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RESUMEN

La tardoantigüedad constituye una época de fuertes cambios y de pérdida de los refe-
rentes de época clásica. En la elaboración de capiteles ello se traduce en una creciente
regionalización de las tendencias decorativas, cada vez más desvinculadas de los mode-
los romanos, situándose ahora los paralelos más cercanos a las producciones artísticas
locales, no en los grandes centros urbanos sino en las áreas geográficamente más pró-
ximas. Cataluña, y muy probablemente también la zona de Aragón situada al norte
del Ebro, participa plenamente de las mismas corrientes estilísticas que el sur de
Francia, corrientes que se difunden hacia el norte del país llegando hasta Borgogna.

Palabras clave: Capiteles, tardoantigüedad, visigodos, Galia, Cataluña.

1. INTRODUCCIÓN

La relación existente entre algunos capiteles catalanes y franceses
durante la época paleocristiana y visigoda ya fue puesta de manifiesto
por M. Guàrdia i Pons1 en un artículo que pretendía reunir gran parte
de la decoración arquitectónica de esta época en Cataluña. Sin embar-
go, estas relaciones se remontan ya a finales del s. I aC. cuando un taller

1. GUÀRDIA 1999: pp. 207-209.
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de procedencia itálica, pero asentado en las colonias del sur de la Galia,
se desplazó a Tárraco para colaborar en la decoración del Arco de Berà2.
Toda la provincia Tarraconense participó en mayor o menor medida de
las mismas corrientes estilísticas que el sur de la Galia, posibilitando
que en época julioclaudia o flavia, en la ciudad de Clunia (Burgos),
aparecieran capiteles con hojas de acanto similares a las producciones
de Saintes Antiques o de Nîmes3, perpetuándose este modelo, con algu-
nas ligeras variaciones, hasta finales del s. II dC. o inicios del s. III dC.
en las ciudades de Valeria y Segóbriga (Cuenca)4.

Estas similitudes se observan principalmente en los capiteles con
una sola corona de cuatro hojas angulares. Modelo poco frecuente en
el occidente mediterráneo pero que en Cataluña, donde conocemos un
total de 11 capiteles de este tipo, suponen el 30% de la producción
total entre los siglos IV y VIII dC. mientras que en el sur de Francia,
donde conocemos un total de 54 capiteles de este tipo, el 40% de la
producción total. Basta comparar estas cifras con las que se obtienen en
el resto de la península Ibérica para entender los fuertes vínculos exis-
tentes entre ambas regiones, donde los 22 capiteles que conocemos de
este tipo5 representan escasamente el 4% de la producción total.
También sorprende la gran cantidad de capiteles compuestos que halla-
mos en Cataluña, de los 11 capiteles de este tipo 5 pertenecen al orden
compuesto, y en el sur de Francia, 41 de los 54 capiteles documenta-
dos de este tipo son compuestos. El uso de este orden en el resto de
Hispania fue muy escaso ya en época alto-imperial, cuando en un catá-
logo de más de 900 piezas únicamente 34 pertenecen a este orden6, y
lo siguió siendo en época paleocristiana y visigoda.

2. DUPRÉ 1994: p. 218.
3. GUTIÉRREZ 2000: p. 92 y lám. V, nº 3.
4. CONCE 1997: pp. 138-139. Actualmente estos capiteles se conservan en el Museo

Arqueológico de Cuenca (nº de Inv. MC/IG/Ex/4 y 74/1/18).
5. De estos 22 capiteles, 4 proceden de Córdoba, 1 del entorno de Mérida, 8 de

Sevilla o de su entorno más inmediato como Carmona e Itálica, 2 de Granada, 2 de Jerez
de la Frontera, 1 de Recópolis y 1 de Zaragoza. Finalmente, 3 capiteles son de proceden-
cia desconocida, conservándose uno en el MAN y los otros dos en el Museo de Bellas Artes
de Córdoba. 

6. GUTIÉRREZ 1992: p. 172.
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2. EDIFICIOS DE PROCEDENCIA

Los capiteles catalanes aquí analizados constituyen un conjunto de
piezas extraordinario puesto que de la mayoría de ellos conocemos el
lugar de procedencia, hecho que va a facilitar en algunos casos la atri-
bución cronológica.

Basílica de Sant Cugat (capitel nº 1)

El solar donde actualmente se levanta el monasterio de Sant Cugat
del Vallès fue ocupado en un primer momento por una fortificación
levantada hacia el principio del s. IV dC.7. La tradición ha querido ver
en ella el lugar donde sufrió martirio San Cucufate. Posteriormente se
levantó un monumento funerario junto a una gran sala rectangular que
ha sido interpretada como una primitiva basílica8. A esta fase pertene-
ce un mosaico sepulcral de clara influencia africana que podría fechar
todo el conjunto hacia el s. V dC.9, probablemente hacia mediados de
siglo10. Tras un incendio, todo el conjunto fue reformado añadiendo a
la gran sala rectangular un ábside con forma de herradura11, reforma
que pudo tener lugar hacia el s. VII dC.12 aunque P. Palol prefiere ade-
lantar la fecha al s. VI dC.13

Área funeraria de Sant Pau del Camp (Barcelona) (capitel nº 2)

El capitel nº 2 se halla reaprovechado actualmente en uno de los
laterales de la puerta de acceso de la iglesia de Sant Pau del Camp, en
Barcelona. Es probable que perteneciera a alguno de los edificios de
época tardorromana o visigótica que han podido excavarse en sus
inmediaciones. En un solar situado entre la iglesia de Sant Pau del
Camp, la calle Sant Pau y la calle Tàpies, en el Raval de Barcelona, fue
hallada una villa rústica romana que podría fecharse entre los siglos I-

7. ARTIGUES, P. L.; BLASCO, M.; RIU-BARRERA, E.; SARDA, M. (1997): p. 103.
8. BARRAL 1974: p. 898.
9. BARRAL 1972: pp. 476-485.
10. ARTIGUES, P. L.; BLASCO, M.; RIU-BARRERA, E.; SARDA, M. (1997): pp. 105-106.
11. GODOY 1995: p. 208.
12. BARRAL 1974: p. 905.
13. PALOL 1967: p. 44.
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III dC., aunque habría seguido en uso hasta el s. V dC14. A su alrede-
dor fue localizada una zona de enterramientos que podría fecharse
entre los siglos IV-VI dC.15. En un extremo de esta área se levantó un
edificio cuadrangular que pudo haber sido un mausoleo señorial, con
el exterior forrado con sillares de mármol blanco. Este mausoleo podría
fecharse entre el s. IV-V dC.16

Conjunto Episcopal de Barcelona (capiteles nº 3, 6 y 8)

En el s. IV dC. el centro neurálgico de Barcelona se desplazó hacia
el ángulo noreste de la ciudad, tocando a la muralla, donde se levantó
la primitiva catedral. Barcino fue sede regia17 y como tal adquirió una
gran importancia política y religiosa, convirtiéndose en un importante
centro comercial y fiscal. El primer edificio levantado en la zona fue
una basílica con un baptisterio de planta rectangular a sus pies18. A con-
tinuación, y todavía en el s. V dC., se construyó el Palacio Episcopal
con un aula de recepción dividida en tres naves19. Entre el 540 y el 600
todo el complejo fue remodelado y ampliado, coincidiendo con la elec-
ción de la ciudad como sede regia y con la celebración en ella del II
Concilio de Barcelona el año 599. Entre los nuevos edificios destaca
una iglesia con planta de cruz levantada durante la primera mitad del
s. VI que fue totalmente remodelada hacia finales del s. VI o inicios del
s. VII, ensanchándose la cabecera y los brazos20.

Villa de Paret Delgada (La Selva del Camp, Tarragona) (capitel nº 5)

El hallazgo de la villa de Paret Delgada se produjo de forma fortui-
ta en los años 30 de la pasada centuria21. Se trataría probablemente de

14. BACARIA, A.; PAGÈS, E.; PUIG, F. 1991: pp. 149-150.
15. GRANADOS, O.; PUIG, F.; FARRÉ, R. 1993: p. 27.
16. BACARIA, A.; PAGÈS, E.; PUIG, F. 1991: p. 150.
17. Ataülfo estableció la corte en Barcino en el año 415, punto clave para el control

de las fricciones con los francos y las revueltas posteriores en la Narbonense y que además
disponía de unas importantes fortificaciones [RIPOLL 2001-a: pp. 34-36].

18. En estos momentos la ciudad Altoimperial comenzaba a desfigurarse pues la basí-
lica se desarrolló transversalmente a la vía pública cortando la circulación del cardo minor
[BELTRÁN 2001: p. 100].

19. BONNET, CH.; BELTRÁN, J. 2001-a: p. 76.
20. BONNET, CH.; BELTRÁN, J. 2000-a: p. 76-84 y 140.
21. GUITERT 1936: pp. 137-141 et SÁNCHEZ REAL 1951: pp. 108-109.
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una villa con peristilo de época tardorepublicana aunque profunda-
mente reformada a mediados del s. IV dC. o ligeramente más tarde,
como parecen indicar sus mosaicos22, quizás levantándose también en
ella un lugar de culto23. Entre finales del s. IV dC. e inicios del s. V dC.
la villa fue arrasada completamente por un incendio sin que podamos
determinar todavía si fue restaurada posteriormente24.

Villa de El Romeral (Albesa, Lleida) (capitel nº 7)

En 1961 se halló de forma fortuita una villa junto al río Noguera
Ribagorçana, villa que estaba en pleno rendimiento en los siglos III y
IV dC.25 y que fue profundamente reformada durante la segunda mitad
del s. IV dC. o la primera mitad del s. V dC.26, tal como parecen indi-
car los mosaicos hallados. Bajo uno de ellos apareció además un frag-
mento de terra sigillata clara D que podría fecharse en el s. IV dC.27.
Sin embargo, predomina la cerámica de los siglos I al IV dC., hallán-
dose algunos fragmentos del s. V dC. y algún fragmento vidriado que
podría pertenecer al s. V-VI dC., momento que coincidiría con un
incendio que destruyó gran parte de la villa28.

