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EL (FALSO) SARCÓFAGO DE ERMENGON[- - -] DE SAN 

PEDRO DE TOMEZA (PONTEVEDRA) 

Juan Manuel Abascal1 

 

Resumen: El P. Martín Sarmiento descubrió en 1745 un sarcófago romano en la localidad 
de San Pedro de Tomeza (Pontevedra) con el nombre del Ermengon[- - -]. Más de un siglo 
después, el Museo de Pontevedra recibió otro sarcófago de la misma procedencia pero con texto 
diferente. En gran parte de la bibliografía las dos piezas se han considerado como parte de 
un mismo monumento, aunque se trata de dos sarcófagos de los años 624 y 562 d.C. 
respectivamente. 

Palabras clave: Epitafios romanos, epigrafía, onomástica, Suevos, Gallaecia, conventus 
Lucensis. 

THE (FALSE) ROMAN SARCOPHAG OF ERMENGON[- - -] FROM SAN PEDRO DE TOMEZA 

(PONTEVEDRA) 

Abstract: The pather Martín Sarmiento discovered in 1745 a Roman sarcophagus in the 
village of San Pedro de Tomeza (Pontevedra) with the name of Ermengon[- - -]. More than a 
century later, the Museo de Pontevedra received another sarcophagus from the same spot but 
with a different text. In much of the bibliography, the two pieces have been considered as 
part of the same monument, although they are two sarcophagi from the years 624 and 562 
A.D. respectively. 

Keywords: Roman epitaphs, Epigraphy, Suevi, Gallaecia, conventus Lucensis. 

 

En la crónica de su viaje a Galicia de 17452, el benedictino J. García Balboa, más conocido 
como Padre Maestro Martín Sarmiento, dejó constancia del hallazgo en San Pedro de 
Tomeza (Pontevedra) de un sarcófago en cuya cubierta se leía una inscripción. En sus 
anotaciones se recoge el descubrimiento de esta manera: 

[432r→]3 “En San Pedro de Tomeza (en lo antiguo Tomeza) vi, leí y registré uno 
de los más preciosos monumentos de Galicia y aún de España, que se descubrió 
el año de 1741 por acaso y es un sepulcro, cuya tapa tiene de parte a parte a lo 
largo esta figura de relieve4. 

 

 
1 Universidad de Alicante. Correo electrónico: juan.abascal@ua.es.  
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4906-5820.  
Estas páginas se han escrito en el marco del proyecto de investigación “Poblamiento de época romana y 
evolución del hábito epigráfico en Hispania citerior y norte de Lusitania”, PID2019-106169GB-I00, 
subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. 
2 El texto de ese relato lleva por título Viage que el Padre Sarmiento hizo a Galicia el año de 1745 y se conoce por 
dos copias de la Biblioteca Nacional (Sarmiento ms. 1745a, f. 33 – 204; cf. Hernando, 2009: 486) y de la Real 
Academia de la Historia (Sarmiento ms. 1745b, f. 352v-482v). El texto del ejemplar de la Biblioteca Nacional 
apareció publicado y anotado por J. L. Pensado en Sarmiento 1975. 
3 Cito por la copia de la Real Academia de la Historia (Sarmiento ms. 1745b, f. 352v-482v). Véase Sarmiento, 
1975: 122-124 en la edición de J. J. Pensado. 
4 La decoración responde al modelo conocido como “sarcófagos de estola”. Sobre este tipo de monumentos, 
véase López Ferreiro, 1879 (= id. 1960: 223-229); Suárez, 1997: 45-54, 58-62; Vidal Álvarez, 2005: 250-254. 

mailto:juan.abascal@ua.es
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[432v→]Y esta inscripción también a lo largo:” [Fig. 1]. 

 
Fig. 1. Texto de la inscripción de San Pedro de Tomeza según Sarmiento 1745b, f. 432v. 

