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poco più che copie delle edizioni aldine, sulla 
scia dell’operazione di Balthazard de Gabia-
no, le impressioni della seconda metà del de-
cennio però mostrano una più sincera volontà 
di emendare e forse di colmare un vuoto pro-
duttivo nel mercato delle edizioni di classici, 
giacché il ramo fiorentino dei Giunta, produt-
tore di punta di testi di questo genere, non ave-
va più ristampato la corona degli elegiaci dopo 
il 1503, ovvero dopo aver copiato la prima ed. 
aldina degli elegiaci. Nel frattempo però altri 
commenti ed edizioni erano uscite a stampa. 
Nell’impressione del 1537, a differenza di 
quelle del 1531 e 1534, il testo è accompagna-
to quindi da asterischi di richiamo nel margine 
laterale (dx o sx) e da lezioni alternative a 
quelle messe a testo: 6 le tipologie di interven-
to filologico che gli asterischi operano e che 
Bertone segnala6, aggiungendo poi a queste 
una serie di altri interventi a testo, non segna-
lati da asterisco (interventi che modificano 
l’ordine dei versi e che colmano le lacune del 
testo). Confrontando le variazioni apportate 
nel 1537 con il resto della tradizione umanisti-
ca di Catullo, si nota la loro frequente coinci-
denza con il testo o il commento di Battista 
Guarini, stampato dal figlio Alessandro nel 
1521. In altre parole, Gryphius aggiornò le sue 
edizioni di Catullo con le innovazioni critiche 
che gli parsero più significative al fine di pro-
durre un testo aggiornato; osò in alcuni punti 
procedere per conto suo, ma gli va attribuito 
un atteggiamento piuttosto prudente per quan-
to riguarda le varianti singolari di un umanista 
o studioso. Al tempo stesso la quasi totale di-
pendenza da una sola fonte per l’emendazione 
e l’aggiornamento del testo dimostra anche le 
poche risorse, in termini di tempo e di stru-
menti critici, che poteva avere una stamperia 
fuori dall’Italia che mirava a rivaleggiare eco-
nomicamente con i torchi veneziani o fiorenti-
ni. (Susanna Bertone)

Hispaniens Flusstäler in diachroner Pers-
pektive - Interdependenz von Mensch und 

Umwelt zwischen Republik und ‚long Late 
Antiquity’ (3. Jh. v. - 9. Jh. n. Chr.). Tole-
tum. Netzwerk zur Erforschung der Iberis-
chen Halbinsel in der Antike – Valles flu-
viales de Hispania en perspectiva diacrónica 
- Interdependencia entre hombre y medio 
ambiente desde la República hasta la ‚long 
Late Antiquity’ (ss. III a.C. - IX d.C.). Tole-
tum. Red para la investigación sobre la Pe-
nínsula Ibérica en la Antigüedad. Workshop 
XIII: Hamburg, 20.-22. Oktober 2022. – Co-
mo siempre en la Casa Warburg de Hamburgo, 
la red hispano-alemana para el estudio de la 
Península Ibérica en la Antigüedad se ocupó 
del paisaje que marcó muy tempranamente la 
génesis y el desarrollo de las regiones entre el 
Atlántico y el Mediterráneo y, además, tuvo un 
efecto duradero. En el marco del tema general 
Valles de los ríos hispanos en una perspectiva 
diacrónica - interdependencia de las personas 
y el medio ambiente entre la República y la 
‘long Late Antiquity’ (siglo III a.C. - siglo IX 
d.C.), se pudo examinar, con el enfoque inter-
disciplinario habitual, el papel de estas aguas 
como garantes de materias primas, rutas de 
transporte y comercio, proveedoras de identi-
dad e iniciadoras de la cultura material y lite-
raria. Como introducción, Sabine Panzram 
(Univ. Hamburg) y las coorganizadoras de este 
año, Jasmin Hettinger (Univ. Leipzig – Ro-
manIslam, Univ. Hamburg) y Janine Lehmann 
(Univ. Kiel – RomanIslam, Univ. Hamburg), 
trazaron una línea entre las antiguas demarca-
ciones (se puede pensar en el Tratado del Ebro 
en 226 a.C.) y puentes que a menudo han dado 
forma al paisaje urbano hasta el día de hoy pa-
sando por influyentes proyectos de investiga-
ción recientes (por ejemplo, el Proyecto del 
Valle del Tíber) hasta las intervenciones antro-
pogénicas actuales en los sistemas fluviales. 
