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il 1580 e il 1582 all’università di Roma, richia-
mando altresì l’attenzione sull’importanza 
delle sezioni prefatorie e delle osservazioni 
preliminari alla pratica esegetica, con partico-
lare riguardo ad Ann. 1, 11. – In!ne, Umberto 
Roberto (Univ. Europea, Roma), nelle sue 
Conclusioni, oltre ad enucleare numerosi ele-
menti di continuità ravvisabili fra i diversi in-
terventi, ha ricordato l’impatto dei processi di 
attualizzazione anche in rapporto alla storio-
gra!a bizantina e, d’altro lato, ha insistito 
sull’opportunità di non trascurare il ruolo gio-
cato nella prima modernità dalla riscoperta di 
alcune opere (e. g. la Germania di Tacito) 
nell’incentivare il dibattito culturale in parti-
colari direzioni. Sottolineata, inoltre, la pro!-
cuità di indagini intese a vagliare il tema in 
rapporto ad una fase storica come quella della 
prima modernità, anteriore ai mutamenti so-
pravvenuti in campo storiogra!co con la for-
mazione degli stati nazionali, R. ha fra l’altro 
rimarcato l’utilità di identi!care nella storio-
gra!a e in particolari generi letterari un canale 
privilegiato, ef!cace per evitare impostazioni 
di carattere astratto. – Nell’ultima parte del se-
minario, coordinata da Ida Gilda Mastrorosa 
e dedicata alla presentazione del volume An-
thologies of Historiographical Speeches from 
Antiquity to Early Modern Times. Rearran-
ging the Tesserae, ed. by J. C. Iglesias-Zoido 
– V. Pineda, Leiden, Brill 2017, Mario Lenta-
no (Univ. Siena) e Susanna Gambino (Univ. 
Lyon III) hanno delineato un quadro dei diver-
si temi affrontati nei contributi compresi nella 
raccolta, rintracciando fra l’altro signi!cative 
analogie fra pratiche antiche e orientamenti 
culturali emersi in età moderna, nonché in re-
lazione al rapporto retorica-storiogra!a, deli-
neando ulteriormente il ruolo centrale assolto, 
anche grazie ai paratesti, dalle sillogi temati-
che analizzate nei saggi compresi nel volume, 
non solo nel favorire la circolazione e la riac-
quisizione degli storici antichi in contesti nuo-
vi bensì nel promuoverne nuove letture. (Ida 
Gilda Mastrorosa).

Städte verbinden? Kommunikationswege 
auf der Iberischen Halbinsel. Wissenschaft-
liches Netzwerk: Toletum. Netzwerk zur Er-
forschung der Iberischen Halbinsel in der 
Antike – ¿Conectando ciudades? Vías de 

comunicación en la Península Ibérica. Ne-
twork para la investigación sobre la Penín-
sula Ibérica en la Antigüedad. Workshop 
VIII: Hamburg 26.-28. Oktober 2017. – El 
octavo taller de la Red para la investigación de 
la Península Ibérica en la Antigüedad, Toletum 
VIII, se celebró entre el 26 y el 28 de octubre 
en la Warburg-Haus de Hamburgo. Dedicamos 
nuestra atención a la cuestión “¿Conectar ciu-
dades?” y, con ello, al hecho de que parece 
ciertamente claro que las ciudades de la Penín-
sula Ibérica estaban unidas por calzadas y vías 
>uviales y marítimas con Roma, entre ellas y 
con otras provincias, de manera que con el 
transcurso de los siglos se crearon redes por 
las que circulaban mercancías e información, 
pero también formas arquitectónicas innova-
doras y nuevos cultos. Aquí nos hemos ocupa-
do de estas vías de comunicación que hasta 
ahora siempre se habían considerado desde la 
perspectiva de una época y de una función: 
Así, las tareas arqueológicas se concentraban 
en las vías de salida durante la época imperial, 
a lo largo de las cuales se instalaban necrópo-
lis, o en construcciones emblemáticas del sub-
urbium; los estudios de la Antigüedad inves-
tigaban los miliarios como medio de autorre-
presentación de la dinastía gobernante. Sin 
embargo, el intento de reconstruir e interpretar 
las ciudades como encrucijadas de vías de co-
municación, por ejemplo, de procedencia eco-
nómica o religiosa, es decir, tomando como 
marco el contexto de sus interrelaciones, y 
además a largo plazo, sólo se había acometido 
hasta ahora de manera aislada. En este sentido, 
parecía adecuado llevar a cabo una tarea de 
“superación de los lugares comunes” (“Ent-
selbstverständlichkeitsarbeit”, A. Landwehr) y 
plantear la cuestión de las vías de comunica-
ción en las provincias hispanas desde la Repú-
blica tardía hasta la alta Edad Media: ¿Qué ti-
po de redes se pueden identi!car? ¿Son, ante 
todo, de naturaleza regional o suprarregional? 