 

“San Pedro de Tomeza es una feligresía, media legua de Pontevedra al medio 
día, y consta por instrumentos ser antigua. La iglesia de hoy se dice que ha estado 
ya en otros dos sitios no muy distantes. El año de 1741, al mediodía casi de la 
iglesia de hoy, había una viña vieja que era del iglesario y [estaba] en un sitio en 
que se tiene por tradición haber estado antes dicha iglesia y hoy es como salido 
de la casa del señor cura”. 

“El actual cura de hoy 22 de septiembre de 1745, y que ya lo era el año de 1741, 
quiso descepar dicha viña vieja y plantar viña nueva en el mismo sitio y, 
habiéndose comenzado a cavar en el sitio el dicho año de 1741, se descubrió 
muy profundo un sepulcro muy grande de piedra. mandó el cura tirar la losa que 
le cubría y la cual es [433r→] muy larga, ancha y pesada (que es la que en el lomo 
tiene la inscripción ya puesta) y la mandó apartar a un lado...”. 

“La losa superior que tiene la inscripción está al aire, patente a todos, muy cerca 
de su primer sitio, en la misma viña nueva de hoy.... Dicen los que cavaron en 
dicha viña que se hallan muchos más sepulcros de piedra y algunos pequeños de 
ladrillos muy gruesos... También al salir de la casa del cura para la dicha su viña 
se ve un sepulcro, sin tapa, muy grande y todo de una piedra que sirve para 
[433v→] pilón y dar de beber a los animales y que representa haber desenterrado 
muchos años hace, pero sin inscripción por faltarle la losa de la tapa”. 

En el lateral derecho del manuscrito, Sarmiento propuso para el texto la siguiente solución 
sin división de líneas5: 

“Hic requiescit corpus Ermengondis. Transivit calendis mai era DCLXII. Quicumque hoc [- - -]”. 

Medio siglo después, en 1795, R. Cabrera se hizo eco de la información proporcionada por 
el benedictino y, en su estudio sobre la legislación funeraria de la iglesia cristiana, reprodujo 
con exactitud el diseño de la inscripción aparecida en 1741 (Fig. 2), aunque equivocó la fecha 
y asignó el hallazgo a 1745, el año del viaje de Sarmiento. 

 

 
5 La noticia original de Sarmiento fue revisada en Pérez de Urbel y González, 1946: 53-54M cf. también Sánchez 
Cantón, 1945: 613. 
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Fig. 2. Texto de la inscripción de San Pedro de Tomeza según R. Cabrera 1795, 110. 

 

Ninguno de los editores del siglo XIX dudó de aquella lectura e, incluso, una autoridad 
anticuaria como el canónigo Antonio López Ferreiro, reproduciría siglo y medio después de 
Sarmiento la misma versión y el mismo texto, aceptando en 1879 que el nombre Ermengon 
estaba incompleto y aceptando que sólo algunas letras sueltas impedían considerar completo 
el texto copiado por el benedictino. López Ferreiro llegó incluso a asumir la propuesta de 
solución del texto planteada por Sarmiento6 y lo presentó de esta manera7: 

 

HIC REQVIESCIT CORPVS ERMENG... 
TRANSIVIT. CAL. MAI. ERA DCLXII. QVICVMQUE HOC... 

 

Y añadió esta traducción: 

“Aquí descansa el cuerpo de Ermeng[- - -], cuyo tránsito fue el 1.º de mayo de la era 662 (año 
de C. 624)”. 

La de Sarmiento fue la versión que Hübner recogió en sus Inscriptiones Hispaniae Christianae de 
18718 y la que con un pequeño suplemento aceptó incluso Fidel Fita9. De este último tomaría 
el texto José Vives varias décadas después10. 