Baptisterio de El Bovalar (Serós, Lleida) (capiteles nº 9 y 10)

En 1968 apareció un pequeño poblado de época visigoda junto a
una basílica de planta rectangular y tres naves con ábside tripartito.
Tenía a los pies una pequeña cámara o atrio bautismal cuya anchura
coincidía con la de la basílica. La piscina bautismal estaba rodeada por
un baldaquino con columnas unidas mediante unos arcos29. La basílica
debió construirse entre finales del s. IV dC. e inicios del s. V dC., pero

22. NAVARRO 1999: pp. 133-134.
23. OLLÉ, A.; VALLVERDÚ, J. 2000: p. 224 et GORGES 1979: pp. 417-418.
24. OLLÉ, A.; VALLVERDÚ, J. 2000: p. 225.
25. DÍEZ-CORONEL 1963: pp. 241-243.
26. Este momento de máxima prosperidad coincide con el momento más esplendo-

roso de numerosas villas situadas al entorno de El Romeral, como las villas de Bonany
(Balaguer), Reguer (Puigverd d’Agramunt), Mas Estadella (Villagrassa), El Bovalar (Serós)
o Villa Fortunatus (Fraga) [PÉREZ 2001: p. 165].

27. DÍEZ-CORONEL, L.; PITA MERCÈ, R. 1965: p. 351 y 356.
28. DÍEZ-CORONEL, L.; PITA MERCÈ, R. 1965: p. 356.
29. PITA, R.; PALOL, P. 1972: pp. 383-389.
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sin el baptisterio todavía. Hacia el s. VI dC. se elevó el suelo del ábsi-
de y a los pies de la basílica se levantó una sala bautismal rodeando la
piscina con un brocal, tras haberse abandonado el rito de la inmer-
sión30. El baldaquino del baptisterio, al cual pertenecen los capiteles
que aquí analizamos, no puede fecharse arqueológicamente aunque su
decoración –capiteles, canceles y cimacios– ha sido atribuida al s. V o
VI dC.31. Hacia el 715 o 717 dC. un fuerte incendio acabó con todo el
conjunto, momento que coincide con un periodo de decadencia cultu-
ral y económica, según se desprende del ajuar hallado, muy rústico y
pobre, entre el que sobresale un jarro litúrgico del s. VI-VII dC. que
fue reparado poco antes del incendio, pues no había suficientes recur-
sos como para poder comprar uno de nuevo32. 

3. CATÁLOGO DE LOS CAPITELES

1. Capitel compuesto

Procedencia: Basílica de Sant Cugat. Barcelona33.
Localización: Museu d´Arqueologia de Catalunya. Barcelona.
Nº de Inventario: 30785.
Altura de la pieza: 31 cm.
Longitud de la pieza: 32 cm.
Altura del capitel: 31 cm.
Lado máximo del ábaco: 32 cm.
Diagonal máxima del ábaco: 49 cm.
Diámetro inferior: 22,4 cm.
Altura del ábaco: 3,5 cm.
Altura de la flor del ábaco: 5 cm.
Anchura de la flor del ábaco: 8,7 cm.
Altura de la primera corona de hojas: 23 cm.

30. PITA, R.; PALOL, P. 1972: p. 393 et PALOL 1986: p. 516.
31. PALOL 1994: p. 28. De hecho, P. Palol ha ido variando a lo largo del tiempo la

fecha propuesta para la construcción del baldaquino; en un primer momento creyó que
debía fecharse hacia mediados o finales del s. VII dC. [PITA, R.; PALOL, P. 1972: p. 393],
en un segundo momento rebajó sensiblemente la fecha hacia finales del s. VI o durante el
s. VII dC. [PALOL 1986: p. 516] para finalmente proponer la fecha del s. V o VI dC.
[PALOL 1994: p. 28].

32. PITA, R.; PALOL, P. 1972: pp. 393-394.
33. GUÀRDIA 1999: p. 241.
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Nº de hojas por corona: 4.
Nº de coronas: 1.
Altura de las volutas: 5 cm.
Material: Mármol.
Cronología: M. Guàrdia i Pons fecha este capitel hacia el s. VI dC.34,

X. Barral en el s. VII dC.35, de la misma forma que P. Palol36, y E.
Domínguez Perela considera que el tipo de hoja de acanto que decora
el cálatos debe situarse en el s. IV-V dC.37

Bibliografía: BARRAL 1974: pp. 903-904, fig. 29; DOMÍNGUEZ 1987:
p. 217, nº BMA07, lám. CCCX,a; GIMENO 1991: p. 1056, nº 1474;
GUÀRDIA 1999: pp. 241, nº 14; GUDIOL 1912: pp. 439-440; GUDIOL

1933: fig. 187; PALOL 1967: p. 44; PLADEVALL, A.; ADELL, J. A.;
ESPAÑOL, F. 1982; pp. 195-196 y fig. 1-3.

Su conservación es excelente pues no presenta ninguna rotura
importante. La labra del capitel se ha realizado con el bisel y juegan en
él un importante papel los efectos de claroscuro. El relieve de las hojas
es escaso, pues aparecen muy pegadas a la superficie del cálatos.

Las hojas de acanto no nacen directamente en la base del capitel
sino sobre una estrecha banda lisa de 1 cm de altura aproximadamen-
te. Éstas no llegan a tocarse entre sí, apareciendo como nexo de unión,
en la base del capitel, una pequeña hojita con forma triangular.
Presentan un potente nervio central en torno al cual se articulan cinco
lóbulos de tres foliolos cada uno. Foliolos estilizados y muy separados
unos de otros.

En la parte central de cada cara del capitel, entre las distintas hojas,
aparecen tres diminutas lengüetas sobre las que descansa, a una altura
inferior a la de las volutas, un kyma jónico formado por tres semiovas
separadas probablemente por pequeñas flechitas. Sobre el kyma apoya
el canal de las volutas, interrumpido en el centro por la presencia de la
flor del ábaco.

La flor del ábaco adopta la forma de una cartela rectangular decora-
da con una serie de surcos dispuestos en forma de abanico. El ábaco
presenta forma cóncava, lisa y sin ningún tipo de moldura.

34. GUÀRDIA 1999: p. 241.
35. BARRAL 1974: p. 904.
36. PALOL 1967: p. 44.
37. DOMÍNGUEZ 1987: fig. 123, nº 511 y p. 245.
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2. Capitel compuesto
Procedencia: Probablemente del área funeraria de Sant Pau del

Camp. Barcelona
Localización: Flanqueando el lado derecho de la puerta de acceso a

la iglesia de Sant Pau del Camp de Barcelona.
Nº Inventario: Sin nº de Inventario.
Altura de la pieza: 29 cm.
Longitud de la pieza: 32,5 cm inc.
Altura del capitel: 29 cm.
Lado máximo del ábaco: 32,5 cm inc.
Diámetro inferior: 23 cm.
Altura del ábaco: 4,5 cm. 
Altura de la flor de ábaco: 5 cm.
Anchura de la flor de ábaco: 9 cm.
Altura de la primera corona de hojas: 18 cm.
Nº de hojas por corona: 4.
Nº de coronas: 1
Altura de las volutas: 7,5 cm.
Altura del astrágalo: 3,5 cm.
Altura del Kyma: 5 cm.
Material: Mármol blanco.
Cronología: M. Guàrdia i Pons fecha este capitel hacia el s. VI-VII

basándose en los paralelos que se hayan en el sur de Francia38 mientras
que E. Domínguez lo fecha en los siglos IV-V dC.39

Bibliografía: AINAUD, J; GUDIOL, J.; VERRIÉ, F.P. 1947; BARRAL 1981:
pp. 114-120; DOMÍNGUEZ 1987: p. 219, nº BPC01, lám. CCCXII;
FLORENSA 1962: pp. 44-48; GUÀRDIA 1999: pp. 241-242, nº 16;
JUNYENT 1976: p. 95; LORÉS 1992: pp. 220-221; PUIG I CADAFALCH, J.;
FALGUERA, A. DE; GODAY, J. 1983: vol. I, pp. 344-346, figs. 389-390;
VIGUÉ, J.; PLADEVALL, A. 1974: pp. 104-108.

Su estado de conservación es muy bueno pues no presenta ninguna
rotura importante. Sin embargo, ha sido recortado ligeramente en uno
de sus costados para encajarlo en el lugar que ocupa actualmente.

38. GUÀRDIA 1999: p. 242.
39. DOMÍNGUEZ 1987: p. 219.
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Juegan en él un importante papel los efectos de claroscuro, principal-
mente en la zona de las hojas de acanto y del equino.

Es el capitel más próximo al modelo clásico de los que aquí analiza-
mos aunque están presentes en él elementos de simplificación y esque-
matización como el relieve plano y poco naturalista del kyma jónico o
la ligera inclinación del astrágalo, muestra inequívoca de la poca des-
treza y cuidado del artesano. 

Las hojas de acanto, que presentan como único nexo de unión una
pequeña hojita triangular en la base del capitel, se dividen en cinco
lóbulos de cuatro foliolos cada uno que generan espacios de sombra
bastante alargados y con el límite inferior recto. La cima de las hojas,
que sirve de apoyo a las volutas, pende ligeramente.

En el centro de cada cara del capitel se representan tres pequeñas
lengüetas interpretadas por M. Guàrdia i Pons como una esquematiza-
ción de los caulículos40. Sin embargo, éstos están ausentes en los capi-
teles compuestos por lo que deberíamos interpretar este motivo más
bien como una licencia del artesano para decorar un sector del capitel
que de otra forma quedaría vacío. Sobre estas lengüetas descansa un
tosco astrágalo. Decorando el equino, y aproximadamente a la altura de
las volutas, se representa un tosco kyma jónico formado por tres semio-
vas separadas por flechitas.