¿Quién decide su trazado y qué signi!cado ad-
quiere la conexión con Roma? ¿Qué conse-
cuencias tiene un evento como la Conquista? 
¿Se produce un reaprovechamiento, una conti-
nuidad en el uso, o no se les da ningún uso en 
absoluto? Respecto a la ampliación de la red 
de calzadas en la zona que posteriormente se-
ría el conventus Caesaraugusta, parece posi-
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ble dar una respuesta clara, tal como constató 
a modo de introducción Sabine Panzram 
(Univ. Hamburg). Aquí, las fundaciones de 
ciudades, que en gran medida fueron nuevas 
fundaciones romanas, inmediatamente adya-
centes a los oppida indígenas, fueron el resul-
tado de un desarrollo aparentemente sistemáti-
co del valle del Ebro por parte de Roma. La 
fundación de Caesaraugusta (Zaragoza), que 
adoptó la función de centro neurálgico, así co-
mo la conexión con la Vía Augusta, concluye-
ron, en cierta medida, este proceso. – Con su 
presentación sobre una red marítima, concre-
tamente a lo largo de las costas de la Lusitania 
y la Baetica, Felix Teichner (Univ. Marburg) 
– Hafennetzwerke an den Küsten der römi-
schen Provinzen Lusitania und Baetica – abrió 
el taller desde la perspectiva de la arqueología 
de las provincias romanas. En tanto que la ex-
portación de aceite de oliva de la Baetica, so-
bre todo para el abastecimiento de la ciudad de 
Roma y de las legiones, parece sobradamente 
estudiada, él plantea como probable que tam-
bién se produjese una salida de mercancía pro-
cedente del sector económico especializado en 
la producción de garum, que formaría parte 
del comercio marítimo de gran alcance. Su 
existencia la atestiguan, por ejemplo, los nu-
merosos hallazgos de ánforas en los cuarteles 
de las legiones noralpinas. Mientras que el co-
mercio con aceite de oliva se hunde en la pri-
mera mitad del siglo III d.C., la exportación de 
garum sigue creciendo en esa época y se pue-
de seguir su rastro hasta bien entrado el siglo 
V. Así pues, no es posible en absoluto percibir 
indicios de una “crisis” en este sector. – Desde 
la perspectiva de la epigrafía, las “Considera-
ciones metodológicas para el estudio de la 
viae publicae en Baetica” de Manfred G. Sch-
midt (Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften Berlín) – Ab Iano Augusto ad 
Oceanum. Methodologische Überlegungen 
zur Erforschung der viae publicae in der Bae-
tica – sirvieron como introducción a la temáti-
ca. Él dedicó su atención al tramo de la Vía 
Augusta que discurre entre Corduba (Córdo-
ba) y Castulo (Linares) y a la localización del 
Ianus Augustus, que aparece mencionado en 
los miliarios como lugar de partida de la vía. 
Puesto que el arco aparece mencionado tam-
bién en fuentes árabes, se puede limitar la zo-

na a la bifurcación del Guadalimar, Guadal-
quivir y Guadalbullón, que en la Antigüedad 
se consideraba igualmente como curso supe-
rior del Baetis. Esta ubicación del arco de Au-
gusto ofrece la base para la reconstrucción del 
trazado de las vías, pero también de los límites 
provinciales entre la Baetica y la Hispania Ci-
terior. – También en el caso de las “vías de 
comunicación en la República y el Imperio” 
presentadas en adelante, se debatieron primero 
las vías y su trazado, y después la arquitectura. 
Así, Antonio Monterroso Checa (Univ. 