También había que mencionar cauces que fue-
ron desviados para protegerse de las inunda-
ciones y lagunas fluviales que han ido desapa-
reciendo como consecuencia de la extracción 
ilegal de agua, así como la valoración de una 

6 Passi già segnalati con asterisco nell’ed. 1531, tenendo a testo ciò che stampava l’ed. 1531 e apponen-
do una variante a margine; passi già segnalati con asterisco nell’ed. 1531, modificati in corpore vili; passi 
non segnalati nell’ed. 1531 a cui viene apposta una variante, tenendo a testo ciò che stampava l’ed. 1531; 
passi non segnalati nell’ed. 1531 in cui viene modificato il testo e apposta come variante la lezione di ed. 
1531; passi non segnalati, modificati in corpore vili senza alcun segno di intervento.
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masa de agua (el Mar Menor en la región de 
Murcia) como sujeto de derecho debido a una 
nueva conciencia ambiental. Igualmente di-
versas, las siguientes contribuciones amplia-
ron la perspectiva sobre cómo la gente de la 
era premoderna concebía y describía los ríos, 
los utilizaba e interactuaba con ellos. – Espa-
cios fluidos: los valles fluviales de Hispania, la 
primera sección, fue introducida por Thomas 
Schattner (Univ. Gießen), Aspekte römis-
cher Siedlungspolitik im hispanischen Nord-
westen, con observaciones sobre la cultura 
castreña de Galicia. No fue hasta la época de 
Augusto cuando el noroeste de la Península 
Ibérica se caracterizó por una presencia roma-
na sostenida. Sin embargo, en algunos de los 
yacimientos fortificados encontrados en toda 
la zona, ya se habría producido un rápido cre-
cimiento de los asentamientos a finales del si-
glo II a.C. acompañado de la adopción de los 
principios de urbanización mediterráneos. A 
pesar de un entramado de calles en cuadrícula 
parcialmente atestiguable, aquí persistió du-
rante más tiempo un ambiente tradicional indí-
gena, por ejemplo, en forma de características 
casas unifamiliares de planta redondeada. – 
Lázaro Lagóstena Barrios (Univ. Cádiz), 
La cuenca fluvial: unidad geográfica y espa-
cio histórico, presentó ejemplos de antiguas 
interacciones con los paisajes fluviales en la 
costa atlántica de la Bética. En el marco del 
proyecto Aquivergia, por ejemplo, los mode-
los digitales de drenaje al este de Cádiz hicie-
ron plausible una medida de recuperación de 
tierras en la época altoimperial, y se utilizaron 
simulaciones de inundaciones para reconstruir 
el antiguo litoral y las presuntas rutas de nave-
gación en las proximidades del puerto de Has-
ta Regia. – María Juana López Medina (Univ. 
Almería), Medio ambiente y poblamiento ro-
mano en el Alto Valle del Almanzora (Alme-
ría): un análisis diacrónico, habló sobre la 
antigua cuenca alta del Almanzora, donde es-
pecialmente las laderas septentrionales de la 
actual Sierra de los Filabres llegaron a ser de 
interés para Roma como yacimientos mineros 
a partir del siglo III a.C. Si bien los rastros de 
los procesos de fundición se centraron inicial-
mente en la fundación republicana de Tagili, 
las prospecciones revelaron un aumento signi-
ficativo de la actividad de asentamiento río 

abajo en época altoimperial temprana y tardía. 
– Jasmin Hettinger (Univ. Leipzig - Roma-
nIslam, Univ. Hamburg), Die antiken Wasser-
läufe Hispaniens zwischen Altertums- und 
Geowissenschaften, ofreció reflexiones sobre 
dos inscripciones encontradas al sureste de 
Zaragoza. Según esto, las cuadrículas de lí-
neas enmarcadas por abreviaturas en las su-
perficies de dos bloques de cornisa secunda-
rios pueden interpretarse como representacio-
nes de métodos sucesivos de agrimensura. El 
cambio ilustrado de una scamnatio más situa-
cional, presumiblemente más orientada hacia 
el discurrir natural del curso medio del Ebro, a 
un catastro más estrictamente organizado en 
forma de centuriatio podría reflejar una reor-
ganización territorial en torno al yacimiento. 