Decorando el disco de las volutas aparecen unas rosetas de cinco
pétalos estilizados. El canal de las volutas permanece completamente
enmascarado por el equino del capitel.

El ábaco es cóncavo y aparece decorado por un motivo a cordón
sobre el que se sitúa un listel que hace la función de moldura de coro-
nación. La flor del ábaco adopta la forma de una cartela rectangular
decorada por cinco esbeltas hojitas distribuidas a modo de abanico.

Sobre el capitel se halla una imposta visigoda41, de 22 cm de altura
y 86,5 cm de longitud en la parte superior y 71,5 cm en la parte infe-
rior. El grosor de la imposta es de 32 cm.

40. GUÀRDIA 1999: p. 241.
41. M. Guàrdia duda que sean impostas visigodas reaprovechadas y se inclina más bien

a pensar que fueron hechas en el momento en que se levantó la iglesia románica en la que se
conservan actualmente ya que utilizan el mismo tipo de piedra, encajan perfectamente dentro
de las hiladas en que se hayan incluidas y porque los elementos que decoran estas impostas eran
bastante frecuentes en el momento en que se levantó la iglesia. [GUÀRDIA 1999: p. 242].
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3. Capitel compuesto

Procedencia: Conjunto Episcopal de Barcelona. Hallado el 1952 en
la Plaça Nova.

Localización: Museu d´Història de la Ciutat de Barcelona.
Barcelona.

Nº Inventario: 2982.
Altura de la pieza: 21,5 cm.
Longitud de la pieza: 28 cm.
Altura del capitel: 21,5 cm. inc.
Lado máximo del ábaco: 28 cm.
Diagonal máximo del ábaco: 38 cm.
Diámetro inferior del capitel: 13 cm aprox.42

Altura del ábaco: 2,5 cm.
Altura de la flor del ábaco: 4 cm.
Anchura de la flor del ábaco: 7 cm.
Altura de la primera corona de hojas: 11,5 cm inc.
Altura de las volutas: 4 cm.
Nº de hojas por corona: 4.
Nº de coronas: 1.
Material: Mármol blanco de Saint-Béat (Pirineos, Francia)43.
Cronología: Según Guàrdia i Pons, debe fecharse hacia el s. V dC.44

Bibliografía: GUÀRDIA 1999: p. 231, nº 1.
Hemos perdido la parte inferior del capitel. Su modelado es suave

por lo que no se generan importantes efectos de claroscuro. Destaca la
enorme diferencia entre el diámetro inferior de la pieza y la longitud
del ábaco.

Las hojas de acanto son decoradas a partir de tenues incisiones que
dibujan o esbozan unos esquemáticos foliolos cuya forma recuerda a la
de una flechita con la punta mirando hacia arriba. Estas hojas no lle-
gan a tocarse entre sí aunque en la parte inferior del capitel aparece una
pequeña hojita apuntada que sirve de nexo de unión. Esta hojita apa-
rece flanqueada a lado y lado por un pequeño botón. 

42. El diámetro inferior del capitel nos es desconocido aunque debía aproximarse a
los 13 cm. [GUÀRDIA 1999: p. 231]. 

43. GUÀRDIA 1999: p. 231.
44. GUÀRDIA 1999: p. 231.
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En el centro de cada cara del capitel aparecen tres grandes lengüetas
realizadas a bisel y ligeramente apuntadas en la parte superior. Una
pequeña corona de botones se alterna con la cima de estas lengüetas.

El equino del capitel se decora únicamente a través de un motivo a
cordón, situado a la altura de las volutas.

El ábaco es cóncavo y liso. La flor del ábaco presenta una forma de
cartela rectangular completamente lisa.

4. Capitel compuesto

Procedencia: Desconocida.
Localización: Museu d´Arqueologia de Catalunya. Barcelona.
Nº de Inventario: 30786.
Altura de la pieza: 29,7 cm.
Longitud de la pieza: 32 cm.
Altura del capitel: 29,7 cm.
Lado máximo del ábaco: 32 cm.
Diagonal máximo del ábaco: 43,5 cm.
Diámetro inferior: 25,4 cm.
Altura de la primera corona: 20 cm.
Altura de las volutas: 4,5 cm.
Nº de hojas por corona: 4.
Nº de coronas: 1.
Material: Mármol.
Cronología: Ningún autor le atribuye una cronología clara.
Bibliografía: GUÀRDIA 1999: p. 240, nº 11.
No presenta ninguna rotura importante. El relieve de la pieza es

muy suave por lo que no se generan importantes efectos de claroscuro. 
Las hojas no nacen directamente en la base del capitel sino que lo

hacen sobre una banda lisa de aproximadamente 1 cm de altura. No
llegan a tocarse entre sí, apareciendo como nexo de unión una peque-
ña hojita apuntada en la base del capitel. La decoración de estas hojas
se realiza mediante un nervio central flanqueado a lado y lado por unos
profundos surcos. En torno a estos se han esbozado unas tenues líneas
que dibujan unos foliolos cuya forma recuerda a la de una flechita con
la punta mirando hacia arriba. 

En el centro de cada cara del capitel aparecen tres pequeñas lengüe-
tas sobre las que reposa el canal de las volutas situado, de forma extraor-
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45. Fue hallado en las excavaciones que se realizaron en la ermita de Paret Delgada
aunque no poseemos las referencias de su contexto estratigráfico. [GUÀRDIA 1999: p. 229].

JAVIER Á. DOMINGO

dinaria, a una altura ligeramente inferior a la de las volutas. Sobre el
canal de las volutas, y decorando el equino del capitel, se ha represen-
tado un motivo a cordón.

El ábaco presenta forma completamente cuadrada y lisa y es ausen-
te la flor del ábaco.

5. Capitel compuesto

Procedencia: Villa de Paret Delgada (La Selva del Camp, Tarragona)45.
Localización: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. 
Nº Inventario: 12338.
Altura de la pieza: 20 cm.
Longitud de la pieza: 22 cm.
Altura del capitel: 20 cm.
Lado máximo del ábaco: 22 cm.
Diámetro inferior: 13 cm.
Altura del ábaco: 2,5 cm.
Altura de la flor del ábaco: 4,5 cm.
Anchura de la flor del ábaco: 4,5 cm.
Altura de la primera corona de hojas: 12 cm.
Altura de las volutas: 5,5 cm.
Nº de hojas por corona: 4.
Nº de coronas: 1.
Material: Mármol blanco de grano muy grueso.
Cronología: Ningún autor le atribuye una cronología clara.
Bibliografía: FORT 1947: figs. 55, 56 i 57; GUÀRDIA 1999: p. 229,

nº 1; MACIAS, J. Mª.; MENCHÓN, J.; MUÑÓZ, A. 1996: pp. 98-100, nº
1, y p. 99, figs. 1 y 2; VENTURA 1942.

Presenta una rotura en una de las esquinas superiores del capitel.
Toda la decoración de la pieza ha sido tallada con el bisel que acentúa
los efectos de claroscuro.

Las hojas aparecen muy arrapadas a la superficie del cálatos y pre-
sentan un nervio central en torno al cual se articulan siete foliolos lige-
ramente apuntados y con un potente nervio central. 
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En el centro de cada cara del capitel aparecen tres pétalos, vertical el
central y curvados los laterales, que recuerdan la presencia de las tres
lengüetas observadas en los anteriores capiteles. Sobre estos pétalos, y
decorando el equino del capitel, aparece un motivo a cordón sobre el
que se apoya el canal de las volutas, canal que se ve interrumpido en el
eje del capitel por la presencia de la flor del ábaco.

El ábaco es cóncavo y completamente liso. La flor del ábaco adop-
ta la forma de una cartela rectangular decorada mediante una sucesión
de incisiones ligeramente arqueadas en la parte superior

6. Capitel corintio sin volutas
Procedencia: Hallado el 1964 en la basílica del Complejo Episcopal

de Barcelona.
Localización: Museu d´Història de la Ciutat de Barcelona. Barcelona.
Nº Inventario: 7842.
Altura de la pieza: 14,6 cm.
Longitud de la pieza: 21,5 cm inc.
Altura del capitel: 14,6 cm.
Lado máximo del ábaco: 21,5 cm inc.
Diámetro inferior: 14 cm.
Altura del ábaco: 2,3 cm.
Altura de la primera corona: 12 cm.
Nº de hojas por corona: 4.
Nº de coronas: 1
Material: Mármol blanco.
Cronología: Ningún autor le atribuye una cronología clara.
Bibliografía: GUÀRDIA 1999: p. 232 nº 3, imagen en pág. 231.
Presenta importantes roturas y se halla fracturado en dos mitades

que casan perfectamente. La labra se ha realizado con el bisel, lo que
ayuda a generar destacados efectos de claroscuro.

Es notable la diferencia existente entre el diámetro inferior del capi-
tel y la longitud del ábaco. Las hojas de acanto no nacen directamente
en la base del capitel sino sobre una estrecha banda lisa. Éstas presen-
tan un grueso nervio central, más ancho en la parte superior, en torno
al cual se articulan tres foliolos apuntados. Bajo éstos, y en el punto de
contacto entre las diversas hojas, se genera un espacio con forma trian-
gular en cuyo interior aparecen tres pequeñas hojitas apuntadas que
funcionan de nexo de unión entre las hojas angulares.
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46. DOMÍNGUEZ 1987: p. 154.

JAVIER Á. DOMINGO

El ábaco apoya directamente sobre las hojas angulares, sin la presen-
cia de volutas, y adopta una forma ligeramente cóncava con la superfi-
cie lisa.

7. Capitel corintio sin volutas

Procedencia: Villa de El Romeral (Albesa, Lleida). En la parte oeste
de la villa.

Localización: Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la
Diputació de Lleida.

