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TERMAS DE LA VILLA ROMANA DE “EL FARO” 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: * 

Interés paisajístico de la obra:** 

Estado de conservación:* 

Tipo de obra hidráulica: baños 

Etapa de la GS: Etapa 3. Vélez-
Málaga - Torrox 
Localidad: Torrox 

Época: Siglo I-II d. C. 

Autor: Desconocido 

Coordenadas UTM: 

414471,1869, 4065135,792 

  
SITUACIÓN Y ACCESOS 

  

Junto al faro de Torrox, en el pe-
queño cabo que forma la costa 
malagueña a la altura de esta po-
blación se encuentran las termas 
romanas. Por la carretera N340, a 
41 km de Málaga y 20 km de Vélez
-Málaga, sobre un pequeño macizo 
rocoso las termas se asoman al 
mar Mediterráneo. 
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HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

Antecedentes históricos 

Las grandes dimensiones de este conjunto ar-
queológico en el que podemos encontrar una 
villa, termas, hornos, factoría de salazones con 
pilas salsarias de garum (salsa fundamental de la 
cocina romana, fabricada a base de pescado, 
especias y sal), templo y necrópolis, hacen pen-
sar que este enclave debió tener relaciones co-
merciales con diferentes puntos del Mediterrá-
neo. Se ha supuesto que esta zona podría corres-
ponder a la ciudad de Claviclum, situada en el 
conocido itinerario de Antonino, entre Maenoba, 
en la desembocadura del río Vélez y Sexi, la ac-
tual Almuñécar, suposición que se ha visto con-
firmada con el hallazgo de una estampilla en in-
vestigaciones recientes. 

Las primeras noticias que se tienen de la existen-
cia de restos romanos en esta zona correspon-
den a 1773, cuando el párroco de Torrox escribe 
un informe en el que se detallan los restos de 
antigüedades encontrados al cimentar una ba-
tería de seis cañones en el Castillo Bajo. A co-
mienzos del siglo XX se edifica el actual Faro de 
Punta de Torrox y entre 1905 y 1913 el torrero 
del faro, García Ruiz, se dedica a excavar la villa 
romana, las termas, algunas tumbas y pilas de 
garum, dejando dibujados los primeros planos 
del conjunto. Sólo a partir de 1940 se llevan a 
cabo excavaciones oficiales de la mano de Gimé-
nez Reyna, sobre la zona central de la villa y se 
empiezan a trasladar los mosaicos y otros obje-

tos sacados a la luz en las excavaciones al Museo 
Arqueológico de Málaga. 

Habría que situar la ocupación de esta zona por 
la villa marítima hacia el siglo I a. C., en época 
tardorrepublicana, siendo su etapa de máximo 
esplendor coincidente con los siglos I y II d.C., 
momento en que se edificaría el edificio balnear 
o balnea. Después la villa entraría en decadencia 
hasta el siglo IV d. C., siendo reutilizada hasta el 
siglo VI d. C. como necrópolis y espacio fabril. 
Aunque los restos del conjunto se interpretan 
como pertenecientes a una villa de planta dise-

DATOS TÉCNICOS 

 

Toma del agua: río Torrox 
Función primera: edificio balnear 
Destino actual: conjunto arqueológi-
co 
Elementos principales: 

 termas y villa romana con su 
atrio y peristilo. 

 restos de instalación fabril para 
garum y alfar. 

 templo. 
 necrópolis. 

  

ESTADO ACTUAL 

  

La villa romana y sus termas han sido 
acondicionadas recientemente para  
la visita pública, instalando en la 
vivienda del farero un centro de 
interpretación de todo el conjunto. 

  

Minuta topográfica de 1874. Con línea roja aparece el cami-
no de acceso al faro de Torrox 
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minada, no se puede descartar la posibilidad de 
un asentamiento de mayor entidad, quizás un 
vicus, debido a la complejidad de los vestigios 
aparecidos. 

Descripción 

La villa del Faro de Torrox se encuentra en un 
lugar escenográficamente privilegiado, por la 
inmediatez al sereno y azul mar que baña la cos-
ta malagueña y la proximidad al cauce del río 
Torrox. Está construida sobre un espigón rocoso 
que se adentra en el mar, enmarcada por la des-
embocadura del río Torrox al este y una pequeña 
cala al oeste.  

Del conjunto se conocen un total de cuatro 
núcleos constructivos diferentes, que ocupan en 
torno a diez hectáreas de extensión, constituidos 
por el propio bloque residencial de la villa, de 
considerables proporciones, las termas, un 
núcleo industrial definido por un horno para la 
fabricación de cerámica, situado a unos ciento 
cincuenta metros del bloque residencial y sepa-
rado del resto de edificaciones por una calle, y, 
finalmente, un núcleo industrial compuesto por 
diferentes piletas destinadas a la elaboración de 
salazones. 