– En la segunda jornada del taller, las interven-
ciones se centraron inicialmente en los valles 
fluviales del “sur de Hispania: entre el Medi-
terráneo y el Atlántico”. Diego Romero Vera 
(Univ. Sevilla) y Janine Lehmann (Univ. Kiel 
- RomanIslam, Univ. Hamburg), Carissa Aure-
lia en el valle fluvial del Guadalete: algunas 
reflexiones sobre su carácter cultural, presen-
taron los primeros resultados de la campaña de 
prospección realizada el año pasado en la anti-
gua ciudad de Carissa Aurelia, en la que se 
utilizó magnetometría, geoeléctrica y georra-
dar. Del yacimiento situado sobre el Guadalete 
se conocen hasta la fecha, esencialmente, las 
tumbas de cámara rupestre de las necrópolis y 
una terraza foro adosada a la colina de la acró-
polis. Las investigaciones más recientes dejan 
claro que, contrariamente a otros principios de 
las nuevas fundaciones romanas, aquí no se 
trazó una trama regular de calles. – Isabel 
Rondán Sevilla (Univ. Cádiz), El asenta-
miento romano de Sierra Aznar-Calduba: 
control y gestión del agua en la cabecera flu-
vial de la cuenca del Guadalete (Arcos de la 
Frontera, Cádiz), abordó las particularidades 
del yacimiento de Calduba, situado a 400 m 
por encima de la confluencia de los ríos Gua-
dalete y Majaceite. En esta loma de la Sierra 
Aznar se habría desarrollado un monumental 
santuario de terrazas sucesor de un castro tar-
dorrepublicano. Al igual que el yacimiento 
comparable de Munigua, cabe suponer que 
Calduba fue un punto de referencia construc-
tivo y cultual para los asentamientos mineros 
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de los alrededores. – Juan Manuel Martín 
Ca sado (Univ. Málaga), Un peligro infinito. 
Depósitos de inundaciones marinas de alta 
energía, tsunamis y tormentas, en los estua-
rios del Golfo de Cádiz entre los siglos III-V 
d.C., demostró, evaluando tanto los datos sis-
mológicos como las tradiciones literarias, que 
la costa atlántica suroccidental de la Península 
Ibérica ya había sido azotada varias veces por 
catástrofes naturales mucho antes del terremo-
to de 1755, que marcó una época. Los sedi-
mentos revelan varias tormentas durante los 
siglos II y III d.C., en tanto que, en la segunda 
mitad del siglo IV, al menos una vez, un mare-
moto similar a un tsunami provocado por olas 
de pleamar afectó a ciudades costeras como 
Baelo Claudia. – Enrique Aragón Núñez y 
Patricia A. Argüelles Álvarez (Univ. Alme-
ría), Análisis de la conectividad en la Bahía de 
Almería durante el mundo romano y su contri-
bución a la valorización Histórica, Patrimo-
nial y Arqueológica de los espacios litorales y 
de ribera, arrojaron luz sobre la interacción de 
las antiguas vías de comunicación en el valle 
del Andarax. Así, el interior de la vía fluvial, 
navegable hasta Urci, se aprovechó con varias 
vías paralelas a la costa, así como a lo largo 
del curso del río. Es probable que la dispersión 
de asentamientos rurales a lo largo de las ribe-
ras del río desde época altoimperial contri-
buyera a la cohesión de esa región, sin verse 
afectada por su división entre las provincias 
Baetica y Tarraconensis. – Sistemas fluviales 
y recursos naturales fue el tema central de la 
siguiente sección. Almudena Orejas Saco 
del Valle (CSIC Madrid), El agua y las mi-
nas de oro del Noroeste de Hispania, descri-
bió, en primer lugar, cómo se aprovechaban 
los cursos de agua para la antigua extracción 
de oro. Las fotografías aéreas revelaron las in-
tervenciones paisajísticas de Roma, en la me-
dida en que los procesos mineros con las cons-
trucciones de canales y los montones de es-
combros lavados dejaron huellas duraderas adi-
cionales. Incluso el ejemplo más destacado, 
los acantilados rocosos de Las Médulas, mo-
delados por el proceso ruina montium, difícil-
mente puede explicarse sin una infraestructura 
de ingeniería hidráulica. Además, no se debe 
obviar la unión con estructuras prerromanas 