Córdoba) – La calzada Corduba-Emerita a 
traves del ager Mellariensis. Documentación 
arqueológica del cauce de conexión logística 
entre las dos capitales de la Hispania Ulterior 
– acometió con éxito el intento de recuperar 
“vías perdidas”: concretamente el tramo de la 
vía que parte de Corduba y avanza hacia el 
norte, hacia Augusta Emerita (Mérida), y lleva 
hasta Mellaria (Fuente Obejuna). Para ello, le 
sirvieron de ayuda, por un lado, las posibilida-
des que ofrece la investigación arqueológica 
de campo, pues gracias al uso de imágenes de 
satélite de alta de5nición se va bosquejando 
una imagen más detallada del antiguo paisaje 
de la Baeturia Turdula. Por otro lado, su vi-
sualización se ve facilitada por las reconstruc-
ciones integradas en fotografías panorámicas 
de los asentamientos desenterrados a los lados 
de las calzadas antiguas o de fortalezas de di-
ferentes épocas. Con5rman lo que ya permi-
tían suponer los hallazgos escritos fragmenta-
rios formados por dos miliarios. – Por el con-
trario, Antonio Geanini Abades (Univ. Com-
plutense Madrid) – La arqueología de la cal-
zada Carthago Nova-Complutum (Conventus 
Carthaginensis, Hispania Citerior) –, en su 
presentación sobre la antigua conexión entre 
Carthago nova (Cartagena) y Complutum (Al-
calá de Henares) mediante una calzada, ha po-
dido recurrir no sólo a los hallazgos epigrá5-
cos, sino también a restos de tramos pavimen-
tados y puentes impresionantemente bien con-
servados. Profundas huellas de carros ponen 
claramente de mani5esto que la ruta que pasa-
ba por ciudades como Ilunum (Tolmo de Mi-
nateda), Saltigi (Chinchilla de Monte-Ara-
gón), o Segobriga (Saelices, Cuenca), signi5-
cativa por su explotación de la piedra de espe-
jo, alcanzó gran relevancia como enlace en el 
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transporte de mercancías entre las zonas mine-
ras, las que recibían un uso agrícola y el mar 
Mediterráneo. – A continuación, Christopher 
Courault (Univ. Córdoba) – Nuevas inter-
pretaciones sobre las antiguas murallas de 
Córdoba y mirada hacia el futuro – se ocupó 
de las diferentes fases constructivas de la forti-
!cación de la capital de la provincia, Corduba. 
Así, la cortina sur de la fundación republicana, 
que habría estado rodeada por una ancha mu-
ralla, se conservó hasta !nales del siglo I d. C., 
en tanto que el tramo de la muralla ubicado en 
la parte de la ampliación de la ciudad hacia el 
Baetis, colindante con el puerto, amurallada 
aún en época preaugustea, fue abandonado du-
rante un tiempo y no se volvió a erigir hasta 
entonces. Resulta llamativo el tramo noroeste 
del anillo amurallado, forti!cado por separado 
a partir de ese momento y documentado hasta 
época del Califato, en el que podrían centrarse 
futuras investigaciones: aún no está claro de 
dónde provienen los sillares utilizados. – Ni-
cole Röring (Technische Univ. München) – 
Olisipo, Metellinum und Augusta Emerita – 
drei Städte, eine Architektursprache – dedicó 
su interés a la capital de la Lusitania, Augusta 
Emerita. Hizo notar que el uso de estuco por 
un lado, y una temprana “fase de marmoliza-
ción” por otro, que se pueden detectar en el 
teatro allí ubicado, también se pueden encon-
trar y rastrear en los lugares dedicados a las 
representaciones de la cercana Metellium 
(Medellín) y en Olisipo (Lisboa) en la costa 
atlántica, independientemente de la progresiva 
disminución de la inserción topográ!ca de las 
construcciones en pendientes. – Janine Leh-
mann (Instituto Arqueológico Alemán, Ma-
drid) – Von der urbs in die Provinz – Wege der 
Rezeption und Verbreitung römischer Archite-
kturformen in Städten der Lusitania – con!r-
ma también que, por consiguiente, la capital 
de la provincia actuó como modelo para la 
adopción del lenguaje arquitectónico que en 
ella, pero también en las demás colonias de la 
Lusitania, con!rió a la práctica de la donación 
por parte de los veteranos una importancia es-
pecial. A la difusión del orden corintio en His-
pania habrían contribuido, sobre todo, los tem-
plos erigidos en época augustea como cons-
trucciones centrales, si bien es probable que 
sólo en los lugares de culto imperial más gran-

des se produjese una participación directa de 
los talleres de la ciudad de Roma. – Pieter H. 