A partir de los datos de Sarmiento, la tapa de sarcófago descubierta en 1741 en San Pedro de 
Tomeza11 decía lo siguiente: 

 

 

 
6 Aunque omitió las dos últimas letras del nombre de Ermengon[- - -] que Sarmiento había leído. 
7 López Ferreiro, 1879/1960: 224. De quien depende Martínez Murguía, 1888: 389-392, n.º 10. 
8 Hübner, IHC 138 (de él, Förstemann, 1870-72: 432; Piel y Kremer, 1976: 121, n. 8). 
9 Fita 1902, 509. 
10 Vives, ICERV 188. 
11 Sarmiento ms. 1745a, f. 135r-139r (Cabrera, 1795: 110-111; Pérez de Urbel y González, 1946: 53-54; 
Sarmiento, 1975: 122-126;); id. ms. 1745b, f. 432r – 433r (López Ferreiro, 1879b [Martínez Murguía, 1888: 389-
392, n.º 10; López Ferreiro, 1960: 223-229]; Hübner, IHC 138 [Vives, ICERV 188; Núñez Rodríguez, 1977: 
191, n.º XXXVIII; 1979, 317, n.º XXXVII]; Fita, 1902a: 509); 1754-62, f. 84 (id. 1950: 84). - Cf. Förstemann, 
1870-72: 432; Sánchez Cantón, 1945: 613; Piel y Kremer, 1976: 121, n. 8; Muñoz García de Iturrospe, 1995: 
129, n.º 7; 193, n.º 1; 249; Gil Egea, 2007: 586. 



JUAN MANUEL ABASCAL 

74 

 

 (crux) Hic requi- 
 [e]scit corpus ∙  
 Ermengon[- - -] 
 [t]ransivit  ∙ cal(endis) (!) Mai(is) 
5 <a>era DCLXII ∙ quicumq(ue) 
 hoc [- - -] 
 - - - - - - ? 
 

El nombre de la difunta debe ponerse en relación con el que aparece en una inscripción de 
Hippo Regius en donde se cita a una Ermengon suaba, es decir, suava o sueva12. A tenor de lo 
escrito en la quinta línea, Ermengon[- - -] murió el 1 de mayo del año 624 (era 662). 

La fiabilidad de la crónica de Sarmiento no ha sido nunca puesta en duda y de su texto no se 
puede deducir que el epígrafe que vio en 1745 presentara zonas de difícil lectura o que lo 
recogido en su diario fuera sólo la parte inicial de un epitafio. Si así fuera, en la reconstrucción 
del texto que él mismo propuso, habría transcrito la totalidad de la inscripción para así dar 
mayor sentido a la última frase, que se interrumpe detrás de hoc. En otras palabras, el 
sarcófago que Sarmiento vio en 1745 tenía una inscripción que debía estar ya incompleta 
pese a que el diseño de la decoración de la tapa prueba que ésta aún conservaba en gran parte 
su aspecto original. Y, muy importante, ese epígrafe estaba fechado en el año 624 d.C. 

Esos datos, todos ceñidos fielmente a la única fuente disponible, el diario de Sarmiento, 
hacen incomprensible la confusión que se desarrollaría menos de veinte años después con 
las noticias de Ramón Álvarez de la Braña y de Casto Sampedro Folgar. En la utilísima 
crónica del primero sobre los materiales conservados en el Museo de Pontevedra13, aparecida 
en 1896, Álvarez de la Braña afirma haber visto en las ruinas del convento de Santo 
Domingo, sede de la exposición de elementos pétreos al aire libre, una inscripción “sepulcral, 
de la era DCLXII, dedicada a Hermengón, que la cita el notable epigrafista Hübner, en su 
obra de inscripciones latinas y de la Edad Media”14. Pero la esperanza de que se conservara 
allí la tapa de sarcófago vista por Sarmiento se enfriaría cuando al año siguiente, en 1897, 
Casto Sampedro Folgar se refiere a esta pieza en el segundo volumen de su Colección de 
documentos para la historia de Pontevedra 15 y transcribe sólo la parte final de un epitafio funerario 
que para nada menciona a Ermengon[- - -] (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. Texto de la inscripción de San Pedro de Tomeza según C. Sampedro Folgar 1897, 104. 

 

Es más, Sampedro llegó a dar por hecho que Sarmiento sólo vio una parte de la inscripción 
–circunstancia más que improbable por lo dicho más arriba– de forma que –en su opinión–

 
12 AE 1957, 267; cf. Courtois, 1955: 375; König, 1981: 303 con fotografía en lám. 50a; Schlunk, 1981: 281. 
13 Álvarez de la Braña, 1896: 1-2. 
14 Ibid., 2. 
15 Sampedro y Folgar, 1897: 104-105, n.º 26. 



