a estos 
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conjuntos termales, y valorar las diferencias y similitudes existentes en los 
autores clásicos y en las fuentes sobre los diferentes tipos de baños.

4.7. Catálogos de autores y obras, y de balnearios

En relación también con los textos, la base de datos ofrecerá dos catálogos 
paralelos, a los que se puede acceder a través de la página dedicada a cada 
fragmento por medio de búsquedas y desde su propio listado inicial. Uno 
contendrá todos los autores recogidos en la colección, con información sobre 
su biografía, su época, la obra concreta de que se trate, su cargo u oficio, la 
lengua, el lugar en que vivió y otros datos relacionados, además de aquellos 
pasajes que le pertenecen y que forman parte de la colección. El segundo 
recogerá todos los balnearios o estaciones termales antiguas mencionados 
en los textos o que pueden relacionarse con ellos. La ficha de cada balneario 
estará asociada a los pasajes que la mencionen, e incluirá una descripción 
geográfica e historiográfica, además de relacionar las descripciones antiguas 
y menciones de localización con yacimientos actuales reconocidos, y podrá 
incluir fotografías o ilustraciones representativas. Se añadirán las coorde-
nadas de cada lugar mencionado para poder ofrecer a los usuarios mapas de 
dispersión interactivos, cuya funcionalidad todavía está en pruebas.

4.8. Comentario e interpretación interdisciplinar

Por todo lo dicho hasta ahora, resulta evidente que la consulta directa de 
un texto o de su simple traducción no ayuda demasiado al arqueólogo o 
historiador que no esté familiarizado con el texto a comprender los términos 
e ideas que contiene. Sin la participación de un comentario filológico que 
aclare la terminología o las expresiones de cada autor concreto, no resulta 
fácil interpretar la referencia a un objeto o a una práctica aparentemente 
mencionada. Es necesario que un lingüista comente el pasaje y lo explique 
desde el punto de vista filológico, para que la interpretación sea precisa y 
real, y no una aproximación que puede dar lugar a errores.

De la misma manera, es imperiosamente necesario que un arqueólogo 
especialista en este tipo de yacimientos explique los términos y realidades 
a los que se refieren los textos. Una misma palabra puede tener muy dife-
rentes significados dependiendo del lugar, la función o el balneario al que 



MonTI 15 (2023: 179-205) | ISSN-e: 1989-9335 | ISSN: 1889-4178

Fuentes para el estudio del termalismo antiguo 197

vaya referida, y esa experiencia queda lejos de los conocimientos propios 
de un filólogo.

De ahí que hayamos considerado de interés que cada pasaje recopilado 
vaya acompañado de un comentario detallado de los elementos termales 
que incluye, así como de cualquier otro aspecto lingüístico o literario que 
ayude a su mejor comprensión desde una perspectiva interdisciplinar. En 
cada comentario se combinan los hallazgos provenientes de la arqueología, 
la historia antigua, la epigrafía y la filología clásica, con colaboraciones pun-
tuales y asesoría de expertos en otras materias como la hidrología médica o la 
hidrogeología. Cualquier lector que consulte los textos, no solo los estudiosos 
especializados, obtendrá una interpretación clara y precisa del significado 
del pasaje, de los términos que pueden localizarse en él y de los elementos 
que menciona o comenta.

4.9. Bibliografía actualizada

Tanto la edición de los textos originales como el comentario que se dedica 
a cada uno parte de la bibliografía científica más actualizada. Cada texto va 
acompañado de la referencia completa de la edición o ediciones utilizadas, 
recogiendo, si fuera necesario, las variantes críticas que puedan ayudar a 
interpretar mejor el texto. En el caso de las traducciones, recogemos tam-
bién aquellas que, tanto en castellano como en inglés, nos han podido ser 
útiles para nuestra interpretación. En el caso de los epígrafes, citamos la 
bibliografía específica y vinculada no solo a su lectura sino también a su 
interpretación y contexto de hallazgo, así como la mención de su proceden-
cia, si es conocida. Y para todos ellos se incluye, además, toda la bibliografía 
pertinente que haga alusión al termalismo o a su interpretación a través del 
texto concreto, así como los principales comentarios o estudios parciales 
que pueden resultar útiles.

5. Conclusiones

La colección Fuentes para el estudio del termalismo antiguo (Sources for the 
Study of Ancient Thermalism, en su versión anglosajona) se propone poner a 
disposición del público en general un punto de referencia, minucioso, fiable 
y exhaustivo con el que poder corregir los errores de citas e interpretaciones 
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equívocas a las referencias clásicas. También puede ayudar a comprender 
en mayor detalle las singularidades, el conocimiento y el interés que sobre 
estos manantiales existía ya desde la Antigüedad.

El termalismo y el turismo de wellness basa su éxito en la amplia expe-
riencia y tradición del uso de las aguas mineromedicinales para el trata-
miento de la salud, y sin duda los pilares de esta industria milenaria hunden 
sus raíces en el mundo clásico, especialmente en época romana. Es por 
ello que entendemos que conocer en detalle y con rigor académico esos 
orígenes y el valor otorgado dentro de la tradición clásica a muchos de estos 
manantiales ha de reforzar el prestigio y la singularización de este tipo de 
complejos termales.

En ese sentido, consideramos que esta herramienta online puede ser un 
elemento útil para analizar la singular naturaleza constructiva y funcional 
de los establecimientos de aguas mineromedicinales desde la Antigüedad, 
ayudando a comprender y valorar, si cabe más, la singularidad de un recurso 
natural como las aguas mineromedicinales, fuente de salud, tradición y 
riqueza para aquellos territorios que tienen la suerte de contar con ellas.
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