A. Houten (Univ. Leiden) – Informe #nal. Ci-
vitates Hispaniae en conexión – cerró la sec-
ción con el informe de un proyecto: el catálo-
go resultante de un proyecto del ERC “An 
Empire of 2000 Cities: Urban Networks and 
Economic Integration in the Roman Empire” 
recoge ya más de 400 entradas de ciudades 
hispanas que, por medio de un software para la 
visualización de redes, se pueden agrupar grá-
!camente en función de criterios totalmente 
distintos como tamaño, distancia entre sí o es-
tatus legal, de manera que a veces se hacen 
visibles redes de relaciones o jerarquías sor-
prendentes. – En el epicentro de las “vías de 
comunicación de la Antigüedad tardía” se si-
tuaba, junto a la economía, sobre todo, la Igle-
sia. A continuación, Ricardo González Vi-
llaescusa (Univ. Nice Sophia Antipolis) – 
Can Blai, un fortín tardoantiguo de vigilancia 
costera (Formentera, Baleares). Defensa im-
perial del Balearicum Mare a principios del 
siglo IV d. C. – presentó sus re;exiones acerca 
de la importancia estratégica de las Pitiusas en 
la Antigüedad tardía. Parece que el Castillo 
Can Blai, ubicado aproximadamente en medio 
de la lengua de tierra oriental de Formentera, 
puede datar de en torno a 311, cuando el Me-
diterráneo occidental era una zona fronteriza 
entre Constantino y Magencio. La edi!cación 
cuadrada, que se distinguiría por sus promi-
nentes torres rectangulares y por el uso de 
mampostería emplekton, probablemente ser-
vía para la vigilancia marítima de las zonas 
marinas circundantes; una función en la que 
contaría con el apoyo de al menos dos torres 
vigía más situadas en posiciones elevadas de 
los alrededores. – Beate Brühlmann (Univ. 
Trier) – Ökonomische Netzwerke im Hinter-
land der Städte: zur römischen Villenwirts-
chaft in Hispanien – describió las consecuen-
cias para la economía de la villas hispanas de 
la creciente demanda por parte de los clientes 
de aceite de oliva procedente de la Baetica en 
el siglo III d. C. En tanto que los explotadores 
locales de diversos molinos de aceite en medio 
prácticamente de plantaciones monocultivo 
apenas tenían ;exibilidad, las villas vitícolas 
de la zona de Tarraco (Tarragona) parecen ha-
ber respondido con mayor éxito a este cambio 
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en la demanda. – Después, Fedor Schlim-
bach (Univ. Göttingen) – Kirchen an neuen 
Plätzen: Zur Ausbreitung des Christentums im 
ländlichen Bereich Hispaniens in der Spätan-
tike – se ocupó del fenómeno de las conocidas 
como “iglesias propias”, concretamente en el 
norte de Sierra Morena. En su opinión, tanto la 
basílica de La Losilla en Añora edi$cada ya en 
el siglo V, como algunas inscripciones del 
complejo de El Germo, que parece proceder 
del siglo VII, se corresponden con este tipo de 
iglesia en una gran propiedad. Así pues, pue-
den considerarse como indicios de la cristiani-
zación de la zona interior de la Baetica, que 
también pueden rastrearse en las actas de los 
concilios y en las compilaciones de leyes visi-
godas. – Los concilios se convirtieron, según 
Stefan Pabst (Univ. Bochum) – Kirchliche 
Kommunikationsprozesse am Ende des 7. 