El (falso) sarcófago de Ermengon[- - -] de San Pedro de Tomeza (Pontevedra) 

75 

 

el texto fragmentario conservado a finales del siglo XIX en Pontevedra debía unirse con el 
del benedictino. La consecuencia fue la creación de un texto espurio (Fig. 4). 

 

 
Fig. 4. Pretendida integración de la inscripción de San Pedro de Tomeza  

según C. Sampedro Folgar 1897, 104. 

 

Como puede verse en la figura 4, la propuesta de Sampedro consistía en mezclar las 
inscripciones de dos tapas de sarcófagos, la vista por Sarmiento en 1745 y la conservada en 
Pontevedra en 1896/7. Para conseguir unir los dos epígrafes, tuvo que introducir los dos 
verbos de la línea sexta de la figura 4 –que no existen en ninguno de los dos textos– y cerrar 
los ojos ante las incongruencias sintácticas que eso generaba en el epígrafe.  

Naturalmente para hacer prosperar su propia amalgama epigráfica, Sampedro debía invocar 
la autoridad de los editores anteriores, por lo que llegó a escribir que “La inscripción completa 
según el P. Sarmiento y Hübner decía así...”. Nada más lejos de la realidad. Ni Sarmiento ni 
Hübner habían realizado una propuesta de integración entre lo visto en San Pedro de Tomeza 
en 1745 y lo conservado en Pontevedra en 1896/7. Difícilmente podrían haberlo hecho si 
ninguno de los dos había llegado a conocer el texto de la tapa de sarcófago conservada en 
Pontevedra que, por aquel entonces, sólo se había dado a conocer en un periódico local de 
1896. Todo había sido resultado de la fantasía de Sampedro. El texto espurio ya estaba 
creado. Los perjuicios generados por esta tergiversación son visibles aún en la literatura 
científica. 

De ese modo, a comienzos del siglo XX la literatura epigráfica (Sarmiento, Hübner, Fita) y 
los textos que dependían de ella (Cabrera, López Ferreiro, Martínez Murguía) sólo habían 
hecho circular la copia generada por el famoso benedictino del siglo XVIII y asignaban a 
San Pedro de Tomeza un epitafio que mencionaba a Ermengon[- - -] y que se consideraba 
perdido. Por el contrario, la literatura histórica local (Álvarez de la Braña, Sampedro) había 
dado por hecho que una tapa de sarcófago conservada en Pontevedra a finales del siglo XIX 
era un fragmento de la tumba de Ermengon[- - -] pese a que en este monumento no se leía 
este nombre. 

Lo explicado hasta aquí hubiera bastado para establecer que no estamos ante una sino ante 
dos tapas de sarcófago con inscripción procedentes de San Pedro de Tomeza. Sin embargo, 
la posibilidad de distinguir ambas piezas se desvaneció de nuevo con la edición de la 
colección epigráfica del Museo de Pontevedra en 195516. Filgueira y D’Ors dieron crédito a 
las explicaciones de Sampedro y supusieron que el benedictino del siglo XVIII, Sarmiento, 
“no vio el borde de la lápida” 17, con lo que el fragmento recogido en San Pedro de Tomeza 

 
16 Filgueira y D’Ors, 1955: 103-104, n.º 66 con dibujo y fotografía en lám. LXVI. 
17 Filgueira y D’Ors, 1955: 104. 
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a finales del siglo XIX y trasladado al Museo debía ser una parte –curiosamente con un texto 
que ni en una palabra coincidía con aquél– del sarcófago de Ermengon[- - -] visto por 
Sarmiento. La edición de 1955 se limita a consagrar la versión de Sampedro no sin advertir 
–a propósito del texto de la pieza del Museo de Pontevedra– que “es curioso que corresponda 
al que no copió Sarmiento ni publicaron Bails y quienes le siguen”. Filgueira y D’Ors habían 
descubierto las diferencias entre las dos piezas pero habían cedido a las inverosímiles 
explicaciones de Sampedro. 

