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Montoro constituyó un importante
núcleo de población en época íbero-
turdetana tanto por sus característi-
cas naturales como por ser un punto
intermedio en la comunicación entre
el Alto y Medio Guadalquivir.

El espacio en torno al meandro del
Guadalquivir asumió la población que
ocupaba el Llanete de los Moros tras
la conquista romana. Los hallazgos
epigráficos confirman la ubicación de
Epora en este lugar.

En la época de los enfrentamien-

El capitel jónico del Museo Histórico
Municipal de Montoro (Córdoba)

Esperanza Rosas Alcántara
Lda. en Historia del Arte

tos contra los carataginenses, Epora
perteneció al Conventus Cordubensis,
teniendo el estatuto de civitas
foederata. Posteriormente, en época
de Augusto, adquirió el estatuto de
municipio, hecho que debió repercu-
tir en el urbanismo de la ciudad.

Por tanto, el magnífico capitel
jónico que ocupa este escrito pudo
pertenecer al ornamento de los edifi-
cios públicos que se levantarían en
ella, pues no es el único resto de esta
calidad que se conserva en el muni-
cipio, aunque su procedencia no está
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en ninguno de ellos asegurada.

Este capitel que en la actualidad
se conserva en el Museo Histórico
Municipal de Montoro, está labrado en
mármol blanco de muy buena calidad,
y sus medidas son: 48 x 43 x 17 cms.
Tipológicamente, responde al orden
jónico, por tanto, tiene forma rectan-
gular, con una voluta a cada lado,
cuyo óculo se adorna con una flor de
cuatro pétalos con botón central.

En su parte inferior conserva la
moldura que le unía al fuste, el astrá-
galo, formado por un pequeño equi-
no adornado con perlas. Y en la su-
perior, se encuentra un ábaco rectan-
gular. En su visión frontal, el espacio
que queda entra cada voluta está ta-
llado formando tres grandes ovas se-
paradas por dardos.  Las de los ex-
tremos están cubiertas parcialmente
por cuatro pétalos inclinados.

Destaca la visión lateral porque el
balteus o cojinete, es decir, el espa-

cio resultante entre el par de volutas
anteriores y las posteriores tiene es-
culpidas varias hojas de acanto dis-
puestas en forma paralela cuyas ba-
ses nacen de un eje axial con forma
de soga.

Esta zona es la única del capitel
jónico susceptible de variación. La
decoración que se emplea normal-
mente es con hoja acantizante o con
hoja lisa, también llamada de agua,
dándose el caso de que se alternen
ambas. Pero en este caso de Monto-
ro, únicamente aparece la hoja de
acanto, lo cual guarda similitud con la
tipología imperante en la Córdoba ro-
mana, aunque no sucede igual con el
resto de la Península. Para encontrar
una mayor representación de este tipo
hay que ir a la región de Asia Menor.

En cuanto a la cronología, su apa-
rición retrocede hasta época republi-
cana pero se considera el momento
culmen de la presencia del capitel
jónico al siglo II, pues el anterior está
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prácticamente monopolizado por el
capitel corintio y el tipo corintizante.
En el siglo III, se aprecia la evolución
del capitel jónico, pues pasará del
naturalismo a un alto grado de abs-
tracción que se apreciará ya clara-
mente en el siglo IV.

Por tanto, los grandes contrastes
volumétricos derivan a bloques rec-
tangulares a los que se les une a los
lados dos cilindros que forman los
carretes. De la misma manera, la la-
bra llega a convertirse en una mera
incisión con la que dibujar sobre la
piedra los diferentes elementos deco-
rativos.

La presencia de una flor en el cen-
tro de la voluta del capitel que ocupa
este estudio, así como el collarino de
perlas y cuentas de su base, lleva a
datar su ejecución en un periodo no
anterior al adriano. De la misma ma-
nera que la presencia de hojas de
acanto en el cojinete permite puntua-
lizarlo en el siglo II.

Roma y Asia Menor influyen clara-
mente en la tipología del capitel jónico
de la zona. Esto sucederá desde su
aparición hasta el siglo III, o más con-
cretamente, hasta el estilo severo. En
la segunda mitad del tercer siglo de
nuestra era y durante el siglo IV, esta
influencia la ejercerán las ciudades del
norte de África, como se puede apre-
ciar en el detalle de que las volutas
se decoran completamente con una
flor.

La técnica de elaboración era una
labra sin apenas profundizar, por lo

que no se usaba trépano. En su lu-
gar, se empleaba un cincel de punta
plana. Y en el cabado, se aprecia el
limado, pero tras el estudio de la su-
perficie, se puede negar el haber re-
currido a la acción de abrasivos.

El orden jónico nació en las ribe-
ras de Asia como una construcción
helénica revestida de formas orienta-
les. No se diferenció del dórico en la
planta del edificio y su pedestal, pero
en la columna incorpora un elemento
nuevo, como es la basa. Ésta podía
ser de dos tipos: clásica y ática. La
primera se compone de un plinto, tres
pares de molduras convexas muy fi-
nas (baquetones), separadas por dos
molduras cóncavas (escocias) y re-
matadas por una gruesa moldura con-
vexa (toro) con acanaladuras horizon-
tales.  La basa ática es más sencilla
en su composición, a base de dos to-
ros y una escocia intermedia.

El fuste en el orden jónico tiene
veinticuatro acanaladuras verticales,
con la particularidad de que se sepa-
ran por superficies lisas. Aunque ca-
rece de éntasis, presenta una ligera
disminución antes de sostener el ca-
pitel, cuya descripción, se correspon-
dería con el realizado aquí en refe-
rencia a este ejemplar de Montoro.

Continuando con el análisis del
orden jónico, el arquitrabe se divide
en tres fasciae o bandas horizonta-
les, cada una de las cuales sobresale
un poco sobre la inferior. En cuanto al
friso existían dos posibilidades, cuan-
do aparecía este elemento, se apro-
vechaba para albergar relieves deco-
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rativos que alcanzaron ejemplos de
muy notable calidad. En caso de omi-
tirse, los arquitectos colocaban sobre
el arquitrabe un cimacio de ovas co-
ronado por una fila de dentellones
adosados al geison de la cornisa.
Desde el siglo IV, se da, frecuente-
mente, la combinación de friso
escultórico y cornisa denticular.

Por último, se encuentra la cubier-
ta del edificio. La habitual es un teja-
do a dos aguas sobre un armazón de
vigas de madera. Las tejas podían ser
planas con rebordes laterales
(tégulas) o semicilíndricas (ímbrices).
Durante la época clásica, ambas se
realizaban en mármol.

Las cornisas y cubiertas acostum-
braban a albergar elementos orna-
mentales, algunos de los cuales rea-
lizaban también alguna labor funcio-
nal. Esto ocurre en las gárgolas,  que
disimulaban los orificios de los des-
agües que recogían el agua de lluvia
de los tejados y  tenían forma de ca-
beza de animal. En el caso de que
las cornisas laterales carecieran de
sima, las antefijas recubrían el borde
de las primeras tejas.  También alcan-
zaban una gran belleza plástica las
ácroteras, adoptando formas de

monstruos, vegetales o figuras huma-
nas. Estos elementos se colocaban en
las esquinas del edificio, así como en
el vértice más alto de los frontones.
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