Nº Inventario: L-2287
Altura de la pieza: 17,5 cm.
Longitud de la pieza: 22 cm.
Altura del capitel: 17,5 cm.
Lado máximo del ábaco: 22 cm.
Diagonal máximo del ábaco: 30 cm.
Diámetro inferior: 11,8 cm.
Altura del ábaco: 2,5-3 cm.  
Altura de la primera corona: 14,5 cm.
Número de hojas por corona: 4.
Número de coronas: 1.
Material: Mármol blanco.
Cronología: E. Domínguez, teniendo en cuenta el contexto arqueo-

lógico de la villa, fecha este capitel en el s. IV dC.46

Bibliografía: GUÀRDIA 1999: p. 240, nº 8; DOMÍNGUEZ 1987: p.
154, nº LAR01, lám. CCLXXXVII,b; DÍEZ-CORONEL, L.; PITA, R.
1963: pp. 241-243; AA.VV. 2001: p. 263; DÍEZ-CORONEL, L.; PITA, R.
1965: pp. 350-351.

No presenta ninguna rotura importante. Su labra se ha realizado con
el bisel, generándose de esta forma destacados efectos de claroscuro.

Las hojas angulares no nacen directamente en la base del capitel
sino sobre una estrecha banda lisa. En torno al nervio central de la
hoja se articulan cinco estrechos foliolos, prácticamente verticales los
inferiores y el resto ligeramente arqueados en la parte superior, separa-
dos entre sí mediante un surco con sección en V que en la mitad infe-
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47. Información contenida en la ficha del catálogo del piezas del MHCB correspon-
diente a esta pieza. M. Guàrdia i Pons señala que no consta la procedencia de esta pieza
[GUÀRDIA 1999: p. 231].

48. GUÀRDIA 1999: p. 231.
49. GUÀRDIA 1999: p. 212. Algunos de estos paralelos aparecen en la obra de M.

Larrieu. [LARRIEU 1964: C26,  IV, 3, VI, 6, C,42].

SIMILITUDES ENTRE LOS CAPITELES CATALANES Y FRANCESES

rior de la hoja adopta la forma inversa, es decir, la de una banda apun-
tada en el eje. La cima de las hojas presenta una notable potencia y
forma globular, llegando a sustituir de esta forma el cuerpo de las
volutas.

La parte superior del capitel, situada entre las hojas angulares, apa-
rece decorada mediante una superposición de incisiones con forma de
V, motivo decorativo que llega a cubrir parcialmente la parte central
del ábaco.

8. Capitel corintio sin volutas

Procedencia: Basílica-Baptisterio del Conjunto Episcopal de Barce-
lona47.

Localización: Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona. Barcelona.
Nº Inventario: 9516.
Altura de la pieza: 20 cm.
Longitud de la pieza: 28,5 cm inc.
Altura del capitel: 20 cm.
Diámetro superior del capitel: 30 cm.
Diámetro inferior del capitel: 14,8 cm.
Altura de la flor del ábaco: 2,5 cm.
Anchura de la flor del ábaco: 6 cm.
Altura de la primera corona: 14,5 cm.
Nº de hojas por corona: 4.
Nº de coronas: 1.
Material: Mármol de Saint-Béat (Prinineos, Francia)48.
Cronología: M. Guàrdia fecha este capitel, según algunos paralelos

hallados, en el s. VI-VII dC.49.
Bibliografía: GUÀRDIA 1999: p. 231 nº 2.
Presenta numerosas fracturas y desgastes. Una enorme perforación

en la parte superior indica que fue reaprovechado quizás como morte-
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50. Este capitel formaba parte del baldaquino del baptisterio de la iglesia de El Bovalar.
51. M. Guàrdia i Pons otorga una altura de 27 cm a este capitel. Seguramente ha con-

siderado como parte del mismo el engrosamiento de la parte superior del fuste [GUÀRDIA

1999: p. 242].

JAVIER Á. DOMINGO

ro. Los elementos decorativos del capitel se han realizado mediante un
bajo relieve, eliminando de esta forma todo efecto de claroscuro. Es
destacable la enorme diferencia existente entre el diámetro inferior de
la pieza y la longitud del ábaco.

La decoración de las hojas es muy simple y esquemática, realizada
mediante una serie de débiles incisiones ondulantes que sustituyen a
los foliolos. El amplio espacio del cálatos existente entre las hojas angu-
lares se decora mediante un motivo, quizás un medallón, que el fuerte
desgaste que ha sufrido esta parte del capitel nos impide conocer con
mayor detalle.

El ábaco se ha perdido prácticamente en su totalidad, era liso y con
una flor en el centro que adopta muy probablemente la forma de una
cartela rectangular lisa.

9. Capitel corintio con volutas

Procedencia: Baptisterio de la basílica de Bovalar (Seròs, Lleida)50.
Localización: Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la

Diputació de Lleida.
Nº de Inventario: L-5211.
Altura de la pieza: 16 cm.
Longitud de la pieza: 16 cm.
Altura del capitel: 16 cm51.
Lado máximo del ábaco: 16 cm.
Diámetro inferior: 15 cm.
Altura del ábaco: 2,5 cm.
Altura del astrágalo: 1,3 cm.
Altura de la flor del ábaco: 2,5 cm.
Anchura de la flor del ábaco: 4,8 cm.
Altura de la primera corona: 11 cm.
Nº de hojas por corona: 4.
Nº de coronas: 1.
Altura de las volutas: 2,7 cm.
Material: Mármol.
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52. La piscina del baptisterio de Bovalar fue construida en el s. V dC. pero el balda-
quino fue levantado en una fase posterior, seguramente hacia la segunda mitad del s. VI
dC. [GUÀRDIA 1999: p. 242].

53. DOMÍNGUEZ 1987: p. 153.
54. PITA, R.; PALOL, P. 1972: p. 393.
55. PALOL 1986: p. 516.
56. PALOL 1994: p. 28.
57. Este capitel formaba parte del baldaquino del baptisterio de la iglesia de El Bovalar.

SIMILITUDES ENTRE LOS CAPITELES CATALANES Y FRANCESES

Cronología: M. Guàrdia i Pons fecha este capitel en la segunda mitad
del s. VI dC52 mientras que E. Domínguez lo fecha, en base a algunos
paralelos con capiteles de sarcófagos y a la cronología de la basílica, en
el s. IV dC.53. P. Palol fecha la construcción del baldaquino al que per-
tenece este capitel sucesivamente a mediados o finales del s. VII dC.54,
a finales del s. VI o durante el s. VII dC.55 o entre el s. V-VI dC.56

Bibliografía: DOMÍNGUEZ 1987: vol. II, p. 153 y vol. IV, lám.
CCLXXXVII a; GUÀRDIA, M. 1999: pp. 242-243, nº 18; PALOL 1986:
p. 516; PALOL 1994: pp. 26-30; PITA 1973: pp. 49-61, fig. pág. 51 y
fig. pág. 53; PITA, R.; PALOL, P. 1972:  pp. 388-389, láms. CLXXVII-
CLXXIX.; SCHLUNK, H.; HAUSCHILD, TH. 1978: p. 40 y pp. 163-165,
taf. 58-9.

No presenta ninguna rotura importante. La labra de la pieza se ha
efectuado mediante el uso del bisel, generando importantes efectos de
claroscuro, efectos incrementados por la presencia de superficies angu-
lares. Se observa en este capitel una acusada geometrización de todos
los elementos vegetales.

Las hojas no nacen directamente en la base del capitel sino sobre
una estrecha banda lisa de 1 cm de altura, y no llegan a tocarse entre
sí; un pequeño botón situado en la parte inferior del capitel sirve como
nexo de unión. Sobre éste nace un tallo liso y de sección plana que se
enrosca en los extremos formando las volutas.

El ábaco es cóncavo y sin decoración. La flor del ábaco adopta la
forma de una cartela rectangular lisa.

10. Capitel corintio con volutas

Procedencia: Baptisterio de la basílica de Bovalar (Seròs, Lleida)57.
Localización: Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la

Diputació de Lleida.
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58. M. Guàrdia i Pons da una altura de 27 cm a este capitel. Seguramente ha consi-
derado como parte del capitel el engrosamiento de la parte superior del fuste [GUÀRDIA

1999: p. 242].
59. La piscina del baptisterio de Bovalar fue construida en el s. V dC. pero el balda-

quino fue levantado en una fase posterior, seguramente hacia la segunda mitad del s. VI
dC. [GUÀRDIA 1999: p. 242].

60. DOMÍNGUEZ 1987: p. 153.
61. PITA, R.; PALOL, P. 1972: p. 393.
62. PALOL 1986: p. 516.
63. PALOL 1994: p. 28.

JAVIER Á. DOMINGO

Nº de Inventario: L-5229.
Altura de la pieza: 16,8 cm.
Longitud de la pieza: 16,4 cm.
Altura del capitel: 16,8 cm58.
Lado máximo del ábaco: 16,4 cm.
Diámetro inferior: 15,6 cm.
Altura del ábaco: 2,5 cm.
Altura del astrágalo: 1,3 cm.
Altura de la flor del ábaco: 2,5 cm.
Anchura de la flor del ábaco: 5 cm.
Altura de la primera corona: 11 cm.
Nº de hojas por corona: 4.
Nº de coronas: 1.
Altura de las volutas: 3,5 cm.
Material: Mármol.
Cronología: M. Guàrdia i Pons fecha este capitel en la segunda

mitad del s. VI dC59 mientras que E. Domínguez lo fecha, en base algu-
nos paralelos con capiteles de sarcófagos y a la cronología de la basíli-
ca, en el s. IV dC.60. P. Palol fecha la construcción del baldaquino al que
pertenece este capitel sucesivamente a mediados o finales del s. VII
dC.61, a finales del s. VI o durante el s. VII dC.62 o entre el s. V-VI dC.63

Bibliografía: DOMÍNGUEZ 1987: vol. II, p. 153 y vol. IV, lám.
CCLXXXVII a; GUÀRDIA 1999: pp. 242-243, nº 18; PALOL 1986: p.
516; PALOL 1994: pp. 26-30; PITA 1973: pp. 49-61, fig. pág. 51 y fig.
pág. 53; PITA, R.; PALOL, P. 1972: pp. 388-389, láms. CLXXVII-
CLXXIX.; SCHLUNK, H.; HAUSCHILD, TH. 1978: p. 40 y p. 163-165,
taf. 58-9.

