
CABECERA
YACIMIENTO: Santa María da Hermida (Quiroga, Lugo)
MUNICIPIO: Quiroga
PROVINCIA: Lugo
REF. AEHTAM:
REFERENCIA: AEHTAM 1233; ETPRLU 43; ERPLU; IRPLu 92; ICERV 341; IRG II 87
N. INV: Triforio de la catedral de Lugo (Lugo, Lugo)
TIPO YACIMIENTO: IGLESIA
OBJETO: Disco / mesa de altar
TIPO: Mármol gris

GENERALIDADES
MATERIAL: PIEDRA
SOPORTE: Disco / mesa de altar
TIPO DE EPÍGRAFE: RELIGIOSO
TÉCNICA: INCISION
DIMENSIONES DEL OBJETO: 95 x 6
DIMENSIONES DE LA INSCRIPCIÓN:
NÚMERO DE LÍNEAS: 2
H. MAX. LETRA: 5
H. MIN. LETRA: 4
RESPONS. EPIGR.:
REVISORES:
RESPONS. ARQUEOL.:
CONSERV. EPG.: Original
CONS. ARQ.: B
INSCRIPCIONES ADICIONALES:
NUM. INSCRIPCIONES: 1
FORMA: Redonda
DIRECCIÓN ESCRITURA:
REVISORES ARQ.:

TEXTO Y APARATO CRÍTICO
TEXTO:
(Chrismo) Aurum vile tibi est arcenti pondera cedant (hedera) / plus est quod propria felicitate nites

Lectura dada por del Hoyo (2005, 2).
APARATO CRÍTICO:

TRADUCCIÓN:
(Crismón) El oro es vil para ti, que la plata se retire; prefieres brillar por tu propia felicidad.

Lectura dada por del Hoyo (2005, 2).
COMENTARIO:
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Existen paralelismos entre la inscripción del dístico y la poesía de Venancio Fortunato, lo cual fortalece la
teoría de que el dístico es posterior al crismón (no pueden ser coetáneos, pues las características del
crismón pertenecen a finales del siglo IV-primera mitad del V) (Anguita Jaén, 2015: 91). La presencia de
un segundo crismón en el dístico refuerza la idea de que se hiciera a posteriori (Anguita Jaén, 2015: 91).

EPIGRAFÍA Y PALEOGRAFÍA
FTE. LEC.: del Hoyo (2005: 2).
SIGNARIO: LATINO
SEPARADORES: carece / hedera / crismón
LENGUA: LATIN
NÚM. TEXTOS: 1
METROLOGIA: hexámetro + pentámetro (dístico elegíaco)
OBSERV. EPIGRÁFICAS: Gran disco de mármol gris veteado que debe proceder de las canteras de
Incio. Está bastante bien conservado. El campo epigráfico está enmarcado por dos sartas de perlas, algo
más prominentes las del anillo exterior, que tiene erasae algunas de ellas. En la parte interior del disco
presenta un gran monograma de Cristo formado por una P y una X de 72 cm, unidas en el punto central
de la pieza. 

Todas las letras que forman el gran crismón interno están rebajadas, su fondo ha sido picado
intencionalmente; es decir permanece la huella de las letras, lo que indica que quizás el hueco estuvo
destinado a recibir litterae caelatae de bronce. El epígrafe se inscribe en círculo en el sentido de las agujas
del reloj. Comienza en la vertical con un pequeño crismón formado exclusivamente por la X y la P
cruzadas en un punto medio. El texto se dispone en scriptio continua interrumpido únicamente por una
hedera distinguens muy cuidada, que sirve para separar el hexámetro del pentámetro (Hoyo 2005: 2). El
modelo retórico que domina la composición es el tópico del sobrepujamiento, por medio del cual los
materiales más preciosos y brillantes del mundo (aurum y argenti pondera) se ven degradados (uile est) y
sobrepujados (cedant) por el brillo que irradian (nites) los tesoros del alma (propria felicitate) (Anguita
Jaén, 2015: 84).

OBSERV. PALEOGRÁFICAS: El texto está grabado en una capital cuadrada, en la que se observan
dos estilos o bien dos manos. Las letras de la parte derecha (correspondientes al hexámetro) tienen los
brazos de la E y de la F iguales, las astas externas de la M muy abiertas, el travesaño de la A recto y
uniendo a media altura las dos astas oblicuas, la D con una panza centrada. Sin embargo, las letras del
lado izquierdo (pentámetro) presentan los brazos de la E y F desiguales, el travesaño de la A curvo y sin
tocar el asta derecha y la panza de la D bastante caída. Algunas letras se muestran algo tumbadas hacia la
derecha, fruto de la dificultad de inscribir un texto en un campo epigráfico curvilíneo. 

En cuanto al crismón, a izquierda y derecha del punto central se inscriben una alfa de tendencia cursiva y
una omega (ambas de gran tamaño). (Hoyo 2005: 2).

CONTEXTO ARQUEOLÓGICO
FECHA HALLAZGO: 1887
CIRCUNSTANCIAS HALLAZGO: DESCONOCIDO
DATACIÓN: Crismón: s. V; dístico: s. VI o posterior (Anguita Jaén 2011: 38).
CRIT. DAT.: Paleográficos y por el crismón.
CONTEXTO HALLAZGO: Procede de la iglesia de Santa María da Hermida, parroquia del
ayuntamiento de Quiroga. Hasta 1887 sirvió de ara en el altar mayor de Nuestra Señora de la Hermida.
Ese mismo año fue retirada del alcance de las gentes, debido al deterioro que le ocasionaba la piedad
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popular. En 1925 don Luis Martín la trasladó al Museo Diocesano de Lugo. En 1995 el Museo Diocesano
de Lugo se trasladó al triforio de la catedral (del Hoyo 2005: 2).
OBSERVACIONES ARQUEOL.:
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