A partir de ahí, y con frecuencia por la falta de una revisión directa del epígrafe conservado 
en Pontevedra18, se generaría una cadena bibliográfica de cierta densidad en la que –con pocas 
excepciones19– esta tapa de sarcófago ha llegado a nuestros días identificada como “sarcófago 
de Ermengon” o “Lauda de Ermengondis” y como tal ha aparecido en sucesivos catálogos 
y recopilaciones. La primera referencia equívoca se encuentra en los Materiales para la carta 
arqueológica de la provincia de Pontevedra de 1954/56, en donde se afirma que “junto al atrio de 
la iglesia parroquial” de San Pedro de Tomeza se descubrieron en 1741 varios sepulcros y 
entre ellos uno entero que “se conserva en el Museo: lleva la inscripción con el nombre de 
Ermengond y la fecha Era 662”20; ni que decir tiene que esos datos no correspondían a la 
pieza que se guardaba y guarda en los almacenes del Museo. Seguirían después estudios 
científicos21 y exposiciones como Gallaecia petrea, en donde se presentó como “Lauda de 
Ermengondis”22, o In Tempore Sueborum, donde apareció como “Lauda de Ermengondis”23.  

La triste noticia es que el verdadero “sarcófago de Ermengon” ya estaba perdido y nadie ha 
vuelto a dar noticia de él después de Sarmiento. 

Y llegados a este punto hay que preguntarse por el origen y el texto de la lauda del Museo de 
Pontevedra que se viene confundiendo con el monumento desaparecido.  

Vi por primera vez esta pieza (Fig. 5)24 el 23 de marzo de 2017 en los almacenes del Museo 
de Pontevedra25 y he tenido oportunidad de revisarla de nuevo el 19 de mayo de 202326. Se 
trata de una tapa de sarcófago de granito, recortada a derecha e izquierda y en la parte 

 
18 Inv. 2075. 
19 Núñez Rodríguez, 1977: 191, n.º XXXVIII; 1979: 317, n.º XXXVII], que depende de Hübner, López 
Ferreiro, Fita y Vives y que, en consecuencia, se limita a editar el texto visto por Sarmiento; Gil Egea, 2007: 
586. El mismo elogio puede hacer de la ficha incluida en el Archivo epigráfico de Hispania tardoantigua y medieval 
(AETAM), ceñido a la información de Sarmiento. 
20 Filgueira y García Alén, 1953: 196; 1954-56: 208-209. De una comunicación directa de Filgueira depende 
Schlunk, 1981: 281, que alude a la pieza pero no llegó a revisarla. La propuesta errónea de identificación llegaría 
también a Chamoso, 1955: 75-76; 1960-61: 142. 
21 Suárez, 2012b: 416, 420. La identidad también está asumida en Vidal Álvarez, 2005: 250. 
22 Suárez; 2012a: 342-345. 
23 López Quiroga y Martínez Tejera; 2017: 96; n.º 76a. En esta última recopilación se consagra la pretendida 
identidad de la pieza del Museo de Pontevedra y de la tapa leída por Sarmiento con el comentario “Hallada en 
1741 en San Pedro de Tomeza (Pontevedra). Museo de Pontevedra. Núm. inv.: 2075”. No obstante, hay que 
aplaudir la prudencia de los editores, que no llegaron a publicar la propuesta espuria de Sampedro. Remito a 
este trabajo para la bibliografía general y complementaria en donde se cita la tapa de sarcófago pero ésta no 
constituye el objetivo principal de estudio (W. Reinhart, C. Torres Rodríguez, G. G. König, etc.). 
24 Sampedro, 1897: 104-105; Filgueira y D’Ors; 1955: 103-104, n.º 66 con dibujo y fotografía en lám. LXVI; 
Suárez, 2012ª: 343-344, n.º 1 con fotografía; López Quiroga y Martínez Tejera, 2017a: 96-97, n.º 76a con 
fotografía. – Cf. Álvarez de la Braña, 1896: 2; Filgueira y García Alén, 1953: 196; 1954-56: 208-209 (Schlunk, 
1981: 281); Chamoso, 1955b: 75-76; 1960-61: 142; Vidal Álvarez, 2005: 250; Suárez, 2012b: 416, 420; Suárez, 
2012b: 416, 420. 
25 Agradezco a Carlos Valle, entonces director del Museo, y a Antonio de la Peña, técnico de este hasta su 
reciente jubilación, las facilidades que nos han dado en las diferentes visitas al Museo para documentar la 
colección epigráfica. 
26 Quiero expresar mi gratitud al actual diretor del Museo, Manuel Rey, y a Beatriz de San Ildefonso, técnico de 
la institución, por las facilidades para realizar la revisión del epígrafe. En la tarea participó también M.ª P. 
González-Conde. 
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superior, de forma que ha desaparecido una parte del texto y la posible decoración que 
pudiera presentar. Sus dimensiones son (18) x (132) x (44) cm y conserva tres líneas de texto 
de las que sólo las dos primeras permiten reconocer la altura de los caracteres, que es de 7,5 
cm. Las interpunciones son circulares. 