Este capitel es idéntico al anterior.
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64. El diámetro del fuste que aparece labrado junto al capitel es aproximadamente 10
cm superior al diámetro inferior del capitel. 

SIMILITUDES ENTRE LOS CAPITELES CATALANES Y FRANCESES

11. Capitel corintio con volutas

Procedencia: Probablemente Tarragona.
Localización: Museu d’Història de Tarragona. Casa Castellarnau.
Nº Inventario: 1498.
Altura de la pieza: 38 cm.
Longitud de la pieza: 19 cm.
Altura del capitel: 14 cm inc. 
Diámetro inferior: 15,2 cm.
Altura de la primera corona: 14 cm.
Número de hojas: 4.
Número de coronas: 1. 
Diámetro del fuste: 25,6 cm64.
Material: Mármol blanco, seguramente Luni.
Cronología: Ningún autor le atribuye una cronología clara.
Bibliografía: Inédito.
Se ha realizado aprovechando el fuste de una antigua columna aun-

que no llegó a concluirse. En su labra predomina el uso del bisel, gene-
rando destacados efectos de claroscuro.

Las hojas presentan una forma marcadamente globular y en su inte-
rior han sido grabados los foliolos que conservan un cierto naturalismo
y elegancia en su representación. Tres de las cuatro hojas angulares del
capitel presentan cinco foliolos de realización bastante esquemática, la
cuarta hoja presenta un modelo mucho más clásico, suave y naturalista.

4. TIPOLOGÍA DE LOS CAPITELES

Los once capiteles aquí analizados se dividen en dos grupos; capite-
les compuestos y capiteles corintios. Los corintios, a su vez, pueden
dividirse entre aquellos que conservan las volutas y aquellos que ya las
han perdido.

Capiteles compuestos

El orden compuesto se crea a partir de la unión de la parte inferior
de un capitel corintio y de un capitel jónico. El origen de este orden es
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65. ROCCO 2003: fig. 133-135.
66. GUTIÉRREZ 1992: p. 165 et BUTLER 1917: p. 19ss et STRONG 1960: p. 122.
67. GUTIÉRREZ 1992: p. 165.
68. PENSABENE 1973: p. 211.
69. Algunos autores antiguos retrasan esta fecha hasta la segunda mitad del s. I dC.

[RIVOIRA 1921: pp. 117-118] mientras que ya V. Ziino alude a la importancia del compo-
nente itálico en la creación del capitel compuesto [ZIINO 1941: p. 105].

70. Los investigadores todavía no se han puesto de acuerdo en cual puede ser el ori-
gen de este motivo, para algunos fruto de una moda itálica pasajera [PICARD 1963: p. 119]
y para otros fruto de una influencia griega transmitida a través del sur de Italia [DRERUP

1972-74: p. 100]. Sin embargo, este motivo ya se documenta en capiteles del s. IV aC.,
como en el monumento de Lysicrates en Atenas, y en diversos capiteles del Asia helenísti-
ca mientras que realiza su aparición en Italia a mediados del s. II aC. en algunos capiteles
de Aquilea [ROTH-CONGÈS 1983: p. 121]. 

JAVIER Á. DOMINGO

bastante controvertido entre los investigadores pues mientras algunos
sitúan su primera aparición en época griega, concretamente en los capi-
teles del Erecteion en los que el collar de la base del capitel jónico apa-
rece decorado con una corona de palmetas65 que posteriormente se
convertiría en una corona de hojas de acanto66, otros investigadores
creen que se trata de una invención propiamente romana, aunque vin-
culada al arte itálico a través de la presencia de las volutas diagonales en
la parte jónica del capitel y de las rosetas que decoran la parte superior
del cálatos, cuyos paralelos más claros se hayan en las rosetas situadas
en las enjutas de los capiteles corintios pertenecientes al denominado
estilo del Segundo Triunvirato67.

Sin embargo, fue en la época flavia cuando se fijaron las caracterís-
ticas básicas del capitel compuesto canónico romano; con dos coronas
de ocho hojas de acanto, los pequeños tallos cubiertos por hojitas de
acanto y rematados por rosetas situados entre las hojas de la segunda
corona, el equino decorado con un kyma jónico situado sobre un astrá-
galo, la presencia de dos semipalmetas que nacen del interior de las
volutas y que cubren los extremos del equino, etc. tal como podemos
observar, por ejemplo, en los capiteles del Arco de Tito en el Foro de
Roma68. No obstante, previamente, hacia finales del s. I aC. se hicieron
los primeros intentos de creación del capitel compuesto en Roma69,
coincidiendo con el auge de los capiteles jónicos con volutas diagona-
les y de los capiteles pertenecientes al estilo del Segundo Triunvirato70.
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71. PENSABENE 1973: pp. 238-239.
72. PENSABENE 1973: p. 247.
73. Este es un motivo que se documenta por primera vez en el s. III dC. en algunas

producciones norteafricanas aunque rápidamente se extendió por toda la península Ibérica.
Sin embargo, C. Márquez cree que la aparición de este motivo en la península Ibérica obe-
dece a una evolución interna de algunos talleres locales, documentándose su presencia en
Córdoba ya en la segunda mitad del s. II dC. [MÁRQUEZ 1992: p. 1283].

74. A partir del s. V dC., y más frecuentemente durante el s. VI dC., podemos hallar
ejemplos de los denominados “capiteles-imposta” en los que aparece el ábaco con forma
cuadrangular, tal como observamos en nuestro capitel. Esta es una característica que se
difunde desde oriente y que llega en un primer momento a la ciudad de Rávenna en capi-
teles que participan plenamente de las corrientes bizantinas [DOMÍNGUEZ 1987: p. 172]
mientras que a partir del s. VII dC. se extendió por la península Ibérica [DOMÍNGUEZ

1987: p. 193].

SIMILITUDES ENTRE LOS CAPITELES CATALANES Y FRANCESES

A lo largo del s. III dC. comienzan a simplificarse algunos elemen-
tos propios de los capiteles compuestos canónicos romanos, aparecien-
do los primeros ejemplares con una sola corona de hojas de acanto,
motivo que se hará más frecuente a lo largo del s. IV dC.71 cuando apa-
recerán también los primeros capiteles con una sola corona de cuatro
hojas angulares72.

Los capiteles compuestos que aquí presentamos (nº 1-5) se alejan
notablemente del modelo de capitel compuesto canónico romano. En
todos ellos aparece una única corona de cuatro hojas angulares, algunas
más próximas al modelo de hoja de acanto tradicional (nº 2) y otras
mucho más alejadas (nº 3 y 4), y un motivo formado por tres lengüe-
tas en el centro de cada cara del capitel. El equino aparece decorado en
dos capiteles (nº 1 y 2) por un kyma jónico mientras que en el resto
este motivo ha sido substituido por un cordón. Podemos destacar la
presencia en el capitel reaprovechado en la iglesia de Sant Pau del
Camp de Barcelona de una roseta decorando las volutas73. 

Otros elementos que se apartan del modelo canónico romano son
las flores del ábaco, que adoptan la forma de una cartela rectangular
decorada con diversos foliolos más o menos estilizados y dispuestos en
forma de abanico –en el capitel nº 3 ésta permanece completamente
lisa–, y la forma del ábaco, que ha perdido el caveto situado en la parte
inferior aunque sigue manteniendo mayoritariamente la forma cónca-
va, a excepción del capitel nº 4 en el que adopta una forma cuadran-
gular74.
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Capiteles corintios

El capitel corintio canónico romano es formado por dos coronas de
ocho hojas de acanto que decoran la mitad inferior del cálatos. Entre
las hojas de la segunda corona surgen los caulículos que sostienen un
cáliz de cuyo interior nacen los tallos de las volutas y las hélices. Sobre
la hoja de acanto central de la segunda corona, y situado entre las hojas
de acanto vistas de perfil que constituyen los cálices, aparece el calici-
llo, generalmente formado por dos sépalos lisos vistos de perfil, de cuyo
interior nace un delgado tallo que tras pasar entre las hélices conduce
hasta la flor del ábaco, situada en la parte más elevada del capitel. El
ábaco presenta forma cóncava y un caveto en la parte inferior.

El origen del capitel corintio es todavía hoy en día algo confuso.
Una de las pocas referencias que tenemos al respecto nos la da Vitruvio
quien lo sitúa en la ciudad de Corinto75 aunque las últimas investiga-
ciones parecen indicar que fue en el Ática donde aparecieron por pri-
mera vez las dos coronas de hojas de acanto, hacia el s. V-IV aC., mien-
tras que en el Peloponeso fue donde se crearon los prototipos y fórmu-
las experimentales. Corinto, situada entre ambas regiones, ejerció pro-
bablemente de transmisora de estas novedades76.

Los primeros capiteles corintios se documentan en Roma hacia el s.
II aC. en el Foro Boario77, probablemente importados semielaborados
desde Grecia y terminados in situ78. Sin embargo, el primer modelo de
capitel corintio propiamente romano, desvinculado ya de la tradición

75. “Una doncella de Corinto, apenas núbil, enfermó y murió; su nodriza fue a poner
sobre su tumba, en un canastillo, algunos de los objetos que la muchacha más habían agra-
dado en vida y para que pudieran conservarse a la intemperie más tiempo sin estropearse,
tapó la cesta con un ladrillo. Por una casualidad vino a quedar el canastillo sobre la raíz de
una planta de acanto. Oprimida luego por el peso del canastillo, esta raíz de acanto que
estaba en medio comenzó en la primavera a echar tallos y hojas, que fueron creciendo a los
lados de la cesta, y tropezando con los cantos del ladrillo, por efecto de la presión, tuvie-
ron que doblarse, produciendo los contornos de las volutas. El escultor Calímaco (...) acer-
tó a pasar por allí, casualmente, cerca de la tumba, vio el canastillo y se fijó en la delicade-
za de las hojas que iban naciendo, y prendado de esta nueva modalidad y belleza de la
forma, la reprodujo en las columnas que hizo después para los de Corinto, y estableció las
proporciones con arreglo a ese modelo. [BLÁNQUEZ 1997: pp. 88-89].