Jahrhunderts: Herausforderungen und Lö-
sungsansätze – en “el” instrumento de poder 
de los obispos de Toledo: así consiguió Julián 
que desde el XII Concilio de Toledo el obispo 
metropolitano de dicha ciudad ejerciese una 
in+uencia decisiva en la asignación de sedes 
vacantes. Para ello, se bene$ció de la proximi-
dad tanto espacial como comunicativa respec-
to a la sede de la corte visigoda, así como del 
aislamiento de la sede metropolitana de Car-
thago Nova, verdadera responsable de la Car-
thaginiensis, pero que había acabado bajo so-
beranía bizantina. – Paulo Pachá (Río de Ja-
neiro) – Destinos entrelazados: reexaminando 
‘Mérida y Toledo’ en el siglo VII –, utilizando 
el ejemplo de la rivalidad urbana entre Mérida 
y Toledo, intentó profundizar en este proceso 
de negociación entre los representantes de la 
aristocracia, la Iglesia y la monarquía. Y es 
que la supremacía de Toledo no fue el resulta-
do de la oposición y el con+icto, como siem-
pre ha destacado la investigación más tradicio-
nal, sino más bien de un discurso entrelazado 
entre la monarquía y las élites, que se puede 
extraer de las actas de los concilios. Esto pue-
de servir como base de una nueva narrativa 
que evidencie la progresividad de la formación 
estatal en el reino visigodo de Toledo. – La in-
tervención de Eneko López Martínez de 
Marigorta (Consejo Superior de Estudios 
Cientí$cos Madrid – Univ. Hamburg) – La vía 
califal Córdoba – Almería dentro de la pro-

yección omeya hacia el Mediterráneo – nos 
introdujo en la época posterior a la Conquista, 
al tratar el tema del eje entre las ciudades resi-
denciales omeyas de Ilb ra y Córdoba, y Al-
mería, el principal centro portuario. Aún en 
tiempos del Emirato, la costa no lejana de Pe-
china desempeñaba un gran papel como centro 
de comercio marítimo, en especial para la trata 
internacional de esclavos; así, en el siglo X, 
Almería adquiere mayor relevancia como base 
naval bien desarrollada y bastión contra los 
ataques fatimíes. – También Rafael Blanco 
Guzmán (Escuela de Estudios Árabes de Gra-
nada) – Las almunias al oeste de la Córdoba 
islámica: viario, producción, y hábitat – se 
ocupó de este territorio en sus observaciones 
sobre las almunias. Estas $ncas de las élites 
islámicas, que generalmente se caracterizan 
por unas instalaciones generosas, un equipa-
miento representativo y la integración de agua, 
están documentadas, sobre todo, al oeste de 
Qurtuba, en dirección al palacio de Madinat 
al-Zahra, a lo largo de los barrios periféricos 
que se ocupan los laterales de las vías de sali-
da. Además, incluso la tipología misma de es-
tas propiedades escapa a nuestro conocimien-
to, por lo que ahora deberían estudiarse prime-
ro dentro de una visión de conjunto con ha-
llazgos de la periferia de Marrakech, Palermo 
y Murcia. – En su conferencia de clausura, que 
puso $n a la parte temática del taller, María 
Isabel Fierro Bello (Consejo Superior de 
Estudios Cientí$cos Madrid) – Dentro y fuera 
de la ciudad: el impacto de la conquista mu-
sulmana en la Peninsula Iberica en las vías de 
comunicación – se ocupó de las consecuencias 
de la Conquista para la red interurbana y ex-
traurbana de calzadas. Obviamente, los Ome-
yas sólo usaron la antigua infraestructura de 
manera parcial: la construcción de puentes, 
entendida como el deber de los gobernantes, 
conllevó con frecuencia la reparación o reno-
vación de estructuras antiguas, pero no está 
demostrado que el uso reiteradamente testi-
moniado de bestias de carga entre las ciudades 
estuviese supeditado a las calzadas romanas. 