de extracción de metales, como también desta-

ca – Alicia Hernández-Tórtoles (CSIC Ma-
drid), El agua mueve montañas. Los recursos 
fluviales como mecanismos para la explota-
ción minera aurífera y la transmisión cultural 
a través de la cerámica en el Noroeste de la 
Península Ibérica. La conexión con las costas, 
que ya pudo demostrarse en una fase temprana 
tomando como referencia las importaciones 
de cerámica, fue una garantía para el desar-
rollo de una red de abastecimiento de las mi-
nas de época imperial. – Ana Cláudia Silvei-
ra (Univ. Nova de Lisboa), Ambientes salinos 
a través de los tiempos: la configuración de un 
paisaje medieval en el estuario del Sado, seña-
ló un comercio importante para el suroeste de 
la Península Ibérica con el procesamiento de 
pescado salado en el estuario del Sado. Cae-
tobriga desempeñó un importante papel como 
centro de distribución para los centros de pro-
ducción circundantes antes de que el uso del 
río, cada vez más encenagado, con fines eco-
nómicos cambiara definitivamente en la Edad 
Media. – Utilizando de nuevo como ejemplo 
el sistema de canales del interior de Las Mé-
dulas, Isis Alexandra Offen (Univ. Hamburg), 
Das Potenzial von GIS und Fernerkundung für 
die Untersuchung von (antiken) Landschaften 
auf der Iberischen Halbinsel, presentó consi-
deraciones sobre un prometedor método de 
prospección que toma como referencia anti-
guas afirmaciones sobre la variación de la 
cubierta vegetal en zonas secas y húmedas. Al 
menos en estudios a pequeña escala, la eviden-
cia de una vegetación particularmente densa 
observada a partir de imágenes satelitales de 
alta resolución, ortofotos y las aplicaciones 
GIS correspondientes podría ser una indica-
ción de la presencia de conducciones de agua 
que aún no ha sido probada arqueológicamen-
te. – Mediante numerosas pruebas estadísti-
cas, Diana Morales Manzanares (Univ. 
Rey Juan Carlos Madrid), Las relaciones es-
paciales entre los valles fluviales-vías pecua-
rias y el poblado entre los siglos III y I a.C. en 
el Valle Medio del Tajo: el SIG aplicado a las 
transformaciones territoriales, ha analizado el 
desarrollo diacrónico de los asentamientos ru-
rales del curso alto y medio del Tajo y sus 
afluentes desde finales de la Edad del Bronce 
hasta el siglo I a.C. En la fase tardía del perio-
do estudiado, se observa una densificación de 
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la actividad de asentamiento en la zona de los 
carpetani celtíberos, en las altitudes más ele-
vadas. – Pepa Castillo Pascual (Univ. La 
Rioja Logroño), Die schiffbaren Flüsse in 
Hispania: einige wichtige Fragestellungen, 
abrió la sección El río como espacio de ac-
ción: navegabilidad, comercio, movilidad con 
reflexiones sobre la modelabilidad de los anti-
guos cursos fluviales. El ejemplo de las trans-
formaciones y sobreformaciones modernas de 
la llanura aluvial del Ebro puso de manifiesto 
las dificultades para reconstruir tramos nave-
gables del río atestiguados en la Antigüedad. 
A este respecto, resulta útil la inclusión com-
parativa de afluentes y canales parcialmente 
navegables, las conexiones viarias que los 
acompañan y la dispersión de ánforas de pro-
cedencia suprarregional. – Gisela Ripoll e 
Inma Mesas (Univ. Barcelona), Sant Hilari 
d’Abrera (Abrera, Baix Llobregat, Barcelo-
na), entre época imperial y medieval, descri-
bieron que la proximidad a pasos fluviales de 
uso continuado propició una ocupación dia-
crónica en el caso del yacimiento de Sant Hi-
lari d’Abrera. Al parecer, el complejo termal 
se benefició inicialmente de su ubicación di-
rectamente en un vado del Llobregat. Otros 
restos de asentamientos de antiguos a medie-
vales que aún deben ser investigados más a 
fondo en el zona que va hasta la desemboca-
dura del río en el mar Mediterráneo puede que 
estén relacionados con un puente que cruza la 
Vía Augusta. – Según Francisco José Blanco 
Arcos (Univ. Sevilla), Una parada en el río. 