 

 
Fig. 5. Tapa de sarcófago del Museo de Pontevedra (inv. 2075). Foto: J. M. Salgado, por cortesía de la 

Fundación Luis Monteagudo. 

 

Fue recogida por la Sociedad Arqueológica de Pontevedra “hacia 1895” en San Pedro de 
Tomeza (concello de Pontevedra), en donde había sido utilizada para la construcción de la 
cuadra de la casa rectoral27. En 1938 pasó a formar parte de los fondos del Museo de 
Pontevedra28. El texto hoy visible dice: 

 

 - - - - - - ? 
 [- - -]L+[- - -] <a>era DC 
 [- - -]+ ∙ voluerit ∙ corpus ∙ alien(um)  
 [in loco] ∙ isto ∙ reponere ∙ anat<h>ema ∙ sit 

 

En la segunda y tercera líneas las cruces corresponden a trazos verticales de letras no 
identificables. 

Variantes: 1 omitida en Sampedro. – 2 [hoc] legerit et temer(ario) Sampedro, Filgueira – D’Ors, 
Suárez 2012a, López Quiroga – Martínez Tejera. – 3 in. [aus]u Sampedro, Filgueira – D’Ors, 
Suárez 2012a, López Quiroga – Martínez Tejera. – 3–4 omitida en López Quiroga – Martínez 
Tejera. – 4 in loco isto deponere Sampedro, Filgueira – D’Ors. 

 
27 Filgueira y D’Ors, 1955: 104. 
28 Museo de Pontevedra, inv. 2075. 
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Fig. 6. Detalle de la datación (<a>era DC) en la tapa de sarcófago de San Pedro de Tomeza conservada en el 

Museo de Pontevedra. Foto: J. M. Abascal. 

 

Como puede verse, la principal novedad de la lectura, más allá de la sustitución del verbo 
deponere por reponere en la última línea, radica en la presencia de la datación en la parte derecha 
del primer renglón conservado (Fig. 6), en donde con toda claridad se reconoce la parte 
inferior de las letras ERA y luego el numeral DC, con lo que no hay dificultad para leer aquí 
<a>era DC. Es decir, el texto está fechado en el año 562 d.C. (era 600)29. 

El esquema compositivo del texto parece el mismo que el recogido por Sarmiento para el 
sarcófago perdido; es decir, una primera parte con la identificación del difunto o difunta, una 
datación mediante la era y, finalmente, una imprecación para impedir la violación o 
reutilización del sepulcro. 

La datación propuesta convierte la tapa de sarcófago del Museo de Pontevedra en un 
ejemplar algo más antiguo que el visto por Sarmiento en la misma localidad de San Pedro de 
Tomeza. Ambas piezas contribuyen a establecer una horquilla de utilización de algo más de 
60 años para aquella necrópolis (562-624 d.C.), aunque hay que suponer que el cementerio 
tuviera una vida mucho más larga. 
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