Dentro de las ciudades, el espacio de la vía pú-
blica tuvo que adaptarse al uso individual co-
múnmente tolerado en el sentido jurídico islá-
mico, de modo que los afniya, callejones do-
minados por instalaciones privadas, pronto 
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conformaron el paisaje urbano. – La discusión 
�nal puso claramente de mani�esto que la in-
vestigación interdisciplinar sobre las vías de 
comunicación interurbanas no representa nin-
guna obviedad y está dando aún sus primeros 
pasos: esto es aplicable, por un lado, a la red 
de vías más allá de la Vía Augusta y a las redes 
de comercio marítimo (regional y mediterrá-
neo), pero por otro lado, también a las corrien-
tes religiosas y a las formas arquitectónicas –
también en este ámbito faltan estudios sobre la 
recepción y la difusión. Las aportaciones de 
época de los Omeyas revelan además el poten-
cial de un enfoque intercultural, pues está cla-
ro que el mismo reto, la organización de vías 
de comunicación, se planteaba de manera fun-
damentalmente distinta. – Los informes del 
trabajo de cali�cación en curso proporciona-
ron este año información sobre dos tesis que 
aún se están iniciando y una que se ha termi-
nado recientemente. Así, Sílvia Monteiro 
Teixeira (Univ. Lisboa) – Nacer esclavo, mo-
rir libre: fuentes y problemáticas del estudio 
de los grupos de origen servil en Lusitania – 
quiere abordar en su proyecto de disertación el 
tema de los esclavos y los libertos en la Lusi-
tania, especialmente sobre la base de los ha-
llazgos epigrá�cos –un desiderátum, tal como 
ha puesto claramente de mani�esto la pers-
pectiva general de la investigación. – Y María 
Victoria García Aboal (Univ. Murcía) – 
Cambio y transformación en la Carthago No-
va tardorromana: la insula II del Molinete – 
querría dedicarse en los próximos años al es-
tudio de las transformaciones experimentadas 
en la Antigüedad tardía por la conocida como 
Insula II del Molinete, la colina del castillo de 
Carthago Nova, que ahora es un parque ar-
queológico. ¿Qué sucede con las termas y el 
santuario que se ha interpretado de manera 
analóga a Baelo Claudia (Bolonia) y Ostia co-
mo Iseum / Serapeion? – Jasmin Hettinger 
(Univ. Duisburg-Essen) – Hispanien und das 
(Hoch-)Wasser. Eine Bilanz – pudo, sin em-
bargo, presentar el informe �nal de su tesis 
sobre la gestión de las crecidas en la Antigüe-
dad. Quedó claro que ya las fuentes antiguas 
conocían los deshielos y las lluvias torrencia-
les como causa regional y estacional de inun-
daciones con distintas consecuencias. Existe 
constancia, al menos en Hispania, así pues, 

como reacción contemporánea, tanto del uso 
(almacenamiento de agua mediante presas, 
aprovechamiento para el cultivo de deltas de 
ríos sedimentados) como de la adaptación 
(drenaje de zonas ribereñas, reemplazo de va-
dos por puentes transitables durante todo el 
año, consideración legal de los caudales cam-
biantes de los ríos) de estos fenómenos natu-
rales que se repetían anualmente. – Como ya 
en años anteriores, se ha puesto de mani�esto 
que, también en el caso de Toletum VIII, un 
taller para la investigación de la Península 
Ibérica en la Antigüedad que apuesta de forma 
decidida por la interdisciplinaridad, por un en-
foque que abarque varias épocas, por la inter-
nacionalidad y el contacto entre investigado-
res ya establecidos y otros más jóvenes, puede 
actuar como nexo entre ciudades y países. To-
letum IX tendrá lugar entre el 25 y el 27 de 
octubre de 2018 en Hamburgo. (Dominik 
Kloss, Sabine Panzram)

La réception d’Ausone dans les littératu-
res européennes: Paris, Université Paris 
Nanterre, 26-27 octobre 2017. – Organizzato 
da Étienne Wolff e dall’équipe THEMAM 
(che - come suggerisce l’acronimo - si interes-
sa di “textes, histoire et monuments de l’Anti-
quité au Moyen âge”), il convegno, che ha 
avuto luogo nel bâtiment “Max Weber” 
dell’Università di Paris Nanterre ed ha fatto 
seguito a quello di argomento af�ne tenutosi 
due anni prima nella medesima sede ed intito-
lato Ausone en 2015: bilan et perspectives, è 
stato dedicato al tema della fortuna di Ausonio 
nelle letterature europee dall’antichità ai gior-
ni nostri. Dopo i saluti e l’intervento introdut-
tivo di Wolff, hanno avuto inizio i lavori della 
prima sessione, presieduta da Virginie Leroux 
(EPHE, Paris) e aperta da una comunicazione 
di Jean-Louis Charlet (Univ. Aix-Marseille) 
dal titolo La réception d’Ausone par Claudien: 
lo studioso ha passato in rassegna i principali 
indizi della presenza di Ausonio negli scritti di 
Claudiano e, pur non sottacendo la natura fra-
gile se non addirittura speciosa di certi paralle-
li, si è focalizzato su alcune riprese verbali e 
metriche dalla Mosella, su una retractatio po-
lemica della Gratiarum auctio ausoniana a 
Graziano nel panegirico per il sesto consolato 
di Onorio e, in�ne, sui vv. 114-17 del secondo 