Presencia y comercio itálico en el curso final 
del Guadalquivir. Los casos de Cerro Macare-
no y Mesas de Asta, las restos de cerámica 
procedente del abastecimiento de los vetera-
nos romanos en el antiguo lacus ligustinus 
atestiguan la organización del comercio en el 
suroeste hispano en época republicana. En 
tanto que Gades y el puerto fluvial de Hispalis 
eran los principales receptores y distribuido-
res de las importaciones itálicas, los yaci-
mientos vecinos más pequeños, en particular, 
pueden utilizarse para mostrar cómo encontra-
ban las mercancías su camino hacia el interior. 
– Miriam González Nieto (Univ. Nacional 
de Educación a Distancia Madrid) y José Luis 
Domínguez Jiménez (Univ. Córdoba), Los 
pasos del sur hispano en Sierra Morena: los 

valles de Alcudia y del Guadiato como estruc-
turadores del espacio socio-económico, re-
construyeron las antiguas vías de tránsito para 
cruzar la Sierra Morena a partir de recientes 
campañas de prospección en las inmediacio-
nes de las localidades de Sisapo y Mellaria. 
Estos cruces de vías servían de distribuidores 
para las conexiones transversales entre los 
valles fluviales, así como de infraestructura de 
transporte para las numerosas actividades mi-
neras de la región. – Jan Schneider (SPAU 
Muenzenberg), Siedlungsstrukturen im römis-
chen Hinterland: Versuch eines Entwicklungs-
vergleichs, ya se había ocupado, como parte 
de su tesis, de la valoración de los estudios de 
superficie en toda la zona para el análisis de 
estructuras de asentamientos rurales. En la 
comparación metodológica realizada ahora 
con asentamientos en cuatro tramos fluviales 
seleccionados – en el Tajo, el Ebro y dos veces 
en el Guadalquivir – se confirmó la tendencia 
de que la proximidad inmediata a carreteras y 
vías fluviales seguía siendo diacrónicamente 
un factor de localización importante. – Los 
ríos en el discurso literario fue el tema central 
de la sección final, que Eleonora Voltan 
(Univ. Málaga - Univ. Padova), Los dioses-
-ríos Aqueloo, Éufrates y Nilo en Hispania: 
intercambio y transmisiones culturales en la 
Península Ibérica de época romana, abrió con 
comentarios sobre las representaciones de los 
ríos como deidades o en forma alegórica. En 
varios yacimientos de villas e incluso en em-
plazamientos urbanos con presencia tangible 
de ríos mayores, se puso de manifiesto que no 
eran tanto las masas de agua vecinas las tema-
tizadas en esculturas y mosaicos sino, más 
bien, ríos con un lenguaje visual ya estableci-
do en los mitos grecorromanos y los concep-
tos de oikomene, como el Acheloos tesalio y 
el Éufrates y el Nilo. – Valery Berthoud 
(BerGSAS Berlin), Los valles fluviales en la 
“Historia Natural” de Plinio el Viejo VS la 
“Geographia” de Claudio Ptolomeo, rastreó 
la pervivencia de antiguas ideas etimológicas 
y geográficas de la Península Ibérica como un 
gran paisaje modelado por numerosos ríos en 
autores de la Época Imperial. Los métodos 
asistidos por ordenador para el análisis de tex-
tos históricos podrían apoyar la investigación 
de las interdependencias entre los pasajes re-
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lacionados con Hispania en la “Historia Natu-
ral” de Plinio y la “Geografía” de Claudio Pto-
lomeo caso por caso. – La supervivencia pos-
tantigua de los ríos en la literatura moderna 
temprana fue de nuevo el tema de Gero 
Faßbeck (Univ. Düsseldorf), Flüsse in der 
spanischen Dichtung der Frühen Neuzeit, c. 