76. HELLMANN 2002: p. 171.
77. STRONG, D. E.; WARD PERKINS, J.-B. 1960.
78. GROS 2001: p. 472.
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griega, se creó en tiempos de César, constituyendo el denominado esti-
lo del Segundo Triunvirato, y cuyo uso perduró en algunos lugares
hasta bien entrada la época de Augusto79. Este estilo se caracteriza por
una pérdida de naturalidad en la representación de las hojas de acanto,
por la presencia de un contacto simétrico de los foliolos de las hojas,
generando espacios de sombra que combinan la forma circular y trian-
gular, y por la presencia de una pequeña roseta decorando las enjutas
del capitel80. 

El capitel corintio canónico romano no se creó hasta el 2 aC. con la
construcción del templo de Mars Ultor en el Foro de Augusto en
Roma. En él se abandonó definitivamente el esquematismo en la repre-
sentación de las hojas de acanto y aparecieron los foliolos que median-
te un contacto asimétrico crearon espacios de sombra con forma de
gota de agua más o menos inclinada. Sin embargo, ya en época flavia
pueden observarse algunos indicios de simplificación y esquematiza-
ción en la decoración de los capiteles, tendencia que se aceleró a lo
largo del s. II dC.81

En el s. III dC. se produce un progresivo abandono de la cohesión
formal del capitel corintio canónico romano en favor de una producción
cada vez más rápida82 y más influenciada por las producciones locales.

Entre los capiteles corintios sin volutas (nº 6, 7 y 8) pueden desta-
carse las similitudes existentes entre los dos ejemplares procedentes del
conjunto episcopal de Barcelona, que comparten una notable diferen-
cia entre el diámetro inferior del capitel y la longitud del ábaco, carac-
terística extensible también al capitel compuesto procedente del mismo
complejo episcopal. A pesar de ello, son notables las diferencias exis-
tentes en el tipo de decoración presente en las hojas de acanto. 

Únicamente disponemos de dos capiteles corintios con volutas,
ambos procedentes del baptisterio de Bovalar, mientras que del capitel
nº 11 desconocemos la forma de la parte superior por hallarse inacaba-
do. En ellos, el tallo de las volutas nace en la parte inferior del centro
de cada cara del capitel.

79. DUPRÉ 1994: p. 210.
80. SAURON 1993: p. 77.
81. PENSABENE 1973: p. 227.
82. PENSABENE 1973: p. 238 y 286.
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83. FOSSARD 1947: p. 84.
84. CABANOT 1972: p. 1.
85. FOSSARD 1947: pp. 69-71.
86. FOUET 1983: p. 99 et BRAMER 1969: pp. 402-403.
87. JAMES 1977: pp. 235-238.
88. J. Cabanot observa que los capiteles que aparecen en algunos de estos edificios,

como el baptisterio de Saint-Jean de Poitiers, presentan grandes diferencias entre sí cuan-
do lo lógico, de haber sido fabricados expresamente para este edificio, hubiera sido que fue-
ran estilísticamente unitarios. Además, en una villa de Saint Sever que puede fecharse en

JAVIER Á. DOMINGO

5. PARALELOS Y CRONOLOGÍA PROPUESTA

El enorme regionalismo que predomina en la producción de capite-
les de esta cronología, fruto de la falta de un modelo con el suficiente
prestigio como para ser imitado por los diferentes talleres occidentales,
puede dificultar la labor de búsqueda de paralelos para las produccio-
nes catalanas, puesto que nunca hallaremos modelos idénticos sino
únicamente tendencias parecidas. Situación que ya fue puesta de mani-
fiesto por D. Fossard en 1947 en uno de los primeros estudios sobre los
capiteles realizados en la Galia durante la alta Edad Media83. 

Por otra parte, las similitudes que podamos establecer entre las pro-
ducciones catalanas y algunos capiteles franceses van a servir principal-
mente para constatar las relaciones existentes entre ambas regiones pero
en ningún caso para afinar mejor en la atribución cronológica de nues-
tras piezas puesto que las producciones galas se hallan en su mayor
parte descontextualizadas y con serios problemas de datación. Estos
problemas fueron los que llevaron a uno de los mayores especialistas en
la producción de capiteles de la alta Edad Media en Francia, J.
Cabanot, a expresar la idea que todo intento de datación era todavía
prematuro84. Sin embargo, algunos años antes, D. Fossard publicó un
estudio sobre los capiteles galos del s. VII dC., sirviéndose para ello de
cinco edificios que él consideró bien fechados, como la cripta de Saint-
Paul de Jouarre, de hacia el 680 dC., o el baptisterio de Poitiers, de
finales del s. VII dC.85 pero cuya cronología lejos de estar ampliamen-
te aceptada había sido rebatida por un grupo de investigadores86.
Además, E. James, ya en los años setenta de la pasada centuria, apuntó
la posibilidad que algunos capiteles de estos edificios no fueran origi-
nales sino reaprovechados87, hipótesis que recogió J. Cabanot en los
años noventa88. Esta situación llevó a D. Fossard a incluir en el s. VII
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la segunda mitad del s. IV o en el s. V dC. aparecieron diversos fragmentos de capiteles del
tipo denominado “con asas”, tipo que fue fechado por D. Fossard en el s. VII dC., mien-
tras que otros capiteles parecidos a algunos del grupo que D. Fossard consideró del s. VII
dC. presentan similitudes con capiteles de Inglaterra fechados en el s. III dC. y de Clunia
(Burgos) fechados en el s. I dC. Por lo que, concluye este autor, deberían revisarse las cro-
nologías [CABANOT 1993: pp. 113-114].

89. FOSSARD 1947: p. 84.
90. SAPÍN 1978: fig. 1, p. 49.
91. LARRIEU 1964: nº II, 3, p. 131.
92. BOUVE 1986: nº 12, fig. 23, p. 427.
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dC. capiteles de distinta cronología, observando erróneamente que
algunos de ellos seguían conservando características más o menos pró-
ximas a los modelos clásicos, hecho que atribuyó a un renacimiento de
estos modelos en el s. VII dC.89

Este detalle es importante puesto que algunos capiteles catalanes,
concretamente los nº 2 y 8, fueron fechados en el s. VI-VII dC. en base
a los paralelos galos erróneamente fechados por D. Fossard.

Capitel nº 1: Procedente de la basílica de Sant Cugat del Vallès.
Conserva el recuerdo de algunas características del capitel compuesto
canónico romano como el equino decorado con un kyma jónico, aun-
que situado a una altura ligeramente inferior a la de las volutas, o las
hojas de acanto divididas en cinco lóbulos de tres foliolos cada una. Sin
embargo, ha desaparecido el astrágalo situado generalmente justo deba-
jo del kyma jónico mientras que el tallo de las volutas aparece parcial-
mente escondido detrás del equino. Aunque quizás el elemento más
sobresaliente de este capitel sea el tipo de hoja de acanto, con foliolos
extremadamente estilizados y separados unos de otros.

Hojas parecidas a éstas se observan en un capitel del s. VI-VII dC.
procedente de la zona de Borgoña, concretamente de la ciudad de
Autun y conservado actualmente en el Museo de Rolin, con la presen-
cia de cinco lóbulos de tres foliolos cada uno, lóbulos sin embargo
menos estilizados y separados que los del capitel de Sant Cugat90. Otro
capitel con hojas de acanto parecidas se halla en la comarca de Le Gers,
en la localidad de Puységur, del que desconocemos su cronología91, y en
un capitel de Montréal-du-Gers fechado hacia finales del s. VI d. C.92.
Sin embargo, los paralelos, más próximos a este tipo de hoja de acanto
se observan en Hispania, concretamente en un capitel conservado en el
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93. DOMÍNGUEZ 1987: p. 218, nº ZMA20, lám. CCCX, b.
94. Son pocos los ejemplares de este modelo de capitel que hallamos en Roma o en

Ostia. En Roma hallamos la presencia de algún capitel compuesto con una sola corona de
cuatro hojas angulares en el teatro Marcello, ejemplar fechado entre el 330 y 380 dC., en
las excavaciones de Santa Prisca, fechado entre el 350-400 dC., en el lapidarium de la igle-
sia de San Sebastián, fechado entre el 370 y el 410 dC. [HERRMANN 1973: nº 57, 71, 108]
todos ellos con hojas lisas o, más tardíamente, en el Palazzo dei Conservatori en un capi-
tel que presenta un motivo a cordón decorando el equino y rosetas en las volutas que puede
fecharse entre el 380 y el 440 dC. [HERRMANN 1973: nº 181]. En Ostia, los capiteles con
una sola corona con cuatro hojas angulares presentan todos ellos tanto las hojas como el
equino y las volutas completamente lisas, por lo que se alejan notablemente de los ejem-
plares aquí analizados. Todos ellos deben fecharse hacia la segunda mitad del s. IV dC. o
el s. V dC. [PENSABENE 1973: nº 526-531, 536540].

95. PENSABENE 1973: p. 247.

JAVIER Á. DOMINGO

Museo Arqueológico de Zaragoza, capitel prácticamente idéntico al
procedente de Sant Cugat 93, y en un capitel procedente de la localidad
de Valenciana y actualmente conservado en el Museo Arqueológico de
Sevilla que puede fecharse en el s. VI-VII dC., decorado con una sola
corona de cuatro hojas angulares y realizado en mármol con una factu-
ra mucho más elegante y fina que el capitel de Sant Cugat. 