El bloque residencial está rodeado en tres de sus 
lados por la desembocadura del río Torrox y por 
la línea de costa. El acceso al complejo se produ-
ciría por el único lugar que no se encuentra ro-
deado de agua, el norte. De los planos antiguos 
puede desprenderse la presencia de una galería 
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puede desprenderse la presencia de una galería 
abierta al mar en la zona este y habitaciones 
abiertas hacia los acantilados del oeste. También 
se reconocen en el frente del espigón dos grutas 
perfectamente talladas con cubierta abovedada 
que parecen corresponder a grutas marítimas 
agrandadas artificialmente, aunque en la actuali-
dad se encuentran semihundidas. La parte resi-
dencial se caracteriza por su organización en tor-
no a un peristilo cuyas galerías fueron pavimen-
tadas con mosaicos fechados entre los siglos II y 
III d. C., y cuyo espacio central fue ocupado con 
toda probabilidad por una fuente. La zona mejor 
conocida es el flanco occidental, que efectiva-
mente está conformado por una serie de estan-
cias que abren directamente al mar, cabalgando 
sobre el acantilado. De ellas, destaca la que con-
figura el ángulo, que se proyecta sensiblemente 
con respecto a la alineación de la fachada del 
edificio y que pudo ser un mirador elevado sobre 
el acantilado. 

De los restos decorativos de la villa destacan un 
Hermes de mármol del tipo "Reyes Macedóni-
cos", con cabeza de guerrero y un bronce repre-
sentando a Minerva con peplo cruzado por el 
strophium, fechado en época augustea; un pie 
de estatua de mármol blanco que posa su planta 
sobre la parte superior del plumón de un ave, 
que lleva las alas recogidas, fechada a finales del 
siglo II; un león de bronce que presenta abun-
dantes y rizadas crines, así como fauces abiertas 
con una pequeña abertura. Esta pieza se inter- Planta de la villa del Faro de Torrox-Costa y planta del yacimiento de Caviclum, elaborados por Rodrí-

guez Oliva (1978) a partir de los planos de T. García Ruiz de comienzos de siglo XX. 
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preta por parte de algunos investigadores como 
un posible elemento relacionado con la salida 
del agua de una fuente u otra estructura hidráu-
lica. Las termas corresponden a los siglos I o II d. 
C. Son de dimensiones medianas y quizá de 
carácter privado. 

El conjunto es de planta cuadrada y a él se han 
ido añadiendo dependencias en los lados sur y 
este. Para ello, se rebajó el terreno hasta llegar a 
la roca y se derribaron construcciones preceden-
tes de las que aparecen algunos restos. Los ma-
teriales empleados fueron piedras irregulares, 
lajas de pizarra local y mortero de cal y arena. 
También encontramos algunos sillares de caliza 

arenisca y ladrillos para los pilares y arquillos del 
hipocaustum. 

En estas termas encontramos, aunque de reduci-
do tamaño, todas las salas que conforman un 
baño romano. Tenemos la sala laconicum, estufa 
o baño de vapor. Se trata de una habitación de 6 
x 5 m con cámara inferior de bovedillas, donde 
se conservan los restos del hornillo para el fuego 
que calentaba la sala superior y de donde parten 
los conductos de cerámica para el agua caliente 
y el vapor de agua. Esta sala debió tener un 
magnífico pavimento de mosaico y paredes estu-
cadas, a juzgar por los restos conservados. En-

contramos también la sala caldarium o sala ca-
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liente con una tina para el baño de 1,20 x 2,40 m 
y 60 cm de profundidad que aún conserva el 
banco para sentarse, después encontramos el 
tepidarium o sala templada con la misma dispo-
sición del caldarium y a continuación el frigida-
rium o sala fría, también rehundido para servir 
de piscina y sin cámara inferior. Entre el resto de 
las dependencias es posible situar las salas de 
vestuario y de masaje. Aún existe otra sala más, 
de grandes dimensiones 10 x 6,60 m de la que se 
desconoce su uso. 

Además de su función residencial, desde un pri-
mer momento este asentamiento debió tener su 
base económica en la explotación del mar, ya 
que también las producciones salsarias deben 
situarse cuanto menos en el siglo I a. C. Esta fac-
toría de garum se identifica, principalmente, por 
una serie de piletas de medianas proporciones, 
que con el tiempo se reutilizarán como necrópo-
lis. Las pocas tumbas que se encontraron intac-
tas carecían de ajuar, presentando un ambiente 
cristiano bastante tardío, pero se ha podido do-
cumentar la presencia de un fragmento de do-
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lium con la marca Spes in Deo, texto que suele 
aparecer en tegulae, precintos de plomo y toda 
una serie de objetos bajo imperiales. De esta 
necrópolis se documentaron diversos enterra-
mientos infantiles en ánforas, así como un mau-
soleo familiar de planta cuadrada. También se ha 
podido documentar una segunda zona de necró-
polis con una cronología alto imperial situada en 
las inmediaciones, en la zona de Los Llanos, con 
sepulturas de planta cuadrada realizadas en 
mampostería.   

En relación con la factoría de salazones se locali-
zaron dos hornos de época alto imperial que asi-
mismo produjeron cerámicas comunes, ya que 
los alfares que produjeron las ánforas tardías 
salsarias no se han descubierto todavía. 
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