1500-1700, quien subrayó que los ríos que 
discurrían en su mayoría de este a oeste ya 
eran percibidos como fronteras territoriales en 
la Edad Media y contribuyeron así incluso a la 
formulación de identidades regionales des-
pués de la Reconquista. La poesía de los si-
glos XVI y XVII adoptó este colorido en tiem-
pos de instrumentalización política bajo los 
auspicios imperiales de un Estado territorial 
español unido. – En su resumen, Javier Arce 
(Univ. Lille) volvió a señalar la ambivalencia 
de los ríos para las sociedades antiguas. Aun-
que su importancia como proveedores de agua 
y vías de transporte puede haber dado lugar a 
la veneración como divinidades, la población 
era consciente de los peligros que planteaban 
las crecidas repentinas y las inundaciones, y el 
intento de ejercer el control mediante la inge-
niería hidráulica o, al menos, de poner en mar-
cha contramedidas rituales se consideraba una 
tarea que correspondía a los gobernantes. En 
conjunto, los valles fluviales, con su polifacé-
tico potencial de investigación, se presentaron 
como un campo de pruebas adecuado para las 
pretensiones formuladas por Toletum de am-
pliar las perspectivas de las humanidades y las 
ciencias culturales para incluir enfoques de las 
ciencias naturales. Los considerables volúme-
nes de datos que, cada vez más, se recopilan y 
analizan en el contexto de los estudios de his-
toria ambiental o arqueología del paisaje, pue-
den enriquecer la investigación establecida y 
complementarla con cuestiones innovadoras. 
El reto sigue siendo mediar en el equilibrio 
metodológico y disciplinario y, por tanto, re-
conocer también, por ejemplo, los límites 
(técnicos). No cabe duda de que Toletum XIV, 
previsto del 19 al 21 de octubre de 2023, vol-
verá a asumir este reto de forma convincente. 
(Dominik Kloss, Sabine Panzram)

“A Thousand Ways We’ll Find”. Aeneas 
from Troy to London: Siena, Università de-
gli Studi, 26 ottobre 2022. – Il convegno, or-

ganizzato dal Dipartimento di Filologia e Cri-
tica delle Letterature Antiche e Moderne 
dell’Università di Siena, in collaborazione con 
l’Associazione Aeneas Route e la UK Virgil 
Society, ha visto anche la partecipazione di al-
cuni studenti delle scuole superiori accompa-
gnati dai loro docenti. Alessandro Fo porta i 
saluti del presidente di Aeneas Route, Giovan-
ni Cafiero, e presenta Nicoletta Cassieri e San-
dra Gatti, entrambe membri dell’Associazio-
ne. Vengono poi introdotti Luke Houghton e 
Alice Bolland, rappresentanti della UK Virgil 
Society; Fo saluta anche da parte del direttore 
del Dipartimento di Filologia e Critica delle 
Letterature Antiche e Moderne, con il quale 
Aeneas Route ha recentemente siglato un pro-
tocollo d’intesa grazie alla mediazione di Filo-
mena Giannotti, membro sia dell’Associazio-
ne Aeneas Route che della Virgil Society. – Si 
aprono i lavori con l’intervento delle archeolo-
ghe Nicoletta Cassieri e Sandra Gatti, dal 
titolo Aeneas Route: dalle origini del progetto 
alla certificazione come itinerario culturale 
del Consiglio d’Europa. Il loro contributo si 
propone di ricostruire la storia del viaggio di 
Enea e delle aree del Mediterraneo coinvolte 
nella sua rotta, per fornire una panoramica det-
tagliata sull’ampio patrimonio culturale og-
getto delle iniziative dell’Associazione Aeneas 
Route. Si inizia ripercorrendo le diverse tradi-
zioni letterarie del viaggio di Enea. Nonostan-
te le numerose varianti del mito dell’eroe tro-
iano, soltanto Dionigi di Alicarnasso e Virgilio 
ne forniscono una narrazione completa. Viene 
poi osservato come, in questi autori, la storia 
di Enea sia lo specchio di un antichissimo Me-
diterraneo caratterizzato da vivace mobilità, 
cambiamenti insediativi, rapida evoluzione dei 
sistemi sociali e scontri tra culture. Vengono 
quindi documentate le ampie corrispondenze 
che la rotta di Enea ha sul piano archeologico, 
soprattutto in siti e complessi monumentali, a 
cominciare da quello di Troia. La città prota-
gonista dell’Iliade è soprattutto Troia VII (1250-
1180 a. C.), perché gli scavi hanno dimostrato 
che le porte della città in questa fase sono state 
murate, si sono costituiti depositi per le derra-
te alimentari e si sono infittite le abitazioni, 
chiari segnali di un assedio; si può forse iden-
tificare la Troia omerica anche con Troia VI, 
che comprende un palazzo reale e delle mura 