A partir de estos datos, proponemos una cronología para este capitel
de finales del s. VI-VII dC., fecha que coincide además con la reforma
realizada en la basílica de Sant Cugat del Vallès hacia finales del s. VI dC.

Capitel nº 2: Reaprovechado en la iglesia de Sant Pau del Camp.
De todos los capiteles aquí analizados es el que se halla más próximo a
los modelos canónicos romanos, tanto en la decoración de las hojas de
acanto como en la decoración del equino. Es por ello que observamos
paralelos a estos motivos en numerosos lugares de occidente aunque,
sin embargo, aquellos que presenten una configuración similar del
capitel, con una sola corona de cuatro hojas angulares, son más fre-
cuentes en el sur de la Galia94. 

También observamos algunas características en este capitel que se
apartan del modelo canónico de capitel compuesto, como son la ausen-
cia de los tallos con rosetas decorando los espacios libres del cálatos,
motivo substituido en este capitel por tres lengüetas, la falta de volu-
men propio del equino, convertido en una continuación de la forma
troncocónica del cálatos, característica que comienza a documentarse a
partir del s. IV dC.95, la ausencia del canal de las volutas, semiescondi-
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96. HERRMANN 1973: pp. 99-100.
97. LARRIEU 1964: I.C.21, II,2 y I.C.24 respectivamente.
98. LARRIEU 1964: C.31 y C.32.
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do detrás del equino, que comienza a documentarse hacia finales del s.
IV dC. 96 o la pérdida de la concepción clásica del ábaco adoptando una
forma cóncava pero con la superficie completamente plana, sin caveto
en la parte inferior, caveto que todavía es presente en los capiteles del
s. IV dC. o, al menos, substituido por un plano inclinado.

Todos estos datos permiten fechar este capitel en un momento avan-
zado del s. IV dC. o ya en el s. V dC. En ningún caso creemos que pueda
fecharse en el s. VI-VII dC. como sugirió M. Guàrdia i Pons basándose
en algunos paralelos franceses, probablemente mal fechados como ya he
comentado anteriormente. Cronológicamente puede relacionarse este
capitel con la villa romana aparecida en el entorno de la iglesia de Sant
Pau del Camp, villa que estuvo en uso hasta el s. V dC., o con el área
funeraria del entorno, en uso durante los siglos IV al VI dC. 

Capitel nº 3: Procedente del Conjunto Episcopal de Barcelona. Ha
perdido completamente el recuerdo de las proporciones clásicas, con un
diámetro inferior extremadamente pequeño en relación a la longitud del
ábaco. Las hojas, fuertemente esquematizadas, se alejan también del mode-
lo clásico, con los foliolos dibujados mediante una débil incisión y con
forma de flecha. El equino aparece decorado únicamente por un cordón.

M. Guàrdia i Pons cita algunos paralelos en el sur de Francia proce-
dentes de Auch, del Museo de Castera-Verduzan97 y de St. Martin de
Moissac98. Sin embargo, creemos que las similitudes existentes entre ellos
son poco destacables pues mientras que en el capitel procedente del con-
junto episcopal de Barcelona se produce una descomposición de la arti-
culación formal de la hoja de acanto, en los ejemplares franceses se pro-
duce una diferente configuración de la misma, con los foliolos situados
verticalmente, de la misma forma que en nuestro capitel, pero mucho
más estilizados y claramente individualizados mediante la talla a bisel,
forma que recuerda más quizás a la que observamos en las hojas del capi-
tel procedente de El Romeral (nº 7). Sin embargo, en el sur de Francia
también hallamos capiteles en los que se produce una descomposición
formal de la hoja de acanto, aunque el resultado sea completamente
diverso al nuestro, tal como podemos observar en dos capiteles conser-
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vados en la catedral de Lombez99, con hojas formadas por cuatro gran-
des foliolos con forma de flecha, o en algunos capiteles del Museo de
Dax, con hojas decoradas a partir de motivos concéntricos o de finas
incisiones articuladas a modo de espiga100.

De todas formas, las similitudes más importantes en la decoración
de las hojas de acanto se observan en otro capitel procedente probable-
mente de Barcelona (nº 4) y en un capitel procedente de la basílica del
Cap des Port, en Fornells (Menorca), capitel que podría fecharse en el
s. V dC.101. Hojas similares a éstas, pero con los foliolos convertidos en
simples líneas incisas onduladas, las hallamos en un capitel procedente
del complejo episcopal de Barcelona (nº 8) y en dos capiteles corintios,
uno con dos coronas de ocho hojas de acanto y el otro con una única
corona de ocho hojas de acanto, procedentes probablemente de una
basílica situada en la villa de La Alberca (Murcia), fechados entre fina-
les del s. V e inicios del s. VI dC.102

El motivo a cordón que aparece decorando el equino del capitel es
un elemento ampliamente documentado en los capiteles del sur de
Francia103 –uno de ellos, procedente de Saint-Romain de Blaye, es
fechado en el s. VI dC.104 y otro, procedente de Montréal-du-Gers, es
fechado a finales del s. VI dC105– pero poco frecuente en los capiteles
hispanos, a excepción de Cataluña. De los aproximadamente cuarenta
capiteles compuestos hispanos documentados en esta época solamente
aparece en dos de ellos; uno conservado en la denominada Casa de las
Campanas de Córdoba, fechado en la segunda mitad del s. VI dC. o en
el s. VII dC.,106 y el otro, inédito, conservado en el patio interior del

99. LARRIEU 1964: V,5 y V,6.
100. CABANOT 1972: nº 21a y 21b.
101. PALOL 1982: fig. 10 y p. 380.
102. MARTÍNEZ 1988: lám. VIIa, p. 204; MARTÍNEZ 1989: nº 1 fig.1 lám 1 y nº 2

fig.2 lám. 2, p. 190; SCHLUNK, H.; HAUSCHILD, TH. 1978: taf. 65a; HAUSCHILD 1971: taf.
51c; MERGELINA 1940: nº 40 lám. XIV pp. 18-20; CAMPS 1976: fig. 200 p. 526;
CORCHADO 1967: fig. 4 p. 157.

103. Podemos citar como ejemplos un capitel procedente de Béziers [FOSSARD 1947:
fig. 10e] y otro conservado en el Museo de Nérac [CABANOT 1972: fig. k] de los que no
conocemos su cronología.

104. LACOSTE 1977: fig. 1.
105. BOUBE 1986: nº 12, fig. 23, p. 427.
106. DOMÍNGUEZ 1987: p. 206 et CRESSIER 1984.
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Convento de las Capuchinas de Córdoba, capiteles con dos coronas de
ocho hojas y que debido a su notable parecido debieron pertenecer a
un mismo edificio. Estos dos capiteles presentan las volutas sobre una
pequeña columnita que reposa sobre la cima de las hojas angulares de
la segunda corona, imitando de esta forma el tipo de capitel denomi-
nado por D. Fossard “con asas”, muy frecuente según este autor en el
sur de Francia durante el s. VII dC.107 aunque se hallaron algunos frag-
mentos de este tipo de capitel en una villa próxima a la localidad de
Saint-Sever, villa que puede fecharse en el s. IV-V dC.108. La presencia
de estas columnitas apenas tuvo repercusión en España donde única-
mente se documenta en un capitel procedente  de la villa de Carranque
(Toledo)109, capitel que podría fecharse hacia finales del s. IV o inicios
del s. V dC., momento en que se construyó la villa110 que fue abando-
nada pocos años después111. 

Todo ello nos lleva a fechar el capitel procedente del conjunto epis-
copal de Barcelona en el s. VI dC., más probablemente hacia la prime-
ra mitad del siglo, coincidiendo con la construcción de una nueva igle-
sia anteriormente a la gran reforma que afectó a todo el complejo epis-
copal durante la segunda mitad del s. VI dC., aunque no podemos des-
cartar una cronología ligeramente más tardía.

Capitel 4: Procedencia desconocida. Capitel similar al anterior
tanto por lo que respecta a las hojas que decoran el cesto como a la
decoración del equino mediante un motivo a cordón. Sin embargo,
pueden observarse algunas diferencias importantes como la menor
diferencia entre el diámetro inferior y la longitud del ábaco, la presen-
cia del motivo a cordón en un nivel ligeramente más elevado que el de
las volutas, la labra del canal de las volutas por debajo del motivo a cor-
dón y la pérdida de la forma cóncava del ábaco que se convierte en una
losa cuadrangular. 

Todas estas características deben hacernos avanzar ligeramente la
cronología respecto al capitel anterior, probablemente hacia finales del

107. FOSSARD 1947: p. 84. 
108. CABANOT 1993: pp. 113-114.
109. FERNÁNDEZ-GALIANO, D.; ARROYO, Mª A.; AYLLÓN, D. 2001: nº 83, p. 161.
110. FERNÁNDEZ-GALIANO, D.; PIRACCINI, CH.; MIRANDA, J. L.; LUNA, I. 2001: p. 68.
111. PATÓN 2001: p. 79.

111-174:LLIBRE  17/6/08  08:45  Página 159



160 JAVIER Á. DOMINGO

s. VI dC. o en el s. VII dC., momento en que se extiende con mayor
fuerza en algunos capiteles hispanos la forma del ábaco cuadrangular y
sin flor en el centro de sus caras112.

Capitel 5: Procede de la villa de Paret Delgada. La estructura es pare-
cida a la de los dos ejemplares anteriores aunque en él la talla ha sido rea-
lizada utilizando el bisel de forma mucho más naturalista y elegante.

Este es uno de los capiteles que mayor número de paralelos presen-
ta en el sur de Francia; un capitel conservado en el Hôtel de Ville de la
localidad de Saint-Sever, un capitel conservado en el Museo de
Moissac113, un capitel reaprovechado en el baptisterio de San Jean de
Poitiers114 y, finalmente, un capitel procedente de Saint-Romain de
Blaye115, fechado en el s. VI dC., que es probablemente el que mayores
similitudes presenta con nuestro ejemplar.

Tanto estos paralelos como el motivo a cordón que decora el equi-
no del capitel nos sugieren una cronología en torno al s. VI dC. La villa
de Paret Delgada, a la que pertenece este capitel, sufrió un profundo
proceso de remodelación en el s. IV dC. y fue destruida completamen-
te a finales de la misma centuria o en el s. V dC. Por tanto, la presen-
cia de este capitel parece indicar que algún sector de la villa continuó
en uso tras el incendio, quizás gracias a la construcción de alguna basí-
lica. 

Capitel 6: Procede de la basílica del conjunto episcopal de
Barcelona. Es el único capitel documentado que presenta únicamente
dos hojas angulares, posible gracias al hecho que los extremos del capi-
tel son apuntados. La talla de estas hojas, realizada mediante el uso del
bisel, es parecida a la del capitel anterior aunque menos naturalista. 

Creemos que puede fecharse a lo largo del s. VI dC. sin que poda-
mos precisar si perteneció a basílica levantada durante la primera mitad
del s. VI dC. o a algún edificio reformado durante la segunda mitad del
s. VI dC.

Capitel 7: Procede de la villa de El Romeral. Su decoración se ha
realizado mediante la talla a bisel.

112. DOMÍNGUEZ 1987: p. 193.
113. CABANOT 1972: fig. 18 y fig. j respectivamente.
114. LARRIEU 1964: nº C.33.
115. LACOSTE 1977: fig. 1.
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Los foliolos de las hojas aparecen completamente verticales, esque-
ma que presenta notables similitudes con algunos capiteles del sur de
Francia, como uno procedente de Jouarre que presenta las hojas talla-
das con el cincel acentuando los efectos de claroscuro mediante el uso
del trépano116 o, más exactamente, con un capitel de Mienne, proba-
blemente labrado a bisel117. Ambos capiteles fueron fechados por D.
Fossard en el s. VII dC. aunque podrían ser anteriores.

Basándonos en las similitudes de labra existentes entre este capitel y
el de Paret Delgada sugerimos para este ejemplar una fecha entre el s.
V y el s. VI dC., cronología que coincide, además, entre el momento
de máxima prosperidad en la villa de El Romeral, que tuvo lugar duran-
te la primera mitad del s. V dC., y la introducción de la talla a bisel en
los capiteles catalanes y franceses, aproximadamente hacia el s. VI dC.

Capitel nº 8: Procede la basílica del complejo episcopal de Barce-
lona. Al igual que el resto de capiteles procedentes de este lugar pre-
senta una notable diferencia entre el diámetro inferior de la pieza y la
longitud del ábaco. 

Es probable que el capitel pertenezca a la primera mitad del s. VI
dC., coincidiendo en el tiempo con los capiteles procedentes de La
Alberca (Murcia), cuyas hojas presentan notables similitudes con las de
este capitel. 

Capiteles nº 9 y 10: Procedentes del baptisterio de la basílica de
Bovalar. Estos dos capiteles idénticos constituyen los únicos ejemplares
corintios con cuatro hojas angulares que presentan volutas. La talla de
la pieza se ha realizado mediante el bisel, efectuando profundos surcos
y reduciendo la totalidad de la decoración a formas geométricas. 

La decoración de las hojas es similar a la que podemos hallar en el
capitel procedente de la villa de El Romeral, aunque mucho más esque-
mática y geométrica, con los foliolos verticales y con los espacios de
sombra generados entre ellos con forma alargada, vertical y con sección
en V y que en la mitad inferior de la hoja adoptan la forma inversa, es
decir, como una banda apuntada en el eje.

Sin duda, los capiteles del baptisterio de El Bovalar se inspiraron en
los de El Romeral para los que, recordemos, no habíamos hallado nin-

116. FOSSARD 1947: fig. 8e.
117. FOSSARD 1947: fig. 10f.
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gún paralelo en Cataluña. Es por ello que deben fecharse con posterio-
ridad a aquellos, hacia la segunda mitad del s. VI dC. o en el s. VII dC.

Capitel nº 11: Procedente probablemente de Tarragona. Única-
mente disponemos de la parte inferior del capitel correspondiente a
una corona de cuatro hojas angulares.

Desconocemos su contexto arqueológico por lo que únicamente
podemos fecharlo en base a los paralelos que puedan establecerse con
sus hojas de acanto. El capitel más próximo y que mantiene un esque-
ma parecido es el procedente de Paret Delgada (nº 5), con el que com-
parte la labra a bisel de las hojas, la disposición de los foliolos y el natu-
ralismo en la representación de las mismas, muy superior a lo que
observamos en el resto de capiteles catalanes. Es por todo ello que
fechamos este capitel en torno al s. VI dC. 

6. CONCLUSIONES

Son notables las similitudes que pueden establecerse entre los capi-
teles catalanes y las producciones del sur de Francia. No obstante, y
debido a la fuerte regionalización que padecen las producciones artísti-
cas en esta época, a veces resulta difícil hallar paralelos claros a ambos
lados del Pirineo, teniendo que recurrir irremediablemente al análisis
de pequeños detalles decorativos como la forma de los foliolos de las
hojas de acanto o el tipo de decoración del equino. Sin embargo, tres
hechos contundentes confirman la fuerte relación existente entre
ambas regiones geográficas; la gran cantidad de capiteles con una sola
corona de cuatro hojas angulares, la numerosa presencia de capiteles
decorados íntegramente mediante el bisel, muy frecuentes también en
el sur de Francia118 pero escasos en el resto de la península Ibérica, y la
presencia en el centro de cada cara de los capiteles compuestos de un
motivo con tres lengüetas, elemento únicamente documentado en los
capiteles catalanes y en algunos del sur de Francia119.

118. De los numerosos ejemplos que podríamos citar destacamos uno conservado en
Saint Denis y de época merovingia por la belleza y finura de su labra [VIEILLARD-
TROIEKOUROFF 1976: fig. 3].

119. Como podemos observar en diversos capiteles procedentes de Auch [LARRIEU

1964: nº C.21 y II.2], en un capitel procedente de Montauban [LARRIEU 1964: nº C.16]
o en un capitel conservado en el Museo de Nérac [LARRIEU 1964: C.25], por sólo citar
algunos ejemplos.
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Sin embargo, no todos los capiteles se inspiran únicamente en las
producciones galas sino que hemos podido observar cómo la decora-
ción de las hojas de acanto de algunos capiteles procedentes del com-
plejo episcopal de Barcelona son influenciados, o influencian, a los
capiteles de la basílica del Cap des Ports (Menorca) o de la Alberca
(Murcia). Todos ellos situados casualmente en la cuenca mediterránea,
zona que pudo albergar un importante eje de transmisión de influen-
cias entre el sur y el norte de la península y el sur de Francia. También
resulta destacable la enorme similitud existente entre el capitel proce-
dente de la basílica de Sant Cugat del Vallès y un capitel conservado
actualmente en el Museo Arqueológico de Zaragoza. Similitud que
únicamente puede explicarse por la presencia de una vía de comunica-
ción a través del valle del Ebro.

También hemos observado cómo algunos capiteles se inspiran en
modelos próximos geográficamente, como ocurre con los capiteles del
baptisterio de El Bovalar cuyas hojas de acanto son una esquematiza-
ción y una geometrización de las del capitel procedente de la villa del
Romeral, o con un fragmento de capitel procedente probablemente de
Tarragona y del que únicamente conservamos la corona inferior forma-
da por cuatro hojas angulares que se inspira en un capitel procedente
de la Villa de Paret Delgada.

Para finalizar, únicamente apuntar que la relación existente entre los
capiteles catalanes y franceses no se produce únicamente en la forma y
decoración de éstos sino también en el material utilizado, pues dos
capiteles procedentes del complejo episcopal de Barcelona (nº 3 y 8)
fueron realizados con mármol de Saint-Béat, mármol utilizado en la
realización de gran parte de los capiteles del sur de Francia. Tampoco
es exclusiva la vinculación con los modelos del sur de Francia de los
capiteles con una sola corona de cuatro hojas angulares pues, por ejem-
plo, los capiteles corintizantes procedentes de la villa de Villagrassa
(Lleida), que pueden fecharse entre los siglos IV-V dC.120, tienen un
claro paralelo en un capitel conservado en el baptisterio de Poitiers121.

120. DOMÍNGUEZ 1987: nº BMA02 y BMA03; GUÀRDIA 1999: nº 4 y nº 5;
GUTIÉRREZ 1992: nº 793.

121. FOSSARD 1947: planche VII, nº 5
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Figura 2: Capitel nº 2. Iglesia de Sant Pau del Camp (Barcelona).

Figura 1: Capitel nº 1. Basílica de Sant Cugat del Vallès.
Museu d’Arqueologia de Catalunya.
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Figura 4: Capitel nº 4. Procedencia desconocida. Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Figura 3: Capitel nº 3. Conjunto Episcopal de Barcelona.
Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona.
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Figura 6: Capitel nº 6. Basílica del Conjunto Episcopal de Barcelona.
Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona.

Figura 5: Capitel nº 5. Villa de Paret Delgada (Tarragona).
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
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Figura 8: Capitel nº 7. Villa de El Romeral (Lleida).
Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.

Figura 7: Capitel nº 6. Basílica del Conjunto Episcopal de Barcelona.
Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona.
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Figura 10: Capitel nº 9. Baptisterio de la basílica de El Bovalar (Lleida).
Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.

Figura 9: Capitel nº 8. Basílica del Conjunto Episcopal de Barcelona.
Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona.
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Figura 12: Capitel nº 11. Procedencia desconocida. Museu d’Història de Tarragona.

Figura 11: Capitel nº 10. Baptisterio de la basílica de El Bovalar (Lleida).
